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Resumen 

El impacto de la depresión como consecuencia de la desintegración familiar en el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios es un tópico poco investigado, 

su conexión principalmente con la adolescencia hace que el tema se prescinda casi por 

completo al interior de la educación superior. La depresión claramente no se encuentra 

atado a un solo espacio temporal de vida, sino pues, opera como un trastorno emocional 

que perdura en toda edad de las personas en la medida que no sean tratadas. Así, la 

investigación tiene como objetivo analizar este problema en las aulas universitarias desde 

una revisión sistemática, para esto se ha intentado ir a la raíz del aspecto depresivo que, 

en mucho de los casos, parte de un hogar desintegrado física y emocionalmente. De este 

modo, se tomó a la desintegración familiar como el segundo componente de estudio 

encontrando que la conexión entre depresión y ésta última actúan negativamente en los 

estudiantes universitarios lo que se refleja en su rendimiento académico. El método fue 

el análisis bibliográfico de tipo hermenéutico que posibilitó una búsqueda de información 

de alto nivel en bases académicas de impacto (Scopus, WoS y Scielo). Se concluye que 

el gobierno y las instituciones universitarias deben establecer un proyecto en conjunto 

que permita ver la contracara de la educación superior, esto es, el aspecto psicológico que 

juega un papel fundamental en el desarrollo individual y colectivo de la educación.  

Palabras clave: depresión, desintegración familiar, rendimiento académico, estudiantes 

universitarios, universidad. 

Abstract 

The impact of depression as a consequence of family disintegration on the 

academic performance of university students is a little researched topic, its connection 

mainly with adolescence means that the subject is almost completely ignored within 

higher education. Depression is clearly not tied to a single temporary space of life, but 

rather, it operates as an emotional disorder that lasts in all ages of people to the extent 

that they are not treated. Thus, the objective of the research is to analyze this problem in 

university classrooms from a systematic review, for which an attempt has been made to 
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go to the root of the depressive aspect that, in many cases, starts from a physically and 

emotionally disintegrated home. In this way, family disintegration was taken as the 

second component of the study, finding that the connection between depression and the 

latter act negatively on university students, which is reflected in their academic 

performance. The method was the hermeneutic bibliographic analysis that enabled a 

search for high-level information in academic databases of impact (Scopus, WoS and 

Scielo). It is concluded that the government and the university institutions must establish 

a joint project that allows to see the other face of higher education, that is, the 

psychological aspect that plays a fundamental role in the individual and collective 

development of education. 

Keywords: depression, family disintegration, academic performance, university 

students, university. 

Introducción 

La educación universitaria innegablemente se encuentra principalmente vinculado 

al empoderamiento de la investigación y profesionalización de los estudiantes. En ese 

sentido, las investigaciones en este nivel académico, en su mayoría, se encuentran 

centrados en aspectos de calidad, internacionalización, acreditación, responsabilidad 

social universitaria, entre otras actividades que se deben realizar en los centros de 

educación superior para mejorar la calidad académica en desarrollo del país. Sin embargo, 

son pocos los trabajos que se preocupan por conocer y entender la situación en la que se 

encuentran los estudiantes, es decir, analizar la condición interna-psicológica con el que 

los estudiantes conviven durante sus cinco años académicos o más; sin duda, conocer 

estos aspectos ayudaría significativamente a comprender el rendimiento académico de la 

población estudiantil universitaria y pondría en autos la mejora de las competencias de la 

plana docente y claro, se potenciaría el currículo o plan curricular como documento 

esencial de la universidad. 

Desde un paradigma de carácter mundial, con el avance de la globalización y la 

preponderancia del capitalismo y la competitividad, se han puesto en marcha un conjunto 

de políticas educativas universitarias mecanicistas que limitan el carácter crítico a la 

comunidad estudiantil, a ese fenómeno se le suma la indiferencia por el aspecto 

psicológico hacia los miembros activos de la comunidad universitaria, por lo que la 

depresión viene conquistando terreno significativo en una esfera educativa donde muy 

pocos se cuestionan de dónde y con qué problemas llegan los estudiantes, es decir, no hay 

una preocupación para investigar y  analizar a las familias y su influencia en la actividad 

académica.  

