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Resumen 

Este trabajo de investigación tuvo como propósito analizar las propiedades 

psicométricas del SISCO-21 en una muestra de adolescentes peruanos de Lima 

Norte, para este fin participaron 551 sujetos de edades entre 12 a 17 años 

(M=15.34, DE=1.504, 56.4% mujeres). En primer lugar, se analizaron las 

características de los ítems, hallando valores adecuados para la frecuencia de 

respuesta (<80%), asimetría y curtosis (entre ±1.5), junto a IHC y comunalidades 

adecuadas (>.30). Para el AFC se pusieron a prueba diferentes modelos, 

hallando índices de ajuste adecuados para la solución de 3 factores 

correlacionados con covarianza de los errores 12 y 13 (X2/gl=4.956, CFI=.936, 

TLI=.927, SRMR=.058 y RMSEA=.085 [.079; .090]). La confiabilidad se calculó 

con los coeficientes alfa y omega, hallando valores superiores a .80 para la 

escala total y sus dimensiones; mientras que se halló correlación directa con la 

ECE (r=.671, p<.001) e inversa con la EAPESA (r=-.346, p<.001). Además, la 

invarianza factorial demostró equidad entre hombres y mujeres (ΔRMSEA<.015 

y ΔCFI<.010), por ese motivo se elaboraron datos normativos indistintos por sexo 

para la interpretación de los puntajes del instrumento y se clasificaron en niveles 

bajo, medio y alto. Se concluye que el SISCO-21 cumple con evidencias 

psicométricas adecuadas para su administración. 

Palabras clave: Estrés académico, propiedades psicométricas, adolescentes  
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Abstract 

The purpose of this research work was to analyze the psychometric properties of 

the SISCO-21 in a sample of Peruvian adolescents from North Lima. For this 

purpose, 551 subjects aged between 12 and 17 years participated (M=15.34, 

SD=1.504, 56.4% women). In the first place, the characteristics of the elements 

are analyzed, finding adequate values for the response frequency (<80%), 

asymmetry and kurtosis (between ±1.5), together with IHC and adequate 

communalities (>.30). Different models were tested for the CFA, finding adequate 

fit indices for the solution of 3 correlated factors with covariance of errors 12 and 

13 (X2/df=4.956, CFI=.936, TLI=.927, SRMR=.058 and RMSEA=.085 [.079; 

.090]). Reliability was calculated with the alpha and omega coefficients, finding 

values greater than .80 for the total scale and its dimensions; while a direct 

connection was found with the ECE (r=.671, p<.001) and an inverse connection 

with the EAPESA (r=-.346, p<.001). In addition, the factorial invariance will have 

equity between men and women (ΔRMSEA<.015 and ΔCFI<.010), for this 

reason, normative data indistinct by sex were prepared for the interpretation of 

the instrument scores and they were classified into low, medium and high levels. 

Tall. It is concluded that the SISCO-21 complies with adequate psychometric 

evidence for its administration. 

Keywords: Academic stress, psychometric properties, adolescents 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el mundo vive constantes cambios para los que no estuvo 

preparado, esto a raíz de la pandemia ocasionada por la Covid-19, por este 

motivo, las dificultades que ya enfrentaba la sociedad se han visto multiplicadas, 

entre ellas el estrés, que surge a partir del confinamiento obligatorio, 

incertidumbre por la enfermedad, dificultades económicas, problemas familiares, 

entre otros, y que puede traer consecuencias somatológicas como jaqueca, 

fatiga, taquicardia, somnolencia y más (Cisneros, 2021). 

A esto se agrega que, de forma específica, para los estudiantes se suma una 

variable adicional, que es el estrés académico, ya que esta es una problemática 

que los afecta debido a que constantemente se ven sometidos a demandas 

académicas (Barraza, 2006), además, se añade como factor exponencial, los 

cambios obligatorios en la modalidad de enseñanza, ya que ahora se efectúa de 

manera virtual, sumando otro reto en el proceso de aprendizaje (Galván-Jara, 

2021). 

En ese sentido, a nivel internacional se han realizado estudios en el último año 

para analizar las consecuencias de la pandemia en los adolescentes, es así que, 

en China se reporta que al menos el 30% de ciudadanos dentro de este grupo 

etario ha sufrido malestares como ansiedad, estrés agudo y postraumático, 

además de malestares emocionales (Lozano, 2020). Por su parte, en España, 

una investigación realizada en 1074 estudiantes reveló que la problemática que 

más aqueja a este grupo es el estrés, con un 34.5% de prevalencia, seguidos de 

la ansiedad (23.6%) y depresión (Ramón et al., 2020). 

