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RESUMEN

Durante su educación universitaria, los estudiantes experimentan un nuevo entorno que implica 
adaptarse a las nuevas formas de relacionarse con sus familias y compañeros. Tal periodo se ca-
racteriza por cambios en la edad adulta temprana que pueden afectar la salud mental. Debido a la 
reciente pandemia de covid-19, las actividades de los estudiantes se llevaron a cabo en un formato 
virtual. Considerando lo anterior, este estudio analiza la asociación de los indicadores de depresión 
y la conexión académica en estudiantes universitarios de la universidad pública de Guatemala. Se 
obtuvieron datos de 494 estudiantes de diferentes carreras. Para medir la conexión académica, los 
estudiantes completaron una adaptación de la subescala del instrumento What it is Happening in the 
School (WHITS), y para la depresión el cuestionario Patient Health Questionnaire (PHQ9), además de 
un cuestionario sociodemográfico. Se llevó a cabo una regresión lineal simple, siendo significativo 
el modelo (F [1, 49] = 79.10, p < .001, R² 13%), con una ecuación Y = β0 (17.53) + β1 (-0.32) X. Los 
resultados obtenidos demostraron una asociación negativa entre las variables estudiadas; es decir, 
que una mayor conexión académica se asocia a una disminución de los indicadores de depresión. 

Palabras clave: Salud mental; Depresión; Jóvenes; Vínculos; Conexión; Escuela. 

ABSTRACT

During university education, students experience a new environment and need to adapt to new 
ways of relating to their families and peers. This period involves changes in early adulthood, which 
can affect mental health. Due to COVID-19, students' activities had to adopt virtual formats. In this 
context, the present study explored the association of depression and school connectedness in uni-
versity students from a public university in Guatemala. A total of 494 students from different careers 
participated. Participants completed an adapted version of the subscale of the "What it is Happe-
ning in the School (WHITS)" instrument. For depression, we used the Patient Health Questionnaire 
(PHQ9) and a demographic questionnaire. Analyses through a simple linear regression resulted in a 
significant model: F (1, 49) = 79.10, p < .001, R² 13 %, with an equation Y = β0 (17.53) + β1 (-0.32) X.
The results showed that increased connectedness to school is associated with less depression 
symptoms. 
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El periodo universitario está marcado por cam-
bios en las dinámicas sociales que entra-
ñan desafíos académicos e institucionales, 

como nuevas metodologías de evaluación y de en-
señanza. Los jóvenes requieren tomar decisiones 
vocacionales y adaptarse a las nuevas formas de 
relacionarse con la familia, los profesores y los 
pares (Chau y Saravia, 2014). Así, la educación 
universitaria implica cambios en el desarrollo 
propios del inicio de la edad adulta que pueden 
afectar la salud mental a causa del desempeño es-
perado o de las expectativas personales sobre sus 
proyectos y metas (Saavedra et al., 2004).

Para Bellet (2011), los universitarios son ge-
neralmente jóvenes que se definen por condiciones 
escolares, sociales, ambientales y, sobre todo, por 
el sentido que dan a sus estudios; además, indica 
que la institución educativa de la que son parte 
desempeña un importante papel ya que establece 
lineamientos, reglamentos y requisitos que apoyan 
la definición de un estudiante por el nivel de inte-
gración y la obligación que la misma impone. 

Sacco (2009) añade que, como ente educati-
vo, la universidad es la encargada de propiciar la 
participación de los estudiantes en la promoción 
del desarrollo de las comunidades y las manifes-
taciones culturales, económicas y políticas de la 
sociedad. 

La educación superior, al igual que los otros 
niveles educativos, se vio afectada por la pande-
mia de covid-19 desde el año 2020. Las activida-
des estudiantiles se debieron trasladar a una mo-
dalidad virtual, un entorno educativo totalmente 
nuevo, lo que orilló a los estudiantes a poner en 
práctica nuevas estrategias cognitivas, afectivas y 
motivacionales para hacer efectivo su aprendizaje 
(Islam et al., 2020). Lozano et al. (2020) reporta-
ron que tres de cada cuatro alumnos de educación 
superior se consideraban afectados psicológica y 
anímicamente al recibir las clases virtuales.