Se justifica entonces el presente trabajo en analizar cómo influyen las categorías 

de investigación, la depresión y la desintegración familiar en el rendimiento académico 

de los universitarios. Es sustancial considerar que el estudio hecho en universidades no 

es desde luego novedoso, desde aproximadamente una década, tanto la depresión como 

la desintegración u otros problemas familiares han asumido trascendental relevancia para 

los investigadores, en esta línea se puede tomar como ejemplo el estudio de Barrera y San 
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Martín (2021), quienes tomaron a tres universidades chilenas de Temuco, Arica y 

Concepción para dar visibilidad a los otros factores fuera del económico, político o 

académico que afectan la estabilidad de los universitarios. De esta manera, pudieron 

sostener que, casi la mitad de los encuestados presentaban fuertes síntomas de ansiedad, 

depresión, estrés, e inclusive, tendencias suicidas (5%) producto de los factores sociales 

y/o familiares que los rodean. Tablas como la siguiente es recurrente encontrar en la 

actualidad asociando a los estudiantes universitarios con las afecciones de la depresión 

en su rendimiento académico. 

Tabla 1 

Necesidad de tratamiento 

      

Frecuencia  

      

Porcentaje 

Porcentaje 
válido  

Porcentaje     
acumulado 

No necesita tratamiento para 
la depresión 

97 25.5 25.5 25.5 

Se debe considerar 
tratamiento para la depresión 

209 55.0 55.0 80.5 

Se justifica el tratamiento 
para la depresión 

74 19.5 19.5 100.0 

Total 380 100.0 100.0  
Nota: Los resultados de la Tabla 1 (Medina et al., 2020, p. 157) muestran que, en su mayoría, la población 

estudiantil universitaria necesita de tratamiento contra la depresión. 

Ambiente convenientemente a la importancia de la familia para los estudiantes, 

Aponte et al. (2022) destaca que es el núcleo familiar el que estructura la personalidad y 

carácter de las personas, en esa medida, se convierte en un factor determinante para 

permitirle afrontar las diversas situaciones problemáticas. Cuando la familia se encuentra 

agrietada, como es el caso de la desintegración, se refleja en la persona prontamente 

factores de deterioro emocional que lo conducen a una situación de mayor vulnerabilidad, 

principalmente, a acciones sociales negativas como la drogadicción, el alcoholismo, baja 

autoestima o la procrastinación entre otros, visto mayormente en la población joven como 

los universitarios. 

En consecuencia, si se pretende abrir discusiones, investigaciones y análisis en 

torno al bajo rendimiento académico universitario, algunas de las líneas a investigar 

tendrían que ser, sin duda, los componentes internos por los que atraviesan cada persona 

y que implican directamente en lo que hacen y piensan (Cañadas y Santos, 2020). De aquí 

la importancia de ver no solo el rendimiento académico en términos cuantitativos, sino 

también, desde el enfoque cualitativo; particularizar los problemas de cada universidad y 

someterlos a políticas que den sostenibilidad integral a todos los miembros.  

De tal manera, el problema radica en descubrir las claves que afectan el 

rendimiento académico de los universitarios relacionados al factor interno o poco visible 

de los estudiantes como el estado de ánimo. Se bosqueja dar mayores alcances sobre un 

tema poco estudiado para el nivel de educación superior, pero que, sin duda, es 

fundamental para comprender el progreso académico que se tiene en el país.  

Relacionar, por ejemplo, la depresión a solamente la etapa adolescente de las 

personas es un error en el que constantemente se cae, más aún, cuando intentan relacionar 
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a este factor con el aspecto de la maduración de las personas1 (Trunce, et al., 2020); lo 

que indica que, una persona madura podrá tener mayor control sobre los estados de ánimo 

y la depresión. Es primordial precisar aquí que el término de “maduración” es pues 

supremamente un concepto subjetivo, por lo que, no se encuentra limitado a una edad 

cronológica, como también, que la depresión es un trastorno de las emociones, en esa 

medida, es categorizada desde el recinto médico como un malestar psicológico, por tanto, 

la depresión visiblemente forma parte de la población joven-adulta, con presencia en el 

espacio universitario.  

