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La vida universitaria se puede considerar como un factor relevante de estrés, momento en 
que el estudiante transita desde la educación secundaria a un ambiente de mayor com-

petitividad para adaptarse a un nuevo rol como universitario, que le genera nuevas demandas 
académicas, responsabilidades y normas, aumentando con ello la probabilidad de repercusiones 
en la salud mental. Por lo tanto, las instituciones de educación superior tienen la obligación 
de aplicar estrategias de intervención, con el objetivo de repercutir en el éxito de la formación 
profesional y prevenir el fracaso académico (Jerez y Oyarzo, 2015).

Es relevante en ese sentido conocer las características del estudiante universitario, que transita 
entre dos etapas de su ciclo vital, dejando atrás la adolescencia para pasar a ser un adulto joven. 
Actualmente, las nuevas tendencias llevan a que los jóvenes con edades entre los 18 y los 29 
años se perciban aún como adolescentes, debido a que siguen dependiendo económicamente 
de sus familias, lo que no les permite alcanzar la etapa de adultez que se caracteriza por la salida 
de su hogar para asumir responsabilidades de independencia financiera y roles de paternidad 
o matrimonio (Arnett, 2008). A esta nueva etapa se la ha denominado como adultez emergente, 
categoría iniciada en Estados Unidos y que rápidamente se ha aplicado en contextos latinoa-
mericanos (Pérez et al., 2008), constituyendo un aporte innovador a las teorías del desarrollo 
que cuenta con validez teórica y empírica (Arnett, 1997).

Autores como Baader et al. (2014) señalan una nueva tendencia en las investigaciones de Estados 
Unidos y Latinoamérica, centrada en los estudiantes universitarios con respecto a su salud 
mental. Teniendo en cuenta las características de la adultez emergente, relacionadas con las 
dificultades de la vida universitaria, la apropiación de nuevas responsabilidades académicas y 
el manejo de la autonomía, al ser estas percibidas como estresantes, aumentan la probabilidad 
de generar afectaciones la salud mental y de desarrollar trastornos psicológicos.

En la actualidad hay interés creciente en estudiar las variables asociadas al entorno universitario 
y la carga académica generada por el desarrollo de actividades como trabajos y exámenes y 
la presión de la calificación para superar de manera exitosa los diferentes cursos o materias, 
además de la forma en que esto influye orgánicamente en quien responde ante estos estímulos. 
Esto cabe dentro de la definición de estrés, caracterizado como una respuesta conductual y 
fisiológica que involucra el sistema endocrino e inmunológico, ante situaciones que puedan ser 
interpretadas como amenazas que afectan el equilibrio del organismo, y que resulta finalmente 
en un proceso de adaptación y supervivencia (Selye, 1973).
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Cuando el estudiante percibe de forma negativa las demandas de su entorno, le resulta angus-
tiante tener que relacionarse socialmente con sus compañeros o con el profesor y realizar 
trabajos. Estas situaciones que deberá enfrentar durante su proceso académico generan una 
pérdida del control, con manifestaciones físicas como cansancio, insomnio y ansiedad que 
se traducen en bajo compromiso académico, ausentismo, pérdida del interés profesional y 
posiblemente la deserción académica, todo lo cual describe un estado de estrés académico 
(Zárate et al., 2017).

Según Muñoz (2004), se identifican tres tipos de estresores académicos que probablemente 
afectan a los estudiantes de educación superior durante sus ciclos académicos: primero, los 
relacionados con la enseñanza, que implican las relaciones sociales, como son las del profesor 
con los estudiantes y entre estos, el método de enseñanza que se evidencia en los planes de 
estudio, los horarios, la pedagogía, etc.; segundo, el desarrollo de las evaluaciones; y tercero, 
la sobrecarga de trabajo.

Las demandas propias del ambiente académico como la obligatoriedad de la presencialidad, la 
conectividad a las horas de clase o tutoría y la designación de trabajos por parte del docente, 
y que implican una alta dedicación de horas de estudio y trabajo autónomo, conllevan a un 
desequilibrio que, según el modelo transaccional de Lazarus y Folkman (1984), es identificado 
por el alumno como una insuficiencia de recursos necesarios para responder a exigencias 
percibidas como amenazantes y excesivas. Estas demandas generan pues dificultades para 
equilibrar la vida personal y académica, disminución del tiempo libre y aumentos en la exigencia 
para mantener niveles elevados de atención y concentración.

Continuando con los diferentes estresores presentes en el ámbito académico, investigaciones 
como las de Kember y Leung (2006) establecen que los niveles percibidos de sobrecarga 
pueden verse alterados por las modificaciones en la metodología de enseñanza y en la relación 
profesor-estudiante; otras también refieren que aspectos como el tipo de programa académico, 
el semestre o curso en el que está el estudiante son del mismo modo factores percibidos de 
forma subjetiva como experiencias estresantes a nivel académico (De Miguel y Arias, 1999; 
Tejedor, 1996).

Según lo menciona Barraza (2006), este estrés académico se caracteriza como un proceso 
sistémico que involucra lo adaptativo y psicológico en tres etapas. En la primera, las demandas 
del ambiente son percibidas como estresantes, para pasar a un segundo momento en el que 
este nivel de estrés genera desequilibrios de manera sistemática, con diversos síntomas, hasta 
una última etapa en la que el alumno aplica una serie de estrategias de afrontamiento para 
con esto restaurar la homeóstasis. Dentro de la presente investigación, se retomaron tanto los 
conceptos de estresores como los síntomas, debido a que es de interés brindar la explicación 
de estas primeras etapas, sin tomar en consideración el aspecto conductual.
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La presente investigación centra su interés en estudiar los aspectos positivos del funciona-
miento psicológico, variables poco estudiadas y que son de interés gracias al surgimiento de 
la psicología positiva (Contreras y Esguerra, 2006). Por eso traemos a colación el constructo 
de las experiencias positivas, componente del bienestar subjetivo (Diener et al., 2017) que 
hace referencia a connotaciones de gratificación, alegría, entusiasmo etc., las cuales tienen la 
capacidad de generar en el sujeto pensamientos y acciones que permiten reconocer y gestionar 
los recursos psicológicos, sociales y físicos con los que cuenta en su ambiente (Vecina-Jiménez, 
2006).