En otro estudio realizado por Kaparounaki 
et al. (2020), para conocer el efecto del encierro 
en la salud mental durante los primeros días de 

confinamiento se halló un aumento de la depresión 
(74.30%), la ansiedad (42%) y el pensamiento sui-
cida (63.30 %). Además, se reportó que la duración 
del sueño aumentó en 66.30%, aunque su calidad 
empeoró en 43%. 

Con los cambios ocurridos en las distintas 
áreas en las que interactúan las personas, es impor-
tante conocer el papel que desempeñan los vínculos 
que establecen los estudiantes dentro de su insti-
tución educativa, ya que Bronfenbrenner (1987), 
creador de la teoría ecológica, propone que el de-
sarrollo de las personas está ligado a la influencia 
dinámica de los diferentes ambientes en los que 
el individuo se desenvuelve. En este desarrollo se 
producen dos hechos continuos: el individuo per-
cibe el entorno, y a la vez se comporta dentro de 
él. Esta afectación dinámica da relevancia a las 
socializaciones que el individuo emprende en los 
diversos contextos (Cortez, 2004). Es por ello ne-
cesario determinar el papel que juega la conexión 
académica en el contexto actual de la educación a 
distancia.

Conexión académica

“Conexión académica” es un término relativamen-
te nuevo en el ámbito científico, originado en los 
estudios acerca del abandono escolar (Rowe et al., 
2007; Rowe y Stewart, 2009). Para Aldridge y 
Ala’I (2013), dicha conexión se concibe desde un 
concepto ecológico y se define como el sentido de 
pertenencia o identificación subjetiva por la que el 
estudiante se siente cómodo, bienvenido y aceptado. 

Wilson y Gore (2013) señalan la influencia 
que tiene la conexión académica en el desempe-
ño de los estudiantes universitarios; en efecto, los 
estudiantes con índices altos de conexión logran 
por lo general completar una carrera universitaria, 
no así aquellos que no tienen una afinidad cercana 
con la institución. Es por ello que la calidad de los 
nexos que genera el estudiante con sus maestros, 
compañeros, supervisores, consejeros y demás per-
sonas dentro de las instituciones educativas puede 
propiciar conductas sanas o inapropiadas (Resnick 
et al., 1997). 

A la conexión académica se le ha relacio-
nado con distintos tópicos en el ámbito de la sa-
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lud mental, en el que se ha encontrado que una 
alta conexión disminuye los síntomas depresivos 
en niñas que han atravesado eventos traumá-
ticos (Schwerdtfeger-Gallus et al., 2014), y asi-
mismo Zhao y Zhao (2015) hallaron que tiene un 
papel mediador en la regulación emocional y los 
síntomas depresivos, incluso cuando estas expe-
riencias emocionales hayan sido controladas con 
anterioridad. 
 

Depresión

La depresión es un trastorno que afecta al estado 
de ánimo habitual del individuo al generarle una 
sensación de insatisfacción, tristeza y desánimo, 
tanto cognitiva como conductualmente, que puede 
alterar de una manera importante las actividades 
cotidianas (Rohde et al., 1991). Es producto de in-
teracciones complejas entre factores sociales, psi-
cológicos y biológicos que se manifiestan como 
síntomas que advierten que dicha depresión puede 
generar un trastorno psicológico mayor. 

Dependiendo del número e intensidad de los 
síntomas, la depresión implica un grupo de tras-
tornos afectivos cuyas características más comu-
nes son un estado de ánimo deprimido, pérdida 
de interés por realizar ciertas actividades, falta de 
apetito, alteraciones en el peso corporal y del sue-
ño, sentimientos de culpa, dificultad para pensar 
claramente y pensamientos suicidas, síntomas todos 
ellos para cuyo diagnóstico se utiliza el Manual 
de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Men-
tales (DSM por sus siglas en inglés) en su quinta 
edición (American Psychiatric Association [APA], 
2014). La depresión afecta el área cognitiva, con-
ductual, emocional y social del individuo y puede 
ser causada por acontecimientos de la vida dia-
ria, por ciertos cambios químicos en el cerebro o 
por efectos secundarios de algunos medicamen-
tos, entre otras alteraciones físicas o emocionales 
(Bartra et al., 2016).