Por otra parte, otro de los temas poco tocado en el nivel universitario es la 

influencia familiar en sus actividades (logros y debilidades); según estudios como el de 

Aponte et al., (2022), la familia juega un rol protagónico para los estudiantes en cualquier 

nivel pues son su soporte emocional-económico que le brinda estabilidad al futuro 

profesional. Así, según los autores, la familia les permite a los estudiantes afrontar las 

diversas crisis de estrés, decaimiento emocional, entre otros. En resolución, la relación 

familia-universidad es otro de las esferas que deben ser estudiadas rigurosamente para 

ensamblar de manera significativa la acción e importancia de la familia en la educación 

superior.  

Finalmente, tanto la depresión como la influencia familiar, en este caso, 

desintegración, son componentes que juegan un papel fundamental no solo en el 

desarrollo de las personas desde la etapa infantil, sino también, en la actitud y postura de 

los estudiantes universitarios, de ahí que se intente medir y reflexionar sobre el 

rendimiento académico desde las afecciones internas-psicológicas que presentan los 

estudiantes, y que, muchas veces, son ignorados por la institución (Daza, et al., 2023).  

Metodología 

La investigación se elaboró bajo el enfoque cualitativo de tipo análisis 

bibliográfico. Esto permitió presentar a lo largo del trabajo una postura crítica, reflexiva 

y propositiva. La técnica de análisis de lectura fue la hermenéutica, el cual posibilitó una 

constante selección de fuentes (ver figura 1). Las bases de datos, por su relevancia, fueron 

consultadas en Scopus, WoS y Scielo estableciéndose el criterio de inclusión y exclusión 

(ver tabla 2). La recolección de fuentes bibliográfica se elaboró de forma organizada, 

discriminante y sujetándose al análisis y crítica de los contenidos a fin de construir un 

corpus temático con sustento científico. Las fichas bibliográficas fueron determinantes 

para facilitar la selección y síntesis de las fuentes encontradas.  Las categorías de estudios 

fueron analizadas desde diversos enfoques con el fin de construir un discurso sólido y 

flexible que ayude a entender a la comunidad universitaria la importancia del problema 

en estudio. 

Tabla 2 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

 
1 Se hace referencia a la capacidad con la que cuenta el individuo para poder resolver situaciones 
difíciles de manera responsable y calmada, es decir, que controla sus impulsos y coloca al aspecto 
racional por encima de cualquier respuesta o acción dificultosa.  
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Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Solo artículos Conferencias, reseñas, libros, otros 

Investigaciones desde el 2020  Investigaciones anteriores al 2020 

Idioma español o inglés Fuentes en cualquier otro idioma 

Investigaciones relacionadas a la educación y las 

ciencias sociales  

Áreas de investigación distinta a las educativas y 

sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Fases de revisión de la literatura. 
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educativa, entre otros. Para Bazán et al. (2022), lo más significativo que puede brindar 

una familia es la relación de las personas con la educación, por lo que encuentra que, “las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes dependen en gran medida del contexto 

socioeconómico y educativo de las familias, los cuales están determinados por el entorno 

demográfico y físico donde se vive y se estudia” (p. 1).  
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et al. (2020) ha realizado una investigación interesante en el que diferencia a los padres 

profesionales de los que no, aquí ha podido encontrar que son los primeros que se 

muestran mayormente preocupados por lo que pasa con sus miembros y quienes, además, 

solicitan talleres y charlas para saber manejar las condiciones educativas de los menores.  

En consecuencia, para Cortés et al. (2021), es importante que las familias 

flexibilicen sus acciones para de alguna manera reacomodarse y sobrevivir a los contextos 

externos que requieren de su intervención. Constituyen así las familias constantemente 

nuevas formas de organización, relaciones y negocios. Aunque no se percibe de manera 

objetiva, esta es una enseñanza invisible que brindan las familias a los menores, la 

adaptabilidad a todo grupo social es algo que, en algunos casos, no llega a superarse ni 

en la adultez de las personas, a pesar de su formación universitaria, por lo que muchos se 

ven en la obligación de llevar cursos como habilidades blandas para poder integrarse 

satisfactoriamente a los grupos heterogéneos y diversos. 

