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Durante la pandemia del COVID-19, hubo un incremento de problemas de salud mental, siendo

la depresión uno de los principales (Apaza, 2021; Ministerio de Salud [MINSA], 2020; Organización

Mundial de la Salud, 2022; Sánchez et al., 2021). Esta es caracterizada por un bajo estado de ánimo,

disminución de la actividad, tristeza persistente, poca capacidad para disfrutar de actividades, disminución

del apetito y sueño y un decremento de la autoestima (OMS, 1994, 2021).

Este tema se ha investigado desde las representaciones sociales (RS): sistemas que representan

objetos sociales (conceptos, eventos, grupos o personas), atribuyéndole diferentes significados (opiniones,

imágenes y creencias) que son compartidos por un grupo, actuando como marco referencial para

interpretar la realidad y predisponer ciertas conductas (Jodelet, 1986; Moscovici, 1961). Al respecto,

diversos estudios encontraron que las RS de la depresión reflejan una connotación negativa y estereotipos

hacia las personas que la padecen, asociándolo a locura o debilidad (Estrada, 2021; Manchado, 2022;

Rodelo & Garay, 2020; Torres et al., 2015).

Esto también se evidenciaría en los estudiantes de Psicología, ya que algunas investigaciones

hallaron representaciones negativas, al catalogar como peligrosas a las personas con enfermedades

mentales (Durán et al., 2015). Por lo tanto, las RS de los estudiantes de Psicología podrían presentar

estigmas sobre la depresión, lo cual sería una de las principales dificultades para un adecuado tratamiento

(Caicedo, 2021).

De este modo, estudiar esta problemática resulta relevante, pues estos estudiantes podrían

reflexionar sobre la importancia de su labor como futuros profesionales y no perjudicar su desempeño ni

el bienestar del paciente. Además, es importante recordar que, como universitarios, la salud mental de

estos también se vio afectada durante la pandemia (Apaza, 2021; Sánchez et al., 2021).

Asimismo, desde el eje de la salud, la depresión puede llegar a afectar de manera parcial o total la

funcionalidad de la persona, tanto a nivel afectivo, social y conductual (Robles et al., 2015; Chávez et al.,

2018). Como menciona Pinto et al. (2018), algunas consecuencias de la depresión pueden ser el abuso de

alcohol, el uso de sustancias psicoactivas o, en el caso más grave, incidencia al suicidio. Por lo tanto, se

trabaja con un trastorno que inherentemente afecta la salud y bienestar de la persona.

También es importante trabajar la problemática dado que está vinculada con el cuidado precario

de la salud (Salas, 2022). Esta idea de precariedad se encuentra relacionada con la concepción negativa de

salud como sinónimo de ausencia de enfermedad. En este sentido, la OMS (2021) indica que una de las

principales dificultades para tratar adecuadamente la depresión es la estigmatización de las enfermedades

mentales. Así, el concepto negativo sobre una enfermedad mental dificulta realizar un trabajo óptimo y

adecuado para su diagnóstico, prevención y tratamiento (Caicedo, 2021).

Finalmente, estudiar esta problemática resulta relevante dada la escasez bibliográfica pues, si bien

hay investigaciones en profesionales y estudiantes de la salud, no existen muchas específicas a estudiantes

de psicología (Durán et al., 2015; Espejo, 2012; Grippaldi, 2019; Méndez, 2022; Moll, 2013), y las

existentes están más orientadas a la salud mental en general (Manchado, 2022; Méndez, 2022; Rodelo &

Garay, 2020).
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Por ello, el objetivo de esta investigación fue explorar las representaciones sociales sobre la

depresión en estudiantes universitarios de los primeros ciclos de la carrera de Psicología de una

universidad privada de Lima Metropolitana y, específicamente, se buscó conocer las representaciones

acerca de los factores causales que predisponen la depresión y los factores influyentes en la recuperación.

Se seleccionaron estudiantes de la Facultad de Psicología de una universidad privada de Lima

Metropolitana que estuvieran cursando hasta el séptimo ciclo. Se excluyeron aquellos que hayan tomado

un curso relacionado a la Psicología de la Anormalidad y que hayan tenido experiencias personales o

cercanas con la depresión. Se contactaron a través de WhatsApp utilizando una técnica de conveniencia,

resultando en cinco participantes: cuatro mujeres y un hombre, de entre 20-23 años. Como técnica de

recolección de información, se utilizó la entrevista presencial semi estructurada. Los instrumentos

empleados fueron la ficha sociodemográfica y la guía de entrevista de tres ejes temáticos, validada por 7

jueces.

Se coordinaron entrevistas de 30 minutos, entregándose el consentimiento informado, y se tuvo

preparado un protocolo de contención. Posteriormente, se realizaron las transcripciones y se analizaron

utilizando el análisis temático. Finalmente, se realizó la devolución de los resultados a la mayoría de los

participantes, teniendo en cuenta la disponibilidad de estos, con el propósito de garantizar el respeto,

integridad y bienestar.