La prevalencia de la depresión establecida 
por múltiples estudios realizados en población uni-
versitaria oscila entre 25 y 50%, y está determi-
nado en parte por los diferentes instrumentos que 
se utilizan para su medición (Campo y Gutiérrez, 
2001; Quintero et al., 2004). 

Relación entre conexión académica
y depresión

Las necesidades de salud mental de los estudian-
tes universitarios son cada vez mayores, lo que 
exige novedosos estudios en ese campo. Según 
Fletcher (2009), en algunos casos la depresión es 
el resultado de la falta de relaciones sociales de 
una persona en su vida diaria. Brofenbrenner 
(1987), asegura que una persona no puede fun-
cionar de manera efectiva alejada de los otros o 
en un vacío social, ya que, como toda criatura 
viva, posee fuertes mecanismos para su supervi-
vencia, de modo que al verse en esa circunstancia 
busca pertenecer por diversos medios a un gru-
po que le brinde apoyo. Es por ello más probable 
que los estudiantes permanezcan académicamente 
integrados si han desarrollado un vínculo social 
positivo con su centro educativo (Hankin et al., 
1998). Fombonne et al. (2001) encontraron que 
los jóvenes diagnosticados como depresivos po-
drían recaer en la edad adulta. Así, la conexión 
académica puede retrasar la aparición de tales sín-
tomas (Shochet et al., 2006). Además, es probable 
que en quienes ya sufren el trastorno los vínculos 
con sus compañeros, maestros y demás personas 
del contexto académico disminuyan sus síntomas 
(Joyce y Early, 2014: Ross et al., 2010).

La depresión se manifiesta de manera perió-
dica en los estudiantes universitarios, por lo que 
es uno de los principales motivos de consulta en 
los servicios de atención psicológica (Agudelo et 
al., 2008). Según Heiligenstein et al. (1996), la 
depresión ocasiona un deterioro en el rendimien-
to académico del estudiante que se manifiesta en 
el decaimiento de la productividad, la pérdida de 
tiempo durante las clases y el detrimento de sus 
relaciones sociales. Se sabe que la población uni-
versitaria experimenta niveles más altos de esta 
afección, lo que confirmó Ibrahim et al. (2013) en 
un estudio que exploró su prevalencia entre los es-
tudiantes universitarios.

La conexión académica puede influir en otros 
aspectos propios de la salud mental. Marraccini y 
Brier (2017), hallaron que el aumento de dicha co-
nexión reducía los reportes de ideas suicidas. Otro 
estudio realizado con adolescentes mostró que la 
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conexión puede incrementar las conductas salu-
dables dependiendo el tipo de conductas de riesgo 
y el grado de dicha conexión (McNeely y Falci, 
2004).

Según Arguedas (2010), las conexiones que 
el individuo posee pueden marcar la diferencia 
entre sus logros académicos y el bajo rendimien-
to escolar u otros problemas conductuales, como 
la apatía y la deserción escolar. También apunta 
que, de manera positiva, garantiza la estabilidad 
emocional y la salud mental, evitando así las con-
ductas asociales. 

Debido a la importancia manifestada ante-
riormente, cabe preguntarse cuál es la asociación 
de los indicadores de depresión y la conexión aca-
démica en los estudiantes de la universidad públi-
ca de Guatemala. 

MÉTODO

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, con 
un diseño no experimental, transversal con alcan-
ce correlacional predictivo. El muestreo fue no 
aleatorio, por conveniencia. En la investigación 
participaron 494 estudiantes universitarios de pre-
grado con edades de entre 20 y 30 años, alumnos 
de diversos centros universitarios de la Universidad 
Pública del país que aceptaron participar de mane-
ra libre y voluntaria por medio del consentimiento 
informado, el cual se ajustó a los principios éti-
cos correspondientes de beneficencia, autonomía 
y justicia. 

Obtención de información

Al determinar la población requerida, se estable-
ció contacto con las autoridades correspondientes 
de cada centro universitario para pedir su autori-
zación. Se procedió a programar la aplicación en 
una modalidad virtual, según la disponibilidad de 
esas unidades académicas. Las estrategias utili-
zadas para la obtención de la información se ela-
boraron a través de reuniones en las plataformas 
Zoom y Meet, además de enviarles a los docentes 
los instrumentos por correo electrónico y WhatsApp 
para su distribución a los alumnos.  