Existen una conjunto considerable de estudios que refuerzan lo descrito en el 

párrafo anterior, la relación familia-niño-afecto es un componente clave para su desarrollo 

integral que impactará en su vida universitaria, por tanto, Gabini (2020) manifiesta la 

urgencia del compromiso afectivo que debe poseer y proporcionar toda familia con los 

más pequeños, esto implica la formación de su autoestima y carácter para enfrentarse a 

las adversidades, principalmente para la  autora, esto significará una ayuda significativa 

paras las personas dentro de su ámbito laboral, donde se encuentran combatiendo 

sistemáticamente contra el estrés y diversas obligaciones.  

En ese sentido, la formación familiar, según García (2022) encuentra por ejemplo 

que, una apropiada intervención familiar en los estudiantes, repercute inmediatamente en 

el rendimiento académico de estos últimos, por lo que se hace importante al momento de 

impartir enseñanza, considerar los factores intrafamiliares de la población estudiantil, 

puesto que esta incide durante todo el proceso educativo del estudiantado; de aquí que es 

importante este ensayo para que las instituciones educativas y las familias realicen 

acciones conjuntas para reproducir un conveniente desarrollo de los menores, apoyado 

desde una educación que les permita una formación integral como ciudadano capaz de 

aprender en conjunto. 

Acerca de la depresión 

Desde el ecosistema de la salud, la depresión es considerada una enfermedad de 

salud mental cotidiana, ella se encuentra en todas las fases de la vida y presenta una 

condición hereditaria que asegura su permanencia en las personas, no obstante, esta 

también puede ser aprendida o determinada por situaciones específicas como la pérdida 

de familiares o padecer experiencias dolorosas y/o traumáticas, los mismos que impactan 

en diversas áreas y etapas la vida humana como la académica. 

La depresión dentro de su cotidianidad, según los expertos, presenta niveles que 

va desde la condición leve hasta la severa. Es importante precisar que las personas pueden 

trascurrir hasta el último nivel si es que no tratan esta enfermedad a tiempo. Camargo et 

al. (2020) dentro de su estudio a quienes fueron afectados por la guerra en Colombia 
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menciona que, quienes no fueron tratados por psicólogos o psiquiatras mantuvieron una 

línea constante de ansiedad y depresión, esto evidentemente dificultó un adecuado 

desarrollo personal y social al establecerse en las personas factores de desconfianza 

generalizada. 

Mirada desde el espacio educativo, Carlessi et al. (2021) se ha permitido encontrar 

que la depresión es una enfermedad recurrente en los adolescentes y jóvenes, su estudio 

establece lo siguiente:  

(…) la mayoría de los estudiantes universitarios presentan niveles bajos a 

medio de ansiedad y depresión; solo un pequeño porcentaje presenta un nivel alto 

de somatización y el 40.3% de la muestra se ubica de la mitad hacia arriba en la 

escala de evitación experiencial. Asimismo, también que las mujeres somatizan 

más y muestran mayor evitación experiencial que los varones, los estudiantes de 

menor edad tiene mayores niveles de depresión, ansiedad y evitación experiencial 

(p. 352). 

En esta línea, se puede descubrir una cantidad considerable de investigaciones 

actualizadas en las que se determina los mismos hallazgos de los autores referidos en el 

párrafo anterior. Indudablemente, la pandemia también ha jugado un papel protagónico 

en el aumento de la condición depresiva de los estudiantes, Silva et al. (2021) en su 

investigación realizada en Paraguay determina que la mayoría de estudiantes 

universitarios tienen predisposición a desarrollar o aumentar sus niveles de depresión y 

ansiedad. El estudio desarrollado en la educación superior ha permitido a los autores 

comprobar que, los estudiantes que se encuentran en este nivel educativo son más 

proclives al estrés sistemático, lo cual facilita un decaimiento en la salud mental 

haciéndoles más propensos a circunstancias de depresión y ansiedad.  

Emiro et al. (2022) encuentra que la diferencia de exigencia entre la escuela y la 

universidad varía significativamente, por lo que los estudiantes universitarios más 

jóvenes son quienes presentan mayores niveles de ansiedad y depresión. Lo mismo que 

lo referido por Carlessi et al. (2021); Emiro et al. (2022) confirma que la población 

femenina es mayoritariamente la que presenta estas sintomatologías, las cuales afectan 

considerablemente sus niveles cognitivos de aprendizaje y rendimiento académico. Entre 

los síntomas de depresión se halla la ausencia de apetito o la predisposición al insomnio, 

los cuales disminuyen la actividad motora y mental de la población estudiantil, factores 

importantes que deben estar en un alto nivel para poder desenvolverse con mayor 

facilidad en los campos académicos y de exigencias científicas universitarias. 

