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RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue elaborar datos normativos de la Escala de Estrés Académico SISCO basados en un enfoque 
de regresión. El estudio fue realizado con una muestra de 872 estudiantes universitarios (74.43% mujeres) con edades entre los 15 
a 50 años (Medad=18.99; DEedad=4.13), quienes fueron evaluados con el Inventario de Estrés Académico (SISCO). Los resultados 
evidenciaron la influencia de la edad y el sexo en las dimensiones de síntomas y afrontamiento, a excepción de la dimensión de 
estresores, lo que permite implementar la elaboración de normas a partir del modelo de regresión encontrado. Se concluye que las 
normas elaboradas son útiles para evaluaciones colectivas e individuales, tanto para hombres como mujeres de diferentes edades.
Palabras clave: estrés académico, ingresantes, estudiantes universitarios, datos normativos.

RESUMO – Dados normativos para um inventário de estresse acadêmico para alunos calouros
O objetivo principal desta pesquisa foi elaborar dados normativos da Escala de Estresse Acadêmico SISCO com base em uma abordagem de 
regressão. O estudo foi realizado em uma amostra de 872 universitários do primeiro semestre (74.43% mulheres) com idades variando de 15 
a 50 anos (Midade=18.99; DPidade=4.13), que foram avaliados com o Academic Stress Inventory SISCO. Os resultados evidenciam influência 
da idade e do sexo nas dimensões sintomas e enfrentamento, com exceção da dimensão estressores, que possibilita a elaboração de normas 
a partir do modelo de regressão encontrado. Em conclusão, as normas criadas são úteis para avaliações coletivas e individuais, tanto para 
homens quanto para mulheres de diferentes idades.
Palavras-chave: Estresse acadêmico; calouros; estudantes universitários; dados normativos.

ABSTRACT – Normative data for an inventory of academic stress for freshmen students
The primary objective of this study was to develop normative data for the SISCO Academic Stress Scale using a regression 
approach. The study was conducted using a sample of 872 first-term university students (74.43% female), aged between 15 and 
50 years (Mage=18.99; SD=4.13), who were assessed using the SISCO Academic Stress Inventory. The results demonstrated the 
influence of age and sex on the symptoms and coping dimensions, with the exception of the stressors dimension, making it feasible 
to create norms based on the identified regression model. In conclusion, the developed norms are applicable for both group and 
individual evaluations, for both men and women of varying ages. 
Keywords: academic stress, freshmen; college students, normative data.
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El ingreso a una institución de educación superior 
tiene lugar en una fase decisiva del ciclo vital de todo ser 
humano: el final de la adolescencia y el comienzo de la 
adultez emergente. Esto trae consigo cambios en el ám-
bito académico y social, diferente a la escuela o al hogar, 
lo que se asocia con mayor autonomía y responsabilidad 
(Dominguez-Lara et al., 2022). Es un proceso donde el 
estudiante atraviesa cambios psicofisiológicos marcados, 
afrontes socio-existenciales complejos, un entorno a ve-
ces radicalmente diferente generado por eventos actuales 
que dan cabida a experiencias nuevas (Alarcón, 2019).

Por ello, el inicio de la educación superior impli-
ca el ajuste al entorno universitario, y éste es un am-
plio proceso que en sí mismo es estresante (Denovan 
& Macaskill, 2016). Ante esto el estudiante debe utili-
zar una serie de recursos personales a fin de mantener 
el bienestar y un funcionamiento adecuado a las nuevas 
exigencias (Clinciu, 2013). De este modo, el estrés aca-
démico (EA) se concibe como un proceso sistémico, de 
carácter adaptativo y que en esencia depende de la per-
cepción del estudiante (Barraza, 2006), el cual inicia con 
la percepción de las exigencias del contexto académico 
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las que el estudiante universitario interpreta como estre-
sores. Esto desencadena un desequilibrio sistémico que se 
manifiesta mediante los síntomas reconocibles del estrés, 
ya sea a nivel físico como insomnio, cansancio, dolor de 
cabeza, problemas de digestión, etc.; a nivel psicológico 
con inquietud, tristeza, angustia, problemas de concen-
tración, entre otros y a nivel comportamental conflictos, 
aislamiento, desgano, absentismo. Ante ello, el estudian-
te debe ejecutar una serie de acciones de afrontamiento, a 
fin de restaurar el equilibrio sistémico (Barraza, 2006). 