Todas las emociones, tanto positivas como negativas, son generadas a través de las experiencias 
personales (Strand et al., 2009), razón por la cual, uno de los pilares que sostiene los intereses 
de la psicología positiva se basa en las experiencias subjetivas valoradas como favorables por 
los individuos (Seligman, 2017).

Aunque dentro del estudio de las experiencias, el foco de interés se encuentra centrado tanto 
en aquellas que se consideran como positivas como en las que se valoran como negativas 
(Strand et al., 2009), algunos estudios incluyen ambas dentro del estudio del bienestar subjetivo, 
integrándolas como elementos que forman el componente afectivo de este constructo (Diener 
et al., 2017).

Existe evidencia de que las experiencias positivas pueden proveer resiliencia a las personas que 
han tenido situaciones estresantes en sus vidas, además de que ayudan a recuperarse de estados 
emocionales negativos (Strand et al., 2009). De hecho, cuando una persona cree experimentar 
más situaciones valoradas como positivas que negativas, tiende a presentar una mayor salud 
mental (Heintzelman et al., 2023). También, cuando un individuo reporta mayor frecuencia de 
experiencias positivas tiende a considerar que son menos los factores adversos, como el estrés 
(Veilleux et al., 2020). En este sentido, se plantea la importancia de indagar la asociación entre 
las experiencias, tanto positivas como negativas, con el estrés académico de universitarios.

Investigaciones realizadas por Cohen et al. (2003), Ostir et al. (2002) y Fredrickson et al. 
(2003) aportan evidencia empírica del valor de las experiencias y emociones positivas en los 
procesos de adaptación de los estudiantes, señalando una relación estrecha con el bienestar, 
la resiliencia y la salud mental. Asimismo, se ha demostrado que se reduce la probabilidad de 
enfermedades, generando beneficios sobre el sistema inmunológico y cardíaco e incrementado 
la longevidad. Frente al estrés académico, existe evidencia de que el desarrollo de emociones 
positivas puede aportar a que el estudiante universitario optimice sus recursos y de esta 
forma evite el desequilibrio sistémico generado por las situaciones que son percibidas como 
estresantes (Bonilla, 2018).

Por último, hacemos referencia al apoyo social percibido, que se caracteriza por ser determinante 
y se distingue como una variable protectora para la salud y el bienestar del individuo, con el 
potencial de mitigar el malestar psicológico (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2003). 
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Por ello resulta un constructo de interés para los investigadores, dado que ha mostrado resulta-
dos favorables como factor protector ante situaciones adversas, como pueden ser los cambios 
vitales debido a crisis personales y situaciones de estrés, y por su aporte al fortalecimiento de 
estrategias de afrontamiento (Feldman et al., 2008). A su vez, brinda sentido de estabilidad al 
individuo, generando capacidad de control, sentimientos de bienestar y una percepción de 
ambiente positivo frente a las dificultades (Barra, 2004).

En la literatura se encuentran varias definiciones para este constructo. Hombrados et al. (2012) 
describen el apoyo social como la ayuda que se genera por parte de la comunidad, amigos 
cercanos y redes sociales, siendo para el individuo algo real o percibido, que puede ser de tipo 
emocional o instrumental. Conductas como ayudar a realizar un trabajo o cuidar a una persona 
que lo necesita son de tipo instrumental, mientras que se reconoce como apoyo emocional a 
lo percibido como amor, confianza y respeto.

También se considera la percepción de la calidad del apoyo social que existe de diferentes 
fuentes externas, ya sea de parte de amigos, personas importantes o familia, que son evaluadas 
de forma subjetiva por parte del individuo (Zimet et al., 1988).

Investigaciones refieren que la variable de apoyo social percibido probablemente aporta de 
forma positiva e incrementa las oportunidades de que el estudiante haga uso de recursos 
disponibles en su entorno, como la capacidad de expresar sus emociones, hablar de sus preo-
cupaciones constantes y sus dificultades con otras personas que ellos perciben como apoyo o 
significativas, para de esta forma lograr el éxito en sus actividades académicas e incrementar la 
probabilidad de que los resultados obtenidos sean satisfactorios (Román y Hernández, 2005).

Southwick et al. (2005) establecen la importancia de identificar las relaciones que desde la 
dimensión funcional se caracterizan como vínculos estrechos, en tanto que son predictores 
relacionados con la percepción de bienestar y salud del individuo, mientras que la cantidad de 
vínculos o relaciones que se tengan, que se consideran como parte de una dimensión estruc-
tural, no generan el mismo efecto de predicción. En el mismo sentido, Cohen y Syme (1985) 
confirman la relevancia de la calidad de los vínculos sociales caracterizados por el apoyo social 
percibido que tiene el sujeto frente a la disponibilidad real del mismo, logrando acceder a los 
recursos facilitados por los familiares o amigos que lo rodean durante su proceso académico.

Baqutayan (2011) refiere en su investigación que el apoyo social con que cuenta el estudiante se 
percibe característicamente de forma positiva, de modo que los vínculos cercanos incrementan 
la capacidad de afrontamiento frente al estrés académico. Similarmente, los hallazgos de 
Martínez-Pérez y Osca (2002) ponen de relevancia el éxito que puede tener un estilo de vida 
saludable cuando se cuenta con una red de apoyo social por parte de la familia, los amigos y 
la pareja.
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La familia se considera como una red de apoyo primaria y duradera, que acompaña al estudiante 
durante toda su vida, le proporciona y satisface sus necesidades, y de la cual depende para su 
desarrollo. En consecuencia, es de vital importancia su apoyo y soporte social en el proceso 
de crecimiento y transición durante cada una de las etapas de la vida. En este grupo primario 
de apoyo se presenta un continuo intercambio de situaciones afectivas, apoyo emocional y 
aporte de recursos materiales para la sostenibilidad económica durante su proceso académico, 
de manera que influye en la percepción subjetiva de la calidad y fortaleza de las relaciones 
sociales. Cuando el núcleo familiar cuenta con estas características proporciona un apoyo 
que incrementa la probabilidad de éxito al afrontar las situaciones de estrés, mientras que los 
amigos constituyen relaciones secundarias que se forman en diferentes etapas de la vida y se 
caracterizan porque pueden llegar a generar una mayor influencia en ciertos momentos de 
esta (King et al., 1995).