Instrumentos

Para la ejecución de la investigación, los instru-
mentos fueron transcritos a la plataforma Alche-
mer.com de pago, proporcionada por la Escuela de 
Ciencias Psicológicas para su aplicación en mo-
dalidad virtual debido a las medidas de preven-
ción impuestas por la covid-19 por las autoridades 
sanitarias guatemaltecas.  

Para medir la conexión académica se utilizó 
una adaptación de la subescala WHITS del instru-
mento “¿Qué está pasando en la escuela?”, pro-
puesta por Aldridge y Ala‘I (2013). Dicha adapta-
ción se sometió a una prueba piloto para adecuarla 
a los participantes con el propósito de medir el 
grado en que se sentían bienvenidos, aceptados y 
respetados en sus centros educativos (González 
et al., 2021). La mencionada subescala consta de 
ocho ítems que se evalúan en una gradación que 
va de 0 (“Nunca”) a 4 (“Siempre”).

Para evaluar depresión se utilizó el Cuestio-
nario de Salud del Paciente (PHQ-9, por sus siglas 
en inglés (Löwe et al., 2004), que tiene un punto 
de corte de 15. El PHQ-9 contiene nueve ítems que 
evalúan la frecuencia con la que los participantes 
experimentan los enunciados durante la semana 
anterior, y cada ítem se clasifica en una escala Li-
kert de tres puntos, en la que 0 es “Nunca” y 3 
“Todo el tiempo”. 

Para la información sociodemográfica de los 
participantes, el equipo de investigación elaboró 
un instrumento compuesto por tres preguntas: uni-
dad académica, edad y sexo. 

Procesamiento y análisis de información

A partir de los datos obtenidos de la aplicación de 
los instrumentos hecha de manera digital, se creó 
una base de datos en .csv para luego ser analizada 
con el programa Jamovi en su versión 1.6.16, la 
cual fue depurada siguiendo los criterios de selec-
ción de participación libre y voluntaria, la firma 
digital de consentimiento informado, haber re-
suelto todos los reactivos, tener una edad de entre 20 
y 30 años, ser estudiantes de pregrado y ser alumno 
de algunos de los centros regionales o unidades 
académicas de la universidad pública del país. 
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Para el análisis descriptivo y las característi-
cas sociodemográficas de la población se utilizaron 
medias, distribución de frecuencias y porcentajes. 
Para establecer la asociación entre la variable in-
dependiente (conexión académica) y la variable 
dependiente (depresión) se efectuó una regresión 
lineal. Adicionalmente, se comprobó la confiabi-
lidad con el coeficiente alfa de Cronbach (α) y se 
llevó a cabo un análisis factorial exploratorio de 
ambas escalas mediante las pruebas Kaiser-Ma-
yer-Olkin (KMO) y de esfericidad de Bartlett.

Consideraciones éticas

El objetivo de la investigación se transmitió a los 
universitarios a través del consentimiento infor-
mado, procedimiento ético que asegura la confi-
dencialidad de los datos reportados para asegurar 
el anonimato de los participantes. Se hizo una codi-
ficación del caso y se atendió la publicación de los 
resultados siguiendo los procedimientos y normas 
de la American Psychological Association (2017). 

Asimismo, se estableció que la participación en la 
investigación era libre y voluntaria, que en cual-
quier momento se podía abandonar dicho proceso 
sin sufrir ninguna consecuencia alguna, que el 
participante no recibiría pago alguno en mone-
da o en especie y tratando siempre de minimizar 
los riesgos de sufrir daños físicos y mentales. Por 
último, ajustándose a los beneficios legales co-
rrespondientes, se les manifestó la posibilidad de 
acceder a sus resultados a través del correo elec-
trónico. 

RESULTADOS

Se evaluaron 494 estudiantes universitarios de en-
tre 20 y 30 años de edad. La edad media fue de 
26.80 y la desviación estándar de 2.91 años, de los 
cuales 287 (58.10%) eran mujeres y 207 (41.90%) 
varones, todos ellos alumnos de las quince unida-
des académicas que se especifican en la Tabla 1.