También es fundamental precisar que los estudiantes de las diferentes carreras no 

presentan el mismo nivel de depresión y estrés, porque algunas carreras profesionales 

exigen un mayor desempeño en la actividad académica2. Así lo hace saber Granados et 

al. (2020) cuando hace referencia a los estudiantes de medicina, su investigación señala 

que el estrés a la que son sometidos los futuros médicos y la ansiedad constante son 

 
2 Si bien todas las cerreras profesionales tienen como fin mejorar la calidad de vida personal y colectiva, 
por el que todos cuentan con variables de exigencia al máximo, algunas como la medicina son 
considerados carreras de largo aliento y rigurosidad.  
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detonantes perfectos para agudizar los problemas de depresión y bajar su rendimiento 

educativo; incluso algunos presentan propensión al suicidio que requieren ser tratados 

con urgencia por las instituciones a las que pertenecen y el gobierno central a través de 

políticas de salud estudiantil. Por tanto, es importante potenciar lo que se conoce como 

bienestar universitario, ambiente que se encarga de velar por el bien de la población 

estudiantil de manera asistencialista.  

Las universidades públicas en el Perú cuentan con este ambiente, aunque 

claramente, con notorias deficiencias, los psicólogos son temporales y reducidos para una 

población académica que en la gran mayoría supera los cinco mil estudiantes por sede. 

Con la llegada de la pandemia, Sandoval (2021) encuentra que estos problemas 

asistencialistas se agudizan al establecerse mecanismos de tratamiento a distancia, así la 

salud mental de los estudiantes se ve seriamente comprometida, como también, la 

reducción de la población estudiantil en el nivel superior. En esa medida, es importante 

que cada una de las instituciones, a través de políticas universitarias colectivas, se 

encarguen de analizar consecuentemente el nuevo ingreso a la presencialidad de los 

estudiantes con el fin de comprender, analizar y entender el contexto académico en el que 

se hallarán.  

López et al. (2022) dentro de su análisis de la depresión estudiantil en el nivel 

superior encuentra como una de las posibles soluciones la actividad física, si nos 

detenemos a analizar un momento acerca de esta propuesta se puede percatarse que en el 

Perú, el curso de Educación  física o similares, no constituyen parte de las materias 

generales del 90% de las carreras profesionales, salvo las de educación, el resto parece 

olvidarse de esta materia, que tiene que ver con la salud física-mental, como la 

practicaban los griegos en vidas cotidianas y desde las escuelas. Según López et al. 

(2022), la actividad física no solo permite disminuir los niveles de estrés a la que se le 

asocia mayormente, sino también, la ansiedad y depresión lo que se traduce, en una mejor 

calidad de vida para una población que vive recurrentemente en la investigación y la 

encuentra de soluciones sociales.  

La depresión y desintegración familiar: un factor negativo para el rendimiento 

académico  

El rendimiento académico es el resultado de una actividad cognitiva positiva o 

negativa de los estudiantes, quienes se encuentran en un contexto positivo es casi seguro 

que cuenten con las herramientas psicológicas, sociales y de capacidad para 

desenvolverse adecuadamente en el ambiente educativo; por el contrario, quienes se ven 

afectado por su entorno presentan síntomas como la depresión que les impide llevar un 

adecuado desarrollo académico.  

Para Cañadas y Santos (2020), estos factores externos a la actividad académica 

que afectan el rendimiento muchas veces son reforzados por los docentes quienes se 

muestran indiferentes ante cualquier condición estudiantil; la sobrecarga lectiva y de 

trabajos, es una forma de manifestar indiferencia y de no ser un soporte para los 

estudiantes con problemas ajenos al educativo. La pedagogía es una ciencia blanda que 

se encarga de desarrollar de manera íntegra la capacidad cognitiva y emocional de los 
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estudiantes, de aquí que la comunidad docente se preparen bajo novedosos métodos y 

variados cursos como la psicología del aprendizaje y habilidades blandas, pues un 

docente universitario no debe olvidar que está tratando con jóvenes que muchos de ellos 

presentan problemas y desequilibrios emocionales que los afectan tan igual como a un 

adolescente del nivel preuniversitario. 