Respecto a los resultados, se identificaron cuatro ejes temáticos. El primero fue “la depresión

puede manifestarse en distintos síntomas”, refiriéndose al trastorno en términos afectivos, cognitivos y

sociales. Se destacaron cambios motivacionales (pérdida de interés en las actividades y desgano),

conductuales (aislamiento social, falta de energía y descuido del arreglo personal) y emocionales (tristeza

prolongada e irritabilidad). Además, se mencionaron la presencia de pensamientos negativos relacionados

a la baja autoestima e ideación suicida.

Estos hallazgos coinciden con la teoría, manuales diagnósticos e investigaciones previas (Barlés,

2000; Barros et al., 2020; CIE 10, 1994; DSM 5, 2013; Estrada, 2021; Gonzalez & Valdez, 2005; Quintero

et al., 2021; Moreno et al., 2019). Esto sugiere un conocimiento sobre la sintomatología, probablemente

gracias a una búsqueda individual del tema. Por otro lado, el uso de manuales diagnósticos dentro del

análisis se debió al posible acercamiento del mismo por la carrera estudiada.

El segundo eje fue "la depresión involucra otras formas de relacionarse", mencionando

dificultades en las interacciones debido al desconocimiento sobre cómo ayudar, la desinformación dentro

de la cotidianeidad y medios de comunicación, los sentimientos de pena y los prejuicios existentes.

También, reconocen el apoyo como la interacción ideal, involucrando el acompañamiento, escucha,

comprensión, soporte emocional y búsqueda de ayuda clínica. Así, la bibliografía encontrada llega a

corroborar la información rescatada (Arias, 2020; Espejo, 2012; Manchado, 2022; Moll, 2013), observando

una coincidencia en estos resultados.

El tercer eje fue “los factores que pueden causar la depresión”, los cuales se clasifican en cinco.

Primero, el factor biológico, entendido como predisposición genética que aumenta la vulnerabilidad hacia
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la depresión. Segundo, el entorno de violencia, que puede presentarse tanto directa (física) como indirecta

(emocional). Tercero, la dificultad para lidiar con situaciones problemáticas que generan un gran malestar

y estancan a la persona. Cuarto, eventos impactantes para la persona, que representen un quiebre y le

afecten significativamente (Arias, 2020; Manchado, 2022). Por último, se mencionó que la depresión

puede tener un origen multicausal, pues involucra aspectos internos y externos (biológicos, psicológicos y

sociales), y no un solo factor determinante (Quintero, 2021).

El último eje fue los “elementos que influyen en la recuperación de la depresión”. Por el lado

positivo, se rescata el acompañamiento clínico (ayuda psicológica y psiquiátrica), las redes de apoyo

(familiares y amicales) y la agencia personal (voluntad de la persona); recalcando que se requiere de buenas

prácticas por parte de los pacientes, médicos, familia y amigos (Caicedo, 2021). Por el lado negativo, se

consideran tres elementos. Primero, la incomprensión de los amigos al tener pensamientos o conductas

que muestran desconocimiento y desinformación. Por tanto, pueden ser un factor protector o de riesgo

(Rosenquist, 2011). Segundo, las relaciones de bullying, siendo factores aún más perjudiciales que la

incomprensión del círculo amical (Gonzáles, 2018; Reynolds & Crea, 2015). Por último, el ambiente

familiar violento, que puede agudizar los síntomas y empeorar el estado de la persona (Paquico, 2021).

En conclusión, la investigación reveló que los estudiantes de Psicología tienen un conocimiento

teórico de las manifestaciones de la depresión y reconocen su impacto a nivel emocional, conductual y

social, posiblemente debido a su formación académica o conocimiento general. Asimismo, en sus

representaciones sociales, se incluyen factores que dificultan las interacciones con personas con depresión

como el desconocimiento y la estigmatización, mientras que otras, como el brindar soporte emocional, las

facilitan. También, la depresión tiene un origen multicausal, pues no existiría un solo factor imprescindible

para que se presente la depresión. Además, se rescata el reconocimiento de que la familia y los amigos

pueden actuar como factores de protección y de riesgo, de modo que se consideran importantes en el

proceso de recuperación.

Sobre las limitaciones del estudio, se destacó la escasez de fuentes bibliográficas actualizadas y

específicas que abarcaran el tema de investigación o se enfocaran en los universitarios. Adicionalmente,

hubo una dificultad para encontrar participantes que cumplieran con los criterios de exclusión.

Pese a ello, el estudio contribuye a la literatura cualitativa al abordar las representaciones sociales

de la depresión en estudiantes de Psicología y brinda información valiosa por ser una aproximación a la

interpretación sobre la realidad de las personas con depresión. Esto es útil para realizar intervenciones

psicoeducativas que mejoren la formación de los estudiantes en cuanto a conocimientos y cómo actuar

frente a personas con depresión.

Finalmente, se recomienda investigar aspectos como la discriminación y el estigma relacionados

con la depresión, así como continuar con investigaciones en esta población debido a su futuro contacto

con personas con depresión en su labor profesional.
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