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes de variables sociodemográficas.
Características f %

Hombre 207 58.10
Mujer 287 41.90
De 20 a 25 años 178 36.00
De 26 a 30 años 316 64.00
Carrera o Programa
Derecho y Notaría 5 1.00
Administración de Empresas 141 28.50
Contaduría Pública y Auditoría 63 12.80
Ingeniera Civil 5 1.00
Ingeniera en Agronomía 14 2.80
Ingeniería en Geología 8 1.60
Ingeniera en Gestión Ambiental 85 17.20
Ingeniera Mecánica Industrial 3 0.60
Ingeniera Química e Industrial 2 0.40
Medicina 7 1.40
Pedagogía y Administración Educativa 57 11.50
Psicología 50 10.10
Trabajo Social 43 8.70
Turismo 1 0.20
Zootecnia 10 2.00
N= 494.
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Las variables analizadas y su división por géne-
ro reportaron en conexión académica (M = 22.30 
(D.E. = 5.59), hombres: 22.20 (5.73), mujeres, 
22.40 (5.50), y depresión: 10.30 (4.91), hombres 
(9.52) (4.81), mujeres (10.80) (4.92). 

Se efectuó un análisis factorial exploratorio 
y una prueba de esfericidad de Bartlett para ambas 
variables, reportándose en conexión académica 
KMO = .85 (p < .001) y depresión .89 (p < .001). 
Una consistencia interna en conexión académica 
(α = 0.85) y en la prueba de indicadores de depre-
sión (α = 0.87).

La Tabla 2 muestra la regresión lineal rea-
lizada para calcular la asociación entre la varia-
ble dependiente Depresión y la variable indepen-
diente Conexión académica. Se encontró que 
el modelo fue significativo (F[1, 49] = 79.10, 
p < .001, R² = 13%), donde los indicadores de de-
presión disminuyen en presencia de la conexión 
académica. Con un factor predictor significativo 
al modelo t = ‒8.89 p < .001, la ecuación de regre-
sión fue la siguiente:

Y = β0 (17.53) + β1 (÷0.32) X

Tabla 2. Regresión lineal, conexión académica e indicadores de depresión.

Predictor Estimado SE p t Estimado 
estándar

Intervalos
de confianza

Inferior Superior
Intercepto 17.536 8.4400 <.001 20.78
Sumatoria de conexión académica −0.327 0.0367 <.001 −8.89 −0.372 −0.454 −0.290
Nota. N = 494. S.E.- = Error estándar.

Para concluir el análisis, se utilizó un Ombibus 
test ANOVA, la cual verifica la bondad de ajuste, 
dando como resultado F(1,492) = 79.10, p < .001, 
lo que confirma que los datos se ajustaron al mo-
delo planteado.  

DISCUSIÓN

A partir de los resultados aquí presentados es po-
sible establecer algunas conclusiones preliminares 
para la población evaluada, pues demuestran una 
asociación negativa entre la conexión académica 
y los indicadores de depresión; es decir, los pun-
tajes de conexión académica pueden explicar la 
reducción de los indicadores de depresión en los 
estudiantes universitarios. 

Tal hallazgo es consistente con algunos es-
tudios previos que evaluaron la relación entre las 
dos variables (Arango et al., 2018; Bersamin et al., 
2018; Perkins et al., 2021). Asimismo, suma al co-
nocimiento científico de la población de estudian-
tes universitarios y su asociación con las variables 
analizadas que poco se ha explorado, puesto que 
la mayoría de las investigaciones al respecto se 
centran en la niñez y la adolescencia al ser etapas 

en las que los estudiantes permanecen más tiempo 
en los centros educativos.  

Los resultados apuntan a que los estudiantes 
que se sienten más conectados con su institución 
educativa tienden a sentirse más vinculados con 
su esfera académica y, como consecuencia, mejo-
ran diversos aspectos de su salud mental al dis-
minuir ciertos síntomas de diversas afecciones 
psicológicas, como la depresión. En efecto, las 
experiencias positivas con profesores y compañe-
ros, así como el sentido de pertenencia a la insti-
tución educativa son un importante predictor de 
ajuste positivo (Oldfield et al., 2018).