Como se describe en el contexto académico, los estudiantes se enfrentan a constantes retos que 
suelen interpretar como estresantes, lo que les lleva a activar diversos recursos de apoyo social 
proporcionado por las personas cercanas, como la familia y las personas significativas, que 
podrían representar una ayuda emocional y de seguridad. Esto da al estudiante la oportunidad 
de sentirse comprendido por los demás a su alrededor y también respetado frente a su forma 
de actuar y enfrentar los diferentes retos del ambiente académico (Feldman et al., 2008).

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de esta investigación es establecer el efecto que 
tiene el apoyo social percibido, las experiencias positivas y negativas sobre los niveles de estrés 
académico. De forma complementaria se incluyeron dos objetivos específicos: a) describir los 
valores reportados para estrés académico, apoyo social y experiencias (positivas y negativas); b) 
comparar los promedios de las variables evaluadas según el país de residencia de los estudiantes 
(México, Colombia y El Salvador).

Método

Debido al aumento de los niveles de estrés en estudiantes universitarios por la educación 
virtual obligada, a raíz de la pandemia COVID-19 (Lovón y Cisneros, 2020), el interés de 
esta investigación es el impacto que tiene el apoyo social percibido (de amigos y familia) y 
las experiencias (positivas y negativas) sobre el estrés académico en estudiantes de educación 
superior. Para esto, se plantea una investigación cuantitativa, correlacional-explicativa de corte 
transversal, a partir de la evaluación de una muestra multicéntrica en universidades de tres 
países de Latinoamérica.

Se espera encontrar asociación inversa entre la percepción de las puntuaciones de apoyo social, 
tanto de amigos como de familiares, con el factor de estrés académico (hipótesis 1, H1), el cual 
está conformado por estresores y síntomas. Además, se espera que el estrés académico tenga 
una influencia negativa por parte de las experiencias positivas y una relación directa con las 
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experiencias negativas (hipótesis 2, H2). Finalmente, se incluye una descripción de los valores 
reportados para cada variable de estudio y sus componentes, así como una comparación entre 
los valores promedio reportados por los participantes de los tres países evaluados.

Participantes

Participaron 344 estudiantes de Colombia (48 %), El Salvador (32 %) y México (20 %), que 
respondieron a un formulario en línea. El 77 % de los participantes fue de género femenino 
y el 23 % de género masculino. La edad mínima de los participantes fue de 17 años y la 
máxima de 53 (M= 23.40; DE= 6.39). El semestre que se encontraban cursando al momento 
de responder el instrumento se ubicó en un rango de 1 a 10 (M= 4.87; DE= 2.80).

Instrumentos

-Estrés académico: Se aplicó una parte del inventario de estrés académico SISCO - SV (Barraza, 
2018); se retomaron las dimensiones de estresores (con 8 ítems) y síntomas (10 ítems). Esta 
escala ha presentado valores aceptables de fiabilidad en México y Colombia (Malo et al., 2010). 
Por otro lado, las puntuaciones de confiabilidad fueron aceptables para la escala general (0.91) 
y para cada dimensión (estresores = 0.82; síntomas = 0.92). El análisis factorial confirmatorio 
(AFC) arrojó índices de bondad de ajuste aceptables: X2 = 186.35 (gl = 134; p = 0.002); SRMR 
= 0.08; CFI = 0.98; RMSEA = 0.034; 90 % IC (.021 - .045).

-Apoyo social percibido: Se aplicó la escala de apoyo social familiar y de amigos (AFA-R) (González 
y Landero, 2014), compuesta por 15 ítems de escala Likert, con dos factores que evalúan el 
apoyo de los padres (8 ítems) y los amigos (7 ítems). El α de Cronbach del instrumento mostró 
niveles altos de confiabilidad en cada una de sus dimensiones (apoyo familiar = .93; apoyo de 
amigos = .90); la validez de escala se obtuvo a través de un AFC para los tres países, con un 
modelo de dos factores que presentó índices de bondad de ajuste aceptables: X2 = 22.93 (gl 
= 8; p = 0.003); SRMR = 0.021; CFI = 0.99; RMSEA = 0.074; 90 % IC (.039 - .110).

-Experiencias positivas y negativas: La escala de experiencias positivas y negativas (SPANE) (Diener 
et al., 2009) fue usada para la presente investigación mediante su adaptación al español (León-
Pinilla et al., 2015). El instrumento cuenta con 12 ítems, 6 que miden experiencias positivas 
(es decir, feliz, alegre, etc.) y 6 negativas (es decir, triste, asustado, etc.). Los reactivos son de 
tipo Likert, que van desde 1 (muy rara vez) hasta 5 (muy frecuentemente). La escala tiene altos 
niveles de confiabilidad (síntomas positivos α= .92; síntomas negativos α = .89). La validez 
de la escala se obtuvo mediante AFC para los tres países, con índices de ajuste aceptables del 
modelo obtenido: X2 = 22.93 (gl = 8; p = 0.003); SRMR = 0.021; CFI = 0.99; RMSEA = 
0.074; 90 % IC (.039 - .110).
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Procedimiento

Los datos de las escalas se recopilaron a través de una encuesta en línea. El análisis de datos 
se realizó con los softwares estadísticos SPSS (v. 24) y AMOS (v. 23). Primero, se calculó la 
validez para cada escala por medio de un AFC y la fiabilidad se estimó con el α de Cronbach. 
En un inicio se obtuvieron estadísticos descriptivos y de normalidad para cada escala, que 
incluyeron media, desviación estándar, asimetría y curtosis. Para identificar las diferencias 
entre las medias de los participantes, según el país de residencia, se hizo un análisis de varianza 
(Anova); además, se generó una matriz de correlación mediante índices para cada dimensión 
(estimados con medias) usando una correlación de Pearson. Finalmente, se realizó un modelo 
de ecuaciones estructurales (SEM) para establecer la relación directa de apoyo de amigos y 
familiares (H1), así como las experiencias positivas y negativas (H2). Los índices de bondad 
de ajuste para los distintos AFC y el modelo SEM fueron: chi cuadrado (X2, p > .001); raíz 
cuadrática media estandarizada (SRMR ≤ 0.08); índice de ajuste comparativo (CFI ≤ 0.95); 
error cuadrático medio de aproximación (RMSEA ≤ 0.05).