Entre las consecuencias del EA en los estudiantes 
destacan las alteraciones en la salud mental (Haghighi & 
Gerber, 2019), la calidad de sueño (Waqas et al., 2015), 
alimentación (AlJaber et al., 2019), y consumo elevado 
de cafeína y cigarrillos (Šabić & Mujanović, 2020). Todo 
lo mencionado tiene repercusiones negativas en el ren-
dimiento académico (Frazier et al., 2019), lo que podría 
acrecentar el abandono universitario, representando 
un problema tanto en Latinoamérica como en el Perú 
(Mori, 2012). 

Además, pese a que es conocido el vínculo del EA 
con variables psicológicas como la regulación emocio-
nal (Puigbó et al., 2019), es necesario recalcar también 
su asociación con variables personales como el sexo y la 
edad, las cuales podrían afectar el posicionamiento del 
individuo en una escala percentilar y, en consecuencia, 
variar su clasificación en lo que respecta al nivel de estrés 
que manifiesta. 

En cuanto al sexo, las mujeres experimentan más 
estrés que los hombres (Caldera-Montes et al., 2017; 
Helbig & Backhaus, 2017; Manrique-Millones et al., 
2019), y estudios desde la perspectiva de la neurocien-
cia reporta una mayor activación límbica (Goldfarb et 
al., 2019; Wang et al., 2007), a diferencia de los hombres 
quienes presentan mayor actividad prefrontal, lo cual 
podría explicar la mayor reactividad ante el estrés de las 
mujeres. Por último, en cuanto a la edad, estudios reve-
lan que el estrés percibido aumenta con la edad (Abdel & 
Hassan, 2017; Román et al., 2008), aunque otros indican 
que son los estudiantes más jóvenes quienes perciben 
mayor estrés (Iqbal et al., 2015). 

El EA es un problema con elevada prevalencia en 
estudiantes universitarios, presentándose principalmente 
en carreras profesionales de ciencias de la salud (Dyrbye 
et al., 2006; González, 2017). En Latinoamérica se pre-
senta en más del 70% de estudiantes chilenos (Jerez-
Mendoza & Oyarzo-Barría, 2015), colombianos (Díaz et 
al., 2014), argentinos (Rodríguez et al., 2020) y peruanos 
(Bedoya-Lau et al., 2014). 

Uno de los instrumentos de amplia difusión en 
Latinoamérica para la valoración del EA es el Inventario 
de Estrés Académico (SISCO). Fue creado en México 
(Barraza, 2007) y propone una estructura de tres di-
mensiones. La primera son los estresores, que busca 
determinar la frecuencia de las demandas ambientales 
propias del ámbito universitario como los exámenes, 

trabajos grupales, cambios en los horarios, entre otras. 
Luego se tiene a los síntomas, identifica la frecuencia 
de aparición de las manifestaciones tales como per-
turbaciones del sueño, malestar estomacal, ahogo, 
nerviosismo, entre otras; y finalmente el afrontamien-
to, que identifica la frecuencia de uso de las estrategias 
para reducir eficazmente el afecto negativo. Además, 
ha demostrado adecuadas propiedades psicométricas 
en  Colombia (Malo et al., 2010) y Perú (Manrique-
Millones et al., 2019), incluyendo la invarianza de me-
dición entre hombres y mujeres (Manrique-Millones 
et al., 2019), aunque en Chile hubo aspectos es-
pecíficos para mejorar (e.g., eliminación de ítems) 
(Guzmán-Castillo et al., 2018).

En este contexto, dado que el EA se asocia con 
diferentes variables educativas, como el rendimiento 
académico y la adaptación universitaria, es preciso que 
además de contar con un instrumento válido y confia-
ble se posean lineamientos estandarizados que valoren a 
los estudiantes mediante evaluaciones masivas, y obte-
ner aproximaciones diagnósticas que faciliten la acción 
tutorial para el afrontamiento al EA. Sin embargo, pese a 
la importancia y utilidad del SISCO, no se encontraron 
datos normativos que permitan valorar la prevalencia del 
estrés en Perú. 