La conexión académica está asociada a la 
salud mental, incluso en el contexto de aprendiza-
je en modalidad virtual resultante de la pandemia 
de covid-19, como lo muestran los resultados ob-
tenidos, mismos que pueden compararse con los 
reportados por Perkins et al. (2021), cuyos resul-
tados muestran una relación negativa significativa 
con los síntomas de depresión y ansiedad en el 
aprendizaje remoto. 

Al mismo tiempo, esta variable disminuye 
las probabilidades de un comportamiento suicida 
en individuos víctimas del ciberacoso en virtud  
de nuevas modalidades de socialización. De he-
cho, las conexiones positivas entre los estudiantes 
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y el personal escolar disminuyen los riesgos de 
depresión y de suicidio puesto que el propio en-
torno escolar se convierte en un sistema de apoyo 
(Kim et al., 2019). 

Por otra parte, es posible que estos hallazgos 
ofrezcan indicios del clima escolar de los estudian-
tes universitarios que participaron en la investiga-
ción porque la conexión académica cumple un rol 
mediador de los efectos de dicho clima (Loukas et 
al., 2006).

 Por otra parte, los estudiantes afrontan una 
serie de condiciones sociales que suelen estar 
asociadas con la depresión, como el miedo a la 
adultez, a ejercer una carrera, a experimentar re-
laciones interpersonales más amplias o problemas 
financieros o de salud (Acharya et al., 2018; Ngu-
yen et al., 2019). Además, los sentimientos de so-
ledad aumentan en esta etapa, y aún más con el 
aislamiento inducido por el contexto escolar, lo 
que conduce a exhibir una sintomatología depresi-
va más intensa (Moeller y Seehuus, 2019). 

Ante tal sintomatología, tener afiliaciones 
sociales, sentir pertenecer al centro educativo y 
gozar de un entorno propicio de aprendizaje re-
sultarían establecer una conexión académica sa-
ludable, disminuyendo así, significativamente, los 
indicadores de depresión, tal como lo confirman 
los resultados de Marraccini y Brier (2017). Ade-
más de los síntomas depresivos, los estudiantes que 
se sienten conectados con su institución educa-
tiva tienen menos probabilidades de participar en 
eventos adversos (Bersamin et al., 2018).

Incluso, la conexión escolar puede llegar a 
influir en la satisfacción con la vida, puesto que es 
probable que los estudiantes más conectados con 
su institución logren desarrollar mejores habilida-
des sociales y, con ello, sentirse más satisfechos 
con su vida en general (In et al., 2019), aunque se  

recomienda llevar a cabo más estudios para ofre-
cer conclusiones definitivas sobre dicha relación.

Por otro lado, las poblaciones universitarias 
reportan una reducción en el sentido de pertenen-
cia a su establecimiento debido a que tal vínculo 
disminuye a medida que avanzan hacia la adul-
tez (Conway et al., 2018; Lester et al., 2013). Por 
lo tanto, se recomienda incentivar a la población 
educativa universitaria a participar en actividades 
que refuercen esa conexión (Shochet y Smith, 2014). 

Además, existe una mayor propensión a la de-
presión en la mujeres que en los hombres (Achar-
ya et al., 2018; Perkins et al., 2021), aunque para 
confirmarlo es necesario que futuras investigacio-
nes se enfoquen específicamente en el género. 

En relación a las limitaciones, es importante 
mencionar que la muestra no cumplió con todos 
los procesos de obtención de muestras probabilís-
ticas, a pesar de lo cual los hallazgos fueron sig-
nificativos. 

Es necesario ahondar en la asociación que 
existe entre ambas variables en este nivel acadé-
mico puesto que se favorecería la comprensión 
del entorno estudiantil y de cómo sus vivencias 
propician efectos positivos o negativos en su sa-
lud mental.

Los resultados presentados pueden contri-
buir a que los profesionales de la salud, adminis-
tradores, educadores, proveedores de servicios 
médicos, profesores, estudiantes y familias iden-
tifiquen a los estudiantes de la universidad pública 
en riesgo, y así  ayudar al desarrollo de programas 
de intervención en el nivel de la atención prima-
ria de trastornos mentales tales como depresión, 
estrés o ansiedad, así como incentivar la creación 
de programas de conexión académica que contri-
buyan a la salud mental de los estudiantes. 
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