Consideraciones éticas

El protocolo de investigación fue aceptado por los comités de ética de todas las instituciones 
participantes, en atención a la norma 8.01 de los principios éticos de los psicólogos y el código 
de conducta de la Asociación Estadounidense de Psicología. En cuanto al consentimiento 
informado, cumplió con lo estipulado en la norma 3.10, ya que se explicó de forma clara al 
inicio del formulario; además se incluyó un apartado introductorio según lo previsto en las 
normas 8.02 y 8.04. Cabe destacar que todos los participantes indicaron que se encontraban 
de acuerdo en que sus respuestas voluntarias fueran utilizadas con fines científicos en la 
presente investigación.

A nivel de Colombia, la investigación cumple con lo establecido en la Resolución 008430 del 4 
de octubre de 1993, donde se establecen las normas científicas, administrativas y técnicas para 
la investigación en salud, como también en la Ley 1090 de 2006, que reglamenta el ejercicio 
de los profesionales en psicología.

Resultados

A continuación se presentan los resultados para cada una de las variables de estrés académico, 
experiencias positivas y negativas y apoyo social percibido. Cada una de estas escalas cuenta con 
dos factores, que fueron evaluados teniendo en cuenta la agrupación de los ítems según los 
resultados obtenidos. Así, la escala de apoyo social (AFA-R) cuenta con los factores de apoyo 
de amigos y apoyo familiar; la escala de experiencias (SPANE) cuenta con los factores de 
valoración positiva y negativa; y la escala de estrés académico (SISCO-SV) cuenta con los 
estresores y los síntomas. Para todas las escalas, a mayor puntuación, mayor presencia de la 
variable evaluada.
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La tabla 1 muestra los resultados descriptivos de cada una de las variables para la muestra 
total de los tres países. A nivel general, para las variables de apoyo familiar y de amigos 
se presentaron puntuaciones simétricas, indicando homogeneidad en las respuestas de los 
participantes. Asimismo, las medidas de forma evidenciaron que las puntuaciones generales 
de los participantes fueron similares para cada una de las categorías de respuesta. Por su parte, 
para las variables de experiencias positivas y negativas se siguió una distribución normal en las 
puntuaciones de los participantes. Los estresores y síntomas mostraron medidas de distribución 
sesgadas hacia la derecha de la curva, indicando una mayor frecuencia de puntuaciones altas 
en estas variables.

Tabla 1.
Estadísticos descriptivos de las variables de apoyo, experiencias y estrés para la muestra total (México, 
Colombia, El Salvador)

Variables M DE Asimetría Curtosis

Apoyo social (AFA-R)
Apoyo de amigos 3.20 1.10 -0.04 -1.03

Apoyo familiar 3.18 1.20 .05 -1.17

Experiencias positivas y negati-
vas (SPANE)

Experiencias positivas 3.57 0.86 -.23 -.58

Experiencias negativas 2.75 0.90 .18 -.64

Estrés académico (SISCO -SV)
Estresores 3.55 0.88 -.26 .11

Síntomas 3.49 1.20 -.19 -.72

Nota: La tabla muestra las medidas descriptivas de tendencia central, dispersión y distribución de las escalas evaluadas para cada uno de sus 
factores del total de la muestra. M= media; DE= desviación estándar. Fuente: elaboración propia.

Los estadísticos descriptivos de cada uno de los reactivos del instrumento para evaluar estrés 
académico se presentan en la tabla 2. Los estudiantes ubicaron la media más alta en el reactivo 
“La forma de evaluación de los(as) profesores/as de las tareas, foros, proyectos, lecturas, 
ensayos, trabajos de investigación, organizadores, búsquedas en internet, etc.” en México 
(M= 4.24, DE= 1.33) y El Salvador (M= 3.63, DE= 1.24), mientras que en Colombia lo más 
reportado fue “La realización de exámenes, prácticas o trabajos de aplicación” (M= 3.96, DE= 
1.32). Por otro lado, el ítem cuyo valor promedio fue el más bajo reportado por los participantes 
de los tres países fue “La competitividad con mis compañeros de clases” (México: M= 2.47, 
DE= 1.19; Colombia: M= 2.79, DE= 1.42; El Salvador: M= 2.67, DE= 1.33).

Tabla 2.
Estadísticos descriptivos de ítems pertenecientes a dimensión de estresores académicos comparando por país

Ítems SISCO-SV
México Colombia El Salvador

M DE M DE M DE

1. La competitividad con mis compañeros de 
clases. 2.47 1.19 2.79 1.42 2.67 1.33
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2. La personalidad y el carácter de mis profe-
sores/as que me imparten clases. 3.10 1.29 3.37 1.31 3.19 1.40

3. La forma de evaluación de los(as) profeso-
res/as de las tareas, foros, proyectos, lecturas, 
ensayos, trabajos de investigación, organizado-
res, búsquedas en internet, etc.

4.24 1.33 3.76 1.34 3.63 1.24

4. El nivel de exigencia de mis profesores/as. 3.75 1.32 3.81 1.33 3.61 1.36

5. Que me enseñen profesores/as muy 
teóricos/as. 3.21 1.46 3.71 1.46 3.43 1.36

6. Mi participación en clase (conectarme a la 
clase, responder a preguntas, hacer comenta-
rios, desarrollar argumentaciones, etc.)