A partir de lo descrito, el objetivo del presente estu-
dio es brindar datos normativos automatizados basados 
en un enfoque de regresión para facilitar la utilidad clí-
nica y de ese modo implementar el inventario SISCO en 
evaluaciones masivas. 

Método

Diseño
La investigación corresponde a un diseño instru-

mental, el cual pretende ampliar las propiedades psico-
métricas del inventario SISCO (Ato et al., 2013).

Participantes 
El tamaño muestral mínimo necesario (n=262) 

se estableció con el programa G*Power versión 3.1.9.2 
(Faul et al., 2007), considerando como significativa a la 
magnitud del efecto mínima necesaria asociada con la 
influencia (β=.20). Como criterio de inclusión se con-
sideró que los participantes comenzaron sus estudios 
universitarios en el periodo académico de evaluación 
(2019-1). 

Fueron evaluados 872 estudiantes universitarios 
(74.43% mujeres) del primer ciclo de estudios, de eda-
des comprendidas entre los 15 y 50 años (Medad=18.99; 
DEedad=4.16), en su mayoría menores de 25 años 
(92.55%); de distintas carreras profesionales de ciencias 
de la salud (enfermería=27.29%; odontología=9.06%; 
medicina=25.92%; psicología=37.73%) de una univer-
sidad privada ubicada en la región Lambayeque (norte 
del Perú).
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Instrumentos 
Inventario de Estrés Académico (SISCO) 

(Barraza, 2007). Es una escala autoinforme que evalúa 
el estrés mediante 31 ítems: el primer ítem valora si el 
participante puede acceder al desarrollo del instrumento, 
el siguiente valora de forma global el nivel de EA, y los 
29 ítems restantes están agrupados en tres dimensiones: 
estresores (8 ítems), síntomas (15 ítems) y afrontamiento (6 
ítems). Los ítems presentan una escala ordinal de respues-
ta de cinco puntos (desde nunca hasta siempre). En cuanto 
a su interpretación, en estresores y síntomas una puntua-
ción elevada indica una mayor percepción de demandas 
y aparición de síntomas, respectivamente, mientras que 
una elevada puntuación en afrontamiento indica el uso de 
estrategias orientadas al bienestar. Presenta propiedades 
psicométricas favorables en Perú (Manrique-Millones 
et al., 2019) en lo que respecta a validez y confiabilidad. 
En el presente estudio la confiabilidad de las puntuacio-
nes, para las dimensiones de estresores (α=.692; IC .654 
- .726), síntomas (α=.920; IC .909 - .930) y afrontamiento 
(α=.699; IC .662 - .733). 

Procedimiento y responsabilidades éticas
Los autores declaran que actuó según los principios 

de la Declaración de Helsinki y del código de ética del 
Colegio de Psicólogos del Perú. La recolección de datos 
se realizó previa coordinación con la institución donde 
se ejecutó la investigación. Posteriormente, se solicitó al 
departamento de tutoría su apoyo para la aplicación del 
instrumento, acordando que éste sería aplicado junto a 
otros instrumentos breves propios de la evaluación psi-
cológica que realiza el departamento. De esta forma, se 
procedió con la evaluación de forma virtual, mediante el 
sistema de comunicación de la universidad. Para asegurar 
la participación de los estudiantes, se visitó las aulas de 
primer año, y se explicó los objetivos de la investigación; 
así también, se garantizó la confidencialidad de los datos 
y se informó que la participación no tendría algún bene-
ficio monetario o de índole académico. 

Análisis de datos
Se analizaron los supuestos para ejecutar la regre-

sión lineal tomando como predictores el sexo (1=mujer, 

2=hombre) y edad (continua). En primer lugar, la in-
dependencia de errores se valoró con la magnitud del 
estadístico de Durbin-Watson (entre 1.5 y 2.5); la dis-
tribución de los residuos se analizó con la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov (Diferencia más extrema absolu-
ta [D] <.10 (Dominguez-Lara, 2018); y, finalmente, la 
multicolinealidad se analizó con los indicadores de to-
lerancia y el factor de inflación de varianza (FIV), donde 
valores mayores que .10 y menores que 10, respectiva-
mente, son indicadores de ausencia de multicolinealidad 
(Vilà-Baños et al., 2019).