La desintegración familiar, que en mucho de los casos es estudiado en su afección 

a niños y adolescentes, también presenta gran impacto en los jóvenes entre los 20 a 25 

años que es la edad promedio en la que se encuentran los estudiantes universitarios. Se 

puede insinuar inclusive que, en esta edad los jóvenes se hallan en mayores riesgos de 

caer en la drogadicción, alcoholismo y demás vicios toda vez que el control de la familia 

sobre estos se aligera. Gallardo et al. (2020) encuentra en la prueba de ingreso a las 

universidades, o selectividad, algunas implicancias de cómo estos factores externos 

influyen no solo en la periodicidad de las actividades educativas, sino también, dentro de 

una evaluación que define el futuro de las personas, la ansiedad y el estrés salen a relucir 

en este momento ocasionados por un mal control emocional que ha podido tener origen 

en un inadecuado y débil apoyo de la familia.   

Moreno et al. (2020) refuerza esta teoría, aunque encuentra también que los 

estudiantes no son muy organizados en cuanto a su preparación, por lo que, los factores 

emocionales no son los únicos influyentes en un buen o mal rendimiento. La acción 

organizativa es primordial, mucho más para aquellos estudiantes que se encuentren 

laborando adicionalmente a sus actividades académicas. En ese sentido, lo autores invitan 

a los estudiantes a reflexionar sobre sus técnicas de aprendizaje y preparación toda vez 

que la actividad educativa requiere de un conjunto de factores para poder ser sobrellevado 

de la mejor manera.  

Ante este panorama poco alentador, es necesario que las universidades pueden, de 

alguna manera, brindar algún respaldo en el sentido emotivo a los estudiantes, el trastorno 

de las emociones generados de distintas formas, entre ellas la desintegración familiar y la 

depresión, son tratadas a través de mecanismos médicos con las que cuentan cada una de 

las instituciones de educación superior. En consecuencia, para Gutiérrez et al. (2021) es 

fundamental que a esta población académica se les libere de las distintas otras 

preocupaciones en las que se encuentran sumergidos; como en el caso de la educación 

privada donde el pago de las mensualidades son un factor recurrente de estrés, por lo que 

los autores proponen una mayor masificación de las becas que permita a los estudiantes 

ir solucionando sus problemas de manera ordenada, vale decir, sin preocupaciones 

paralelas. En esa medida, se puede considerar que: 

(…) Conocer cómo apoyar y mejorar la salud mental del estudiante 

universitario en la actualidad resulta ser un tema relevante. El estudio muestra la 

importancia de la responsabilidad y el neuroticismo, así como la capacidad de 

atender a las emociones y aceptarlas para el bienestar del estudiante, durante su 

proceso formativo (Castro et al., 2022, p. 7). 

Ahora, Daza et al. (2023) propone en su investigación que sean las instituciones 

educativas, en este caso del nivel superior (universitaria), las que asuman el compromiso 
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con las políticas afectivas y socioeconómicas que necesitan los jóvenes; para esto es 

importante que los organismos identifiquen claramente los niveles de vulnerabilidad de 

cada uno de los estudiantes implantando importante programas de bienestar universitario, 

los cuales “sí influyen en el desempeño  académico,  permanencia  y  graduación de los 

estudiantes, el recibir algún  beneficio  de  forma  permanente durante  su  formación,  

indica[ando]  mejor impacto  en  estas  variables  en  términos  generales” (p. 139). 

De esta manera se concluye, como manifiesta Trunce et al. (2020), el rendimiento 

académico guarda plena relación con el estrés la depresión y la ansiedad de los 

estudiantes; y que son las universidades, como organismos con responsabilidad social, las 

que deben liderar la solución estos problemas personales de la población estudiantil que, 

en definitiva, perturban también el estatus institucional en estos tiempos de la fiebre de 

visibilización y los rankinks mundiales. En esa medida, Zapata et al. (2016) considera 

importante que sean las universidades las que se acoplen al contexto de los estudiantes, 

permitiéndose cambiar incluso su calendario académico a favor de la mejora del 

rendimiento académico, esto considerando que flexibilizar sus horarios les permiten 

desempeñar otras actividades paralelas para no cayendo en aspectos rutinarios y saturados 

que coadyuben al estrés y depresión.  