3.46 1.53 3.36 1.51 3.01 1.42

7. La realización de exámenes, prácticas o 
trabajos de aplicación. 4.04 1.40 3.96 1.32 3.56 1.39

8. La poca claridad que tengo sobre lo que 
solicitan mis profesores/as. 3.78 1.38 3.59 1.36 3.58 1.26

Nota: La tabla muestra las medidas descriptivas de tendencia central y dispersión de cada uno de los ítems de la escala SISCO-SV. M= media; 
DE= desviación estándar. Fuente: elaboración propia.

La tabla 3 muestra los resultados de los estadísticos descriptivos de la dimensión de síntomas del 
estrés académico en cada uno de los reactivos que lo componen. Los estudiantes de Colombia 
y El Salvador reportaron mayormente “Somnolencia o mayor necesidad de dormir” (Colombia: 
M= 3.88, DE= 1.59; El Salvador: M= 3.55, DE= 1.52), mientras que lo más reportado por 
universitarios mexicanos fue “Ansiedad (nerviosismo), angustia o desesperación” (M= 4.68, 
DE= 1.35). Por el contrario, los valores más bajos se ubicaron en el ítem “Problemas de 
digestión, dolor de estómago o diarrea” para los alumnos que residen en México (M= 3.49, 
DE= 1.48) y Colombia (M= 2.66, DE= 1.45), mientras que en El Salvador fue “Conflictos o 
tendencia a polemizar, contradecir, discutir o pelear” (M= 2.63, DE= 1.44).

Tabla 3.
Estadísticos descriptivos de ítems pertenecientes a dimensión de síntomas del estrés académico comparando por país

Ítems SISCO-SV
México Colombia El Salvador

Media DE Media DE Media DE

1. Trastornos del sueño (insomnio o pesadilla). 4.31 1.59 3.40 1.57 3.36 1.52

2. Problemas de digestión, dolor de estómago 
o diarrea. 3.49 1.48 2.66 1.45 2.78 1.59

3. Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 4.21 1.69 3.21 1.81 2.65 1.66

4. Somnolencia o mayor necesidad de dormir. 4.53 1.35 3.88 1.59 3.55 1.52

5. Inquietud (incapacidad de relajarse y estar 
tranquilo). 4.49 1.55 3.84 1.58 3.47 1.55
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6. Ansiedad (ner viosismo),  angust ia o 
desesperación. 4.68 1.35 3.80 1.49 3.41 1.73

7. Conflictos o tendencia a polemizar, contradecir, 
discutir o pelear. 3.56 1.71 2.76 1.47 2.63 1.44

8. Aislamiento de los demás. 3.85 1.53 3.13 1.64 2.78 1.67

9. Desgano para realizar las labores académicas. 4.31 1.37 3.34 1.55 3.27 1.51

10. Aumento o reducción del consumo de 
alimentos. 4.38 1.56 3.29 1.65 3.22 1.61

Nota: La tabla muestra las medidas descriptivas de tendencia central y dispersión de cada uno de los ítems de la escala SISCO-SV. M= media; 
DE= desviación estándar. Fuente: elaboración propia.

En la tabla 4 se presentan los estadísticos descriptivos de la dimensión de apoyo familiar 
percibido. Los estudiantes de los tres países reportaron mayormente el ítem “Tus padres te 
demuestran cariño y/o afecto” (México: M= 3.28, DE= 1.39; Colombia: M= 3.60, DE= 1.31; 
El Salvador: M= 3.55, DE= 1.33); por el contrario, el ítem que tuvo los valores más bajos en 
todos los participantes fue “En mi familia se habla de los problemas de todos y nos apoyamos 
todos (papás, hijos y hermanos)” (México: M= 2.37, DE= 1.40; Colombia: M= 2.86, DE= 
1.39; El Salvador: M= 2.90, DE= 1.45).

Tabla 4.
Estadísticos descriptivos de ítems pertenecientes a dimensión de apoyo familiar percibido comparando por país

Ítems AFA-R (Familia)
México Colombia El Salvador

Media DE Media DE Media DE

1. Cuentas con alguien de tu familia para poder platicar 
cuando lo necesitas. 3.01 1.47 3.13 1.34 3.35 1.28

2. Cuentas con alguien de tu familia que te ayude a 
resolver algún problema personal. 2.91 1.41 3.11 1.37 3.35 1.32

3. Tus padres te demuestran cariño y/o afecto. 3.28 1.39 3.60 1.31 3.55 1.33

4. Confías en tu familia para hablar de las cosas que 
te preocupan. 2.60 1.36 3.10 1.44 3.24 1.36

5. Alguien de tu familia te apoya cuando tienes pro-
blemas en la universidad. 2.97 1.47 3.29 1.34 3.15 1.47

6. En mi familia se habla de los problemas de todos y 
nos apoyamos todos (papás, hijos y hermanos). 2.37 1.40 2.86 1.39 2.90 1.45

7. Estás satisfecho(a) con el apoyo que recibes de tu 
familia. 3.26 1.40 3.48 1.31 3.44 1.32

Nota: La tabla muestra las medidas descriptivas de tendencia central y dispersión de cada uno de los ítems de la escala AFA-R. M= media; 
DE= desviación estándar. Fuente: elaboración propia.
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Los valores de tendencia central para la escala apoyo social percibido de los amigos se presentan 
en la tabla 5. El ítem más reportado por los estudiantes de México fue “Confías en algún 
amigo(a) para hablar de las cosas que te preocupan” (M= 3.66, DE= 1.30), en Colombia la 
media más alta se presentó en “Cuentas con algún amigo(a) con quien puedas platicar cuando 
lo necesitas” (M= 3.39, DE= 1.18), mientras que los universitarios de El Salvador estuvieron 
más de acuerdo con el reactivo “Cuentas con algún amigo(a) que te demuestre afecto” (M= 
3.45, DE= 1.29). Por otro lado, lo que menos reportaron en los tres países fue “Alguien de 
tus amigos(as) te ayuda en las tareas de la universidad o trabajo” (México: M= 3.12, DE= 
1.31; Colombia: M= 2.73, DE= 1.27; El Salvador: M= 2.48, DE= 1.42).