Luego de ejecutar los análisis de regresión, los datos 
normativos o baremos se calculan de forma individual 
a partir de la puntuación Z obtenida: (Puntuación ob-
servada– puntuación predicha)/desviación estándar de 
los residuales. Luego de ello se convirtieron a percentiles 
para facilitar la interpretación dado que no requieren una 
distribución específica.

Para interpretar estresores y síntomas, se consideró 
como nivel muy bajo (<Pc10), bajo (<Pc25), promedio 
(entre Pc25 y Pc75), alto (>Pc75), y en riesgo (>Pc90), 
mientras que afrontamiento se valoró como en riesgo 
(<Pc10), bajo (<Pc25), promedio (entre Pc25 y Pc75), alto 
(>Pc75), y muy alto (>Pc90).

La sintaxis en SPSS y el módulo en MS Excel para el 
cálculo automatizado de los datos normativos del SISCO 
están a libre disposición para el usuario interesado, tan-
to clínicos como investigadores, escribiendo al autor de 
correspondencia. 

Resultados

Se cumplieron los requisitos para ejecutar el aná-
lisis de regresión en vista que existe independencia de 
errores (D-W < 2.5; Tabla 1), multicolinealidad tolera-
ble (Tolerancia=.993; FIV=1.007), y el acercamiento a 
la normalidad univariada de la distribución de residuales 
(D <.10). 

En cuanto a los modelos analizados, sólo se halló in-
fluencia significativa de la edad y el sexo en lo que respec-
ta a síntomas (F=4.489, p=.011) y afrontamiento (F=5.049, 
p=.007), pero no en estresores (F=1.8, p=.166) 
(Tabla 2).

D-W DKS DEresiduales.hombres DEresiduales.mujeres

Estresores 1.883 .055 4.673a 4.673a

Síntomas 1.834 .053 11.055 10.831

Afrontamiento 1.994 .054 4.104 4.035

Tabla 1
Evaluación de supuestos previos a la regresión lineal

Nota. D-W=Estadístico de Durbin-Watson; DKS=Diferencia más extrema absoluta asociada a la prueba de Kolmogorov-Smirnov; 
DE=Desviación Estándar; acorresponde a la muestra total
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Modelo Predictor B SE(B) β t p

Estresores 

Constante 25.365 0.845 30.028 0.000

Sexo -0.684 0.364 -0.064 -1.877 0.061

Edad 0.016 0.039 0.015 0.428 0.669

Síntomas

Constante 40.895 1.991 22.118 0.000
Sexo -1.653 0.859 -0.065 -1.926 0.054

Edad -0.193 0.091 -0.072 -2.127 0.034

Afrontamiento

Constante 19.775 0.740 26.731 0.000
Sexo -0.816 0.319 -0.087 -2.559 0.011

Edad 0.070 0.034 0.071 2.090 0.037

Tabla 2
Análisis de regresión 

Para el cálculo de los baremos, se llevó a cabo el pro-
cedimiento descrito en la sección método. Para la dimen-
sión estresores se consideró el promedio y desviación es-
tándar de la muestra total dado que no existió influencia 
de la edad y el sexo. En el anexo se presenta el cálculo de 
los percentiles de un evaluado ficticio. 

Discusión

Ingresar a la universidad representa un paso mo-
numental hacia la adultez y la independencia en la vida 
de un adulto emergente. Los estudiantes deberán lidiar 
con nuevas demandas académicas, dinámicas sociales, 
responsabilidades personales y un proceso de autodes-
cubrimiento, que contribuye a los factores estresantes 
que enfrentan (Banks & Smyth, 2015). Este período de 
transición, caracterizado por un cambio abrupto de un 
entorno de escuela secundaria familiar a un entorno 
universitario desconocido, frecuentemente genera un 
mayor nivel de estrés en los estudiantes, lo cual influye 
en su bienestar y desempeño académico (Eppelmann et 
al., 2016).

En este orden de ideas, el presente estudio tuvo 
como objetivo  complementar los estudios psicométri-
cos que evidenciaron la calidad métrica del inventario de 
estrés académico (SISCO) en estudiantes universitarios 
peruanos (Manrique-Millones et al., 2019), y con los da-
tos normativos recientes se pretendió ampliar su uso para 
fines de clasificación. Asimismo, los resultados permiten 
conocer la influencia del sexo y la edad sobre la experien-
cia de EA en cuanto a síntomas y afrontamiento, lo que po-
sibilita una clasificación más justa del evaluado, aunque 
la percepción de estresores es independiente del sexo y 
edad.  Con relación al sexo, las mujeres experimentan 
mayores síntomas que los hombres, lo que va en conso-
nancia con la literatura existente (Caldera-Montes et al., 
2017; Helbig & Backhaus, 2017; Manrique-Millones et 
al., 2019), aunque ejecutan acciones de afrontamiento más 
efectivas.