De igual manera, Gavilánez et al. (2021), encuentra a la familia como el otro 

soporte, fuera de la institución, que le da equilibrio emocional, un resquebrajamiento en 

este ámbito puede ocasionar serios conflictos en el estudiante. Bajo lo sustentado, es 

esencial que las universidades trabajen de manera colectiva con la comunidad y padres 

de familia, en coordinación constante con la finalidad de arropar al estudiante material y 

emocionalmente; esta debe ser por tanto una de las labores sociales a desempeñar por los 

centros de educación superior en su misión de articular a la población con el ámbito 

académico y el buen vivir.  

En consecuencia, Fernández y Cárcamo (2021) manifiestan la necesidad de que 

también, las familias, reintegradas o no, establezcan constantemente normas y reglas que 

condicionen, para bien, la actividad de los estudiantes, puesto que, la ausencia de 

reglamentos significa un tipo de crianza permisiva donde los jóvenes se permiten realizar 

cualquier actividad que afecta su ámbito personal o grupal. La desintegración familiar 

muchas veces tiene que ver con este comportamiento, donde los apoderados no establecen 

nuevas normas, y los jóvenes, muestran características de rebeldía en rechazo a la 

desarticulación familiar que desgraciadamente va en aumento debido a factores de la 

virtualización de la sociedad y otros factores que se ha sustentado líneas arriba. 

Otro de los actores educativos que deben apoyar esta causa son los docentes, para 

León et al. (2021), este cuerpo académico altamente preparado debe establecer un campo 

académico adecuado al contexto estudiantil, permitiendo que éstos últimos se 

identifiquen con la clase y cómo se está llevando ésta. Desde luego, como manifiestan los 

autores, si bien esta es una capacidad de los docentes, esta debe ir acompañada por una 

gestión institucional que respalde su accionar para valorar las condiciones emocionales 

de los estudiantes dentro de un campo dedicado a la actividad científica. 

CONCLUSIONES 
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La actividad educativa se encuentra sujeta a un conjunto de normas, 

características, contextos y demás condiciones que determinan el comportamiento de los 

estudiantes; la depresión es un factor recurrente que condiciona el rendimiento de esta 

población académica, el cual, en muchos de los casos, tiene que ver con la desintegración 

familiar. Por tanto, relacionar y analizar ambas categorías posibilitan comprender de una 

mejor manera el avance cuantitativo y cualitativo de la educación, en este caso, del nivel 

superior.  

Existen una cantidad considerable de investigaciones en las que se determinan las 

consecuencias de la desarticulación familiar para los niños y adolescentes, dentro de las 

mismas se encuentra que la depresión como un resultado inmediato para los menores, sin 

embargo, se debe tener en cuenta que los jóvenes en etapa universitaria, aún dependientes 

de su núcleo familiar, ya sea emocional o económicamente, también son afectados por 

este nuevo cambio en el que se verán inmersos, por tanto, también muestran afecciones 

en sus diversas actividades como la educativa.  

Ante esta problemática, se ha propuesto como necesidad la generación de políticas 

gubernamentales que se integren y articulen con las institucionales para hallar soluciones 

colectivas a este tipo de trastornos emocionales que son diagnosticados como una 

enfermedad con niveles de intensidad. Para esto se necesita realizar un trabajo de campo, 

como también, que los órganos institucionales, como el bienestar universitario, se 

encuentren debidamente equipado material y humanamente.  

Asimismo, se plantea la implementación de materias, cursos, talleres “ajenos” a 

la carrera profesional seleccionada por el estudiante, como la educación física, con el fin 

de proporcionar a los estudiantes campos de desfogue. Según estudios mencionados 

líneas arriba, una actividad física constante no solo permite llevar una vida saludable en 

lo motor-físico, sino también, mental. En consecuencia, las universidades deben 

comenzar a implementar medidas que reviertan el actual contexto del rendimiento 

educativo universitario, donde como se ha podido ver, la gran mayoría muestra 

sintomatologías de ansiedad, depresión e inclusive, tendencias suicidas.  
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