Tabla 5.
Estadísticos descriptivos de ítems pertenecientes a dimensión de apoyo social percibido de amigos comparando 
por país

Ítems AFA-R (Amigos)
México Colombia El Salvador

M DE M DE M DE

1. Cuentas con algún amigo(a) con quien 
puedas platicar cuando lo necesitas. 3.51 1.29 3.39 1.18 3.38 1.31

2. Cuentas con algún amigo(a) que te ayude a 
resolver algún problema personal. 3.35 1.42 3.09 1.22 3.18 1.40

3. Cuentas con algún amigo(a) que te demues-
tre afecto. 3.63 1.26 3.37 1.24 3.45 1.29

4. Confías en algún amigo(a) para hablar de las 
cosas que te preocupan. 3.66 1.30 3.21 1.23 3.28 1.34

5. Alguien de tus amigos(as) te ayuda en las 
tareas de la universidad o trabajo. 3.12 1.31 2.73 1.27 2.48 1.42

6. Alguien de tus amigos(as) te apoya cuando 
tienes problemas en la universidad. 3.16 1.32 3.00 1.25 2.77 1.46

7. Estás satisfecho(a) con el apoyo que recibes 
de tus amigos(as). 3.56 1.29 3.28 1.21 3.28 1.35

Nota: La tabla muestra las medidas descriptivas de tendencia central y dispersión de cada uno de los ítems de la escala AFA-R. M= media; 
DE= desviación estándar. Fuente: elaboración propia.

La tabla 6 exhibe los estadísticos descriptivos de los ítems que pertenecen a la dimensión de 
experiencias positivas. El ítem más reportado en México (M= 3.51, DE= 1.01) y Colombia 
(M= 3.67, DE= 0.99) fue “Agradables”, y en El Salvador refieren mayormente experimentar 
“Satisfacción” (M= 3.75, DE= 1.11). Por otro lado, los aspectos menos frecuentes en los 
universitarios de México son los “Positivos” (M= 3.34, DE= 1.05), mientras que en Colombia 
el menor promedio se ubicó en “Satisfacción” (M= 3.51, DE= 0.93) y en El Salvador en 
“Alegría” (M= 3.52, DE= 1.11). Es importante remarcar que la diferencia entre la media más 
alta y la más baja en general es solo de .41, lo que indica que todas las experiencias positivas 
reportaron una frecuencia similar.
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Tabla 6.
Estadísticos descriptivos de ítems pertenecientes a dimensión de experiencias positivas comparando por país

Ítems SPANE 
(Positivas)

México Colombia El Salvador

M DE M DE M DE

Positivos 3.34 1.05 3.63 .97 3.70 1.04

Buenos 3.40  .96 3.59 .81 3.55 1.06

Agradables 3.51 1.01 3.67 .99 3.62 1.10

Felices 3.40 1.15 3.59 .97 3.57 1.02

Alegría 3.41 1.10 3.57 .97 3.52 1.11

Satisfacción 3.46 1.08 3.51 .93 3.75 1.11

Nota: La tabla muestra las medidas descriptivas de tendencia central y dispersión de cada uno de los ítems de la escala SPANE. M= media; 
DE= desviación estándar. Fuente: elaboración propia.

Las medidas de tendencia central de la dimensión experiencias negativas se reportan en la tabla 
7. El reactivo que obtuvo la media más alta fue “Miedo” en México (M= 3.47, DE= 1.23) y 
Colombia (M= 2.99, DE= 1.20), mientras que en El Salvador fue “Enfado” (M= 2.72, DE= 
1.16). Por el contrario, los tres países reportaron valores más bajos en torno a experiencias 
“Desagradables” (México: M= 3.04, DE= 1.14; Colombia: M= 2.58, DE= 1.09; El Salvador: 
M= 2.24, DE= 0.95).

Tabla 7.
Estadísticos descriptivos de ítems pertenecientes a dimensión de experiencias negativas comparando por país

Ítems SPANE 
(Negativas)

México Colombia El Salvador

M DE M DE M DE

Negativos 3.29 0.96 2.84 1.06 2.53 0.98

Malos 3.10 1.01 2.67 1.06 2.30 1.06

Desagradables 3.04 1.14 2.58 1.09 2.24  .95

Tristes 3.10 1.12 2.62 1.09 2.33 1.05

Miedo 3.47 1.23 2.99 1.20 2.55 1.15

Enfado 3.24 1.15 2.93 1.16 2.72 1.16

Nota: La tabla muestra las medidas descriptivas de tendencia central y dispersión de cada uno de los ítems de la escala SPANE. M= media; 
DE= desviación estándar. Fuente: elaboración propia.

Se obtuvieron las puntuaciones de las medidas de tendencia central (media) y de dispersión 
(mediana) para cada una de las variables por país (tabla 8) y se realizaron comparaciones de 
varianzas usando el Anova de una vía (tabla 9).
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Tabla 8.
Estadísticos descriptivos para las variables de apoyo, experiencias y estrés para la muestra según el país

Variables
M

México Colombia El Salvador

DE M DE M DE

Apoyo social (AFA-R)
Apoyo de amigos 3.43 1.13 3.15 1.03 3.12 1.18

Apoyo familiar 2.92 1.24 3.22 1.19 3.28 1.19

Experiencias positivas y 
negativas (SPANE)

E x p e r i e n c i a s 
positivas 3.42  .94 3.59  .76 3.62  .94

E x p e r i e n c i a s 
negativas 3.21  .87 2.77  .90 2.44  .80

Estrés académico (SISCO 
-SV)

Estresores 3.64  .81 3.62  .88 3.38  .90

Síntomas 4.19 1.08 3.42 1.16 3.18 1.18

Nota: La tabla muestra las medidas descriptivas de tendencia central y dispersión de las escalas evaluadas para cada uno de sus factores 
dividido por país. M= media; DE= desviación estándar. Fuente: elaboración propia.

Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones de 
los sentimientos negativos y los síntomas para los tres países (tabla 9). Específicamente, para 
la variable de sentimientos negativos, los participantes de México presentaron una puntuación 
estadísticamente mayor a los de Colombia (p = .001, IC 95 % [0.14, 0.73]) y El Salvador (p < 
.001, IC 95 % [0.45, 1.08]). Por su parte, los participantes de Colombia tuvieron puntuaciones 
estadísticamente mayores en esta variable que los de El Salvador (p = .006, IC 95 % [0.08, 0.58]).

Para la variable de síntomas, los participantes de México presentaron una puntuación estadís-
ticamente mayor a los de Colombia (p < .001, IC 95 % [0.39, 1.17]) y El Salvador (p < .001, IC 
95 % [0.60, 1.43]). Por su parte, los participantes de Colombia tuvieron puntuaciones similares 
en esta variable que los de El Salvador (p = .215, IC 95 % [-0.09, 0.57]). No se presentaron 
diferencias estadísticamente significativas en las variables de apoyo de amigos y familiares, 
estresores y experiencias positivas entre los tres países (p > .05).
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Tabla 9.
Análisis de varianza para las puntuaciones de SISCO-II, SPANE y AFA para cada uno de los países 
evaluados

 Escala y dimensión
Suma de 
cuadra-

dos
Gl

Media 
cuadrá-

tica
F p

A p o y o  s o c i a l 
(AFA-R)

Apoyo socia l 
perc ib ido  de 
amigos

Intergrupos 4.61 2.00 2.31
1.92 .15

Intragrupos 409.33 341.00 1.20

Apoyo socia l 
perc ib ido  de 
familia

Intergrupos 6.21 2.00 3.11
2.16 .12

Intragrupos 490.61 341.00 1.44

Experiencias posi-
tivas y negativas 
(SPANE)

Exper ienc ias 
positivas

Intergrupos 1.88 2.00  .94
1.28 .28

Intragrupos 251.13 341.00  .74

Exper ienc ias 
negativas

Intergrupos 24.67 2.00 12.33
16.62 <.001

Intragrupos 253.11 341.00  .74

Estrés académico 
(SISCO -SV)

Estresores
Intergrupos 4.69 2.00 2.35

3.06 .05
Intragrupos 261.40 341.00  .77

Síntomas
Intergrupos 45.22 2.00 22.61

17.12 <.001
Intragrupos 450.42 341.00 1.32

Nota: La tabla muestra el análisis de varianzas de medias entre las puntuaciones de cada uno de los países. F= Anova de Fisher; gl= grados 
de libertad; α=0.05 Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, se realizaron análisis de correlación para identificar asociaciones entre las 
puntuaciones de cada una de las variables de apoyo, estrés, síntomas y experiencias (tabla 10). El 
apoyo de amigos obtuvo una asociación directa, moderada y estadísticamente significativa con 
la variable de apoyo familiar y una asociación baja, directa y estadísticamente significativa con 
las experiencias positivas y negativas, indicando que un aumento en la puntuación del mismo 
implicaba un aumento simultáneo en la puntuación de dichas variables. También el apoyo de 
amigos se relacionó directa y moderadamente con la variable de experiencias positivas y tuvo 
una asociación inversa, baja y estadísticamente significativa con las variables de estresores y 
síntomas, indicando que un aumento en el puntaje del primero implicaba una reducción en 
la puntuación en estas últimas variables.

Las experiencias positivas se correlacionaron inversamente con las puntuaciones de experiencias 
negativas, los estresores y los síntomas. Dichas asociaciones fueron bajas, indicando que un 
aumento en la puntuación de experiencias positivas implicaba una disminución en dichas 
variables. Por último, las experiencias negativas, los estresores y los síntomas presentaron 
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asociaciones directas y estadísticamente significativas que oscilaron entre bajas y moderadas, 
indicando que, en la muestra, a medida que aumenta una variable, las otras dos también 
aumentarán.

Tabla 10.
Análisis de correlación entre las puntuaciones de las escalas SISCO-II, SPANE y AFA

 Escala y dimensión 1 2 3 4 5 6

Apoyo social (AFA-R)
(1) Apoyo de amigos -

(2) Apoyo familiar .569** -

Experiencias positivas y 
negativas (SPANE)

(3) Experiencias 
positivas .374** .469** -

(4) Experiencias 
negativas .148** -.043 -.193** -

E s t r é s  a c a d é m i c o 
(SISCO -SV)

(5) Estresores -.051 -.127* -.302** .398** -

(6) Síntomas -.076 -.282** -.361** .626** .526** -

Nota: La tabla muestra el análisis de asociación (Pearson) entre las dimensiones de cada una de las variables. Valores de r entre 0.2-0.49 
indican asociación baja; r entre 0.5-0.79 asociación moderada; r > 0.8 asociación fuerte. ** p < .01; * p < .05. Fuente: elaboración propia.

Se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales (MEE) para evaluar las relaciones entre 
las variables de apoyo familiar y de amigos y las experiencias positivas y negativas sobre el 
estrés académico. Los resultados de la adecuación del modelo indicaron que los índices de 
ajuste fueron adecuados: X2 = 109.10 (gl = 67; p = .001); SRMR = .06; CFI = .99; RMSEA 
= .043; 90 % IC (.027 - .057). La R2 fue de .67, indicando que el 67 % de la varianza en el 
estrés académico es explicada por el apoyo familiar y las experiencias (positivas y negativas). 
Específicamente, las experiencias positivas no tuvieron efecto sobre el estrés académico (b 
= .02, p > .05). Por su parte, el apoyo familiar (b = -.21, p < .01) y las experiencias positivas 
(b = -.15, p < .01) tuvieron efecto inverso sobre la presencia del estrés académico, indicando 
que un aumento en dichas variables reduce el estrés; las experiencias negativas tuvieron un 
efecto directo en el estrés (b = .72, p < .01), de modo que un aumento en su puntuación eleva 
consecuentemente el estrés en los participantes. Los valores de asociación de los coeficientes 
estandarizados se pueden observar en la figura 1.
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Figura 1. 
Resultados del modelo de ecuaciones estructurales: relaciones entre apoyo y experiencias en el estrés académico