Debido a que el uso del inventario SISCO de es-
trés académico es muy popular en el contexto peruano 
se hace relevante la elaboración de datos normativos para 
tener una clasificación más precisa del estudiante contri-
buyendo a los esfuerzos psicométricos y reforzando su 
utilidad en el ambiente educativo y de investigación.

Asimismo, la importancia de este estudio radica en 
la utilidad de esta herramienta para las oficinas univer-
sitarias encargadas del seguimiento al estudiante (e.g., 
tutoría universitaria) al permitir conocer la prevalencia 
de EA en los estudiantes, lo cual facilitará la ejecución de 
acciones necesarias para revertir la situación en vista del 
perjuicio que esto representa a nivel personal y académi-
co para la persona.

En este sentido, las categorías de clasificación se 
basaron en una propuesta de normas para una medida 
relacionada con el agotamiento emocional en el ámbito 
universitario (Dominguez-Lara et al., 2018; Seperak-
Viera et al., 2021), es decir, una medida vinculada con la 
experiencia de afectividad negativa, y posteriormente se 
extendió a otros estudios psicométricos (Dominguez-
Lara & Prada-Chapoñan, 2020; Moreyra-Ruiz & 
Olivas-Ugarte, 2023). De este modo, la categoría en ries-
go puede proporcionar información importante con el 
objetivo de prevenir y controlar los potenciales niveles 
de estrés académico en perjuicio del estudiante e inter-
venir antes de desencadenar en un problema crónico.  
A veces, el estrés puede ser manejable, e incluso puede 
ser útil en niveles óptimos, proporcionando motivación 
y energía necesaria. Pero en otras ocasiones, el estrés 
puede llegar a ser nocivo no sólo interfiriendo con la 
capacidad de concentrarse, sino también con el bien-
estar psicológico y emocional de la persona (Alharbi & 
Smith, 2018).

Este estudio no está exento de limitaciones. Por 
ejemplo, el tipo de muestreo utilizado, que al ser por con-
veniencia y accesibilidad de los investigadores se restrin-
ge sólo a estudiantes de salud de una universidad privada. 
Por ese motivo, se sugiere para futuras investigaciones 
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extender la muestra a estudiantes de universidad públi-
cas, así como de otras regiones del Perú.  

En conclusión, este estudio brinda baremos que 
valoran el estrés académico en estudiantes universitarios 
ingresantes, generando información relevante tanto a 
nivel individual como institucional para prevenir o for-
mular un plan de tratamiento en estudiantes afectados 
(Figueroa et al., 2023).
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ANEXO

Caso: Estudiante hombre de 19 años de edad que obtuvo
30 en Estresores, 34 en Síntomas, y 23 en Afrontamiento. 

Paso 1 – Determinar las puntuaciones predichas para cada dimensión. 

Estresores
Puntuación=24.82
DEestresores=4.67

Nota. no hubo efecto del sexo ni de la edad en esta variable.

Síntomas
Fórmula de la puntuación predicha=40.895+sexo*–1.653+edad*–0.193
Puntuación predicha=33.922
DEresiduales.Síntomas (Mujeres)=11.055
DEresiduales.Síntomas (Hombres)=10.831

Afrontamiento
Fórmula de la puntuación predicha=19.775+sexo*–0.816+edad*.07
Puntuación predicha=19.473
DEresiduales.Afront. (Mujeres)=4.104
DEresiduales.Afront. (Hombres)=4.035

Paso 2 – Puntuaciones Z para cada dimensión

Zestresores=1.109
Zsíntomas=0.007
Zafrontamiento=0.874

Paso 3 – Clasificar según percentiles

PCestresores=87
PCsíntomas=50 
PCafrontamiento=81 

Paso 4 – Clasificar

Estresores: Nivel Alto
Síntomas: Nivel Promedio
Afrontamiento: Nivel Alto
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