Discusión

Diferentes aspectos del ámbito universitario, como son la realización de exámenes, el tiempo 
limitado para la presentación de trabajos, la relación docente-estudiante, o la competitividad 
con los compañeros, son percibidos como generadores de tensión y de altos niveles de estrés 
académico (Pozos et al., 2015). Adicionalmente, se encuentran estresores en las múltiples 
exigencias dentro del aula de clase como lo son la participación, la asistencia a asesorías, 
la responsabilidad frente a trabajos y la preparación de exposiciones, generando diversos 
síntomas relacionados con ansiedad, nerviosismo, dificultades para concentrarse, sentimientos 
de irritabilidad, así como percepciones de sobrecarga y un desequilibrio sistémico ante las 
demandas de este entorno (Castillo-Navarrete et al., 2020; Restrepo et al., 2020).

La hipótesis de estudio sobre la asociación entre la percepción recibida de apoyo de los amigos 
y familiares se cumplió parcialmente, y se evidencia que la familia presenta una relación inversa y 
estadísticamente significativa con el estrés académico, lo que indica que entre mayor sea el apoyo 
recibido por parte de la familia, menor será el estrés académico percibido por los estudiantes, 
resultados que coinciden con las investigaciones de Feldman et al. (2008), Barrera-Herrera et 
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al. (2019) y González et al. (2015). Esto demuestra la consideración de la familia como la red 
de apoyo primario, siendo relevante su aporte en recursos sociales o materiales, por lo que el 
estudiante logra satisfacer las necesidades y contar con su apoyo constante al ser relaciones 
cercanas y duraderas. Las relaciones familiares han estado presentes desde el inicio de su vida y 
estarán presentes durante sus diferentes etapas de desarrollo, generando un acompañamiento 
desde antes, durante y luego de que termine su proceso académico universitario (González y 
Landero, 2014; Novoa y Barra, 2015).

En cuanto al efecto que tiene el apoyo social percibido por parte de los amigos, no se presentó 
asociación estadística significativa con respecto al estrés, lo que concuerda con Barrera-Herrera 
et al. (2019). Este resultado se puede explicar debido a que los amigos corresponden a relaciones 
secundarias, que comparten el mismo ambiente académico y las diferentes demandas del 
entorno universitario, por lo que están expuestos a percibir de la misma forma los estímulos 
estresantes, compartiendo posiblemente la valoración desbordante de estas situaciones aca-
démicas (Barraza et al., 2015; Feldman et al., 2008).

Referente a lo planteado en H2, existió una asociación directa y positiva entre las experiencias 
negativas y el estrés académico, lo que significa que aquellos estudiantes que perciben más 
frecuencia de situaciones valoradas como aversivas tienden a tener más estrés académico. 
Estos resultados son consistentes con estudios previos (Klatzkin et al., 2019; Limon, 2022), 
siendo importante destacar que otros factores como la calidad de sueño pueden influir tanto 
en el estrés como en la percepción de experiencias negativas (Lücke et al., 2022), lo cual es un 
aspecto que debe considerarse al proponer intervenciones que ayuden a disminuir el estrés 
académico.

Finalmente, se halló asociación significativa e inversa entre la percepción de experiencias 
positivas y el estrés en estudiantes universitarios, lo que indica que la percepción de eventos 
o situaciones favorables para los alumnos puede ayudar a reducir el estrés que presentan en 
el contexto educativo. Esta relación inversa ha estado presente en previos estudios, como 
lo señala la revisión teórica de van Steenbergen et al. (2021), destacando la importancia de 
intervenciones que ayuden a promover factores personales positivos, dado que además de 
reducir la probabilidad de estrés, también podrían servir para mejorar el compromiso de los 
estudiantes universitarios (Durón-Ramos et al., 2018).

Conclusiones

El presente estudio identifica la existencia de niveles de estrés en los estudiantes durante su 
proceso de formación académica, que provocan la aparición de síntomas de ansiedad, malestares 
fisiológicos y problemas de concentración, con un consecuente desequilibrio sistémico. Ante 
esto, se evidencia la necesidad de diseñar estrategias de intervención dirigidas a mejorar el 
apoyo y las relaciones con los familiares, así como a la gestión de las emociones negativas y 
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el incremento de las experiencias positivas. Estos hallazgos remarcan la necesidad cada vez 
más creciente de fomentar crecimiento personal en las instituciones de educación superior, 
junto con la formación profesional.

Unido a lo anterior, los hallazgos de este estudio confirman el efecto protector que tiene el 
grupo familiar sobre el estrés percibido en estudiantes universitarios, lo cual da pie a que se 
favorezcan las relaciones de apoyo emocional y de recursos físicos durante la etapa universitaria. 
Por su parte, los amigos no mostraron un efecto protector sobre las puntuaciones de estrés de 
los estudiantes, ya que, al estar en el mismo ambiente con demandas académicas similares, estos 
pueden incluso constituir un factor adicional de estrés académico, por situaciones de trabajo 
en grupo y actividades acordadas que sobrecargan a los estudiantes con mayor compromiso. 
Se concluye entonces que las emociones positivas son un factor protector en la percepción de 
bienestar en los estudiantes y que a su vez les ayudan a hacer frente a las demandas y estresores 
en los que se ven inmersos durante su etapa universitaria.

Limitaciones y futuras direcciones

En el presente estudio abordamos variables psicológicas y psicosociales de las diferentes 
muestras de estudiantes universitarios de México, Colombia y El Salvador. Sin embargo, para 
futuras investigaciones se deberían controlar aspectos como el tipo de carrera que se cursa, el 
nivel que se está cursando, los rangos de edad de la muestra y los modelos pedagógicos de las 
diferentes universidades evaluadas, lo cual implicaría una ampliación en el tamaño muestral 
que permita tener una mayor generalización de los resultados.
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