En cuanto a América Latina, los datos más actuales se remiten a un estudio 

multipaís realizado en 6 naciones de esta parte del mundo, donde se señala que 

las mujeres son las más afectadas por el estrés, ya que alrededor del 44.8% 

manifiesta sufrir de este problema, mientras que solo el 37.6% de los hombres 

lo hace, además, los países más afectados son Venezuela (63%), Ecuador 

(54%) y Panamá (49%) (Mejía et al., 2019), no obstante, debido al 

distanciamiento social y el confinamiento, se presume que estas cifras 

aumentarán en los años posteriores (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe [Cepal], 2020). 
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Por otro lado, en el Perú, los niños, niñas y adolescentes se han visto afectados 

por la pandemia debido al confinamiento obligatorio, por ello, se han visto 

sometidos a diferentes factores estresantes, tales como: desconocimiento de la 

enfermedad, aburrimiento en casa, pérdida de espacio personal, miedo al 

contagio, falta de comodidades básicas, problemas económicos, entre otros, lo 

que puede desencadenar un riesgo o alteración conductual (Seguro Social de 

Salud de Perú [EsSalud Perú], 2020). 

De esta manera, se prevé que en el país al menos 3 de cada 10 adolescentes 

padece de problemas emocionales, esta cantidad aumenta debido al encierro 

prolongado, la falta de socialización y el estrés percibido de sus padres o 

miembros de su familia (Unicef Perú, 2021), además, se señala que los 

problemas percibidos por este grupo son de tipo internalizante (hasta un 33.2%) 

y externalizante (hasta un 43.9%) (Chávez, 2021).  

De igual forma, en Lima y Callao, los datos muestran que los niños, niñas y 

adolescentes son los más vulnerables a situaciones que atenten contra su salud 

mental debido a la pandemia, lo que los predispone a alguna afección 

psicopatológica, por tal motivo, se estima que ya existe presencia de problemas 

relacionados al estrés emocional, preocupación por el ingreso familiar, escasa o 

nula protección social, entre otros, es así que se calcula que entre los niños 

menos a 5 años, al menos el 20.3% presenta estos problemas, entre los menores 

de 6 a 10 años se presenta en el 18.3% y en los adolescentes de 11 a 17 años 

en un 14.7% (Unicef Perú, 2020). 

En ese sentido, los malestares sufridos por los adolescentes pueden traer 

consigo problemas emocionales y de comportamiento, ya que se consideró al 

estrés como una variable predictiva para estas problemáticas, por ejemplo, un 

estudio realizado en adolescentes de 12 a 15 años demostró que los sujetos más 

expuestos a un mayor número de agentes estresores también son aquellos que, 

con más frecuencia, tienden a externalizar o internalizar dificultades emocionales 

y de conducta (Just y Enumo, 2015). 

A esto se agrega que, el impacto psicológico por la COVID-19 ha traído consigo 

cambios significativos en variables que atentan contra la salud mental de los 

adolescentes, tales como ansiedad, depresión y estrés, siendo de carácter 
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moderado o grave (Sánchez, 2021). Del mismo modo, la pandemia ha 

ocasionado un incremento en los niveles de estrés académico en este grupo 

etario, ya que las clases ahora se imparten de manera remota y al no estar 

preparados para este nuevo tipo de enseñanza, han surgido cambios que 

menoscaban su salud mental (Ticona et al., 2021). 

Por este motivo, se realizó una revisión de la literatura científica para hallar 

instrumentos con evidencias de validez y confiabilidad que evalúen el estrés 

académico desde una perspectiva cognitiva-sistémica, en los buscadores 

EBSCO, Scopus, Scielo y Redalyc, y se delimitaron los resultados dentro del 

periodo 2018-2021, obteniendo que hasta la fecha solo se han estudiado las 

propiedades psicométricas del SISCO en estudiantes universitarios peruanos 

mayores de 18 años (Olivas et al., 2021; Alania et al., 2020; Manrique et al., 

2019), lo que permitió vislumbrar un vacío de conocimiento en relación a las 

evidencias de validez y confiabilidad del instrumento en adolescentes de Lima 

Norte. Dicho esto, es preciso aclarar que el instrumento se muestra como una 

buena alternativa para evaluar la variable, no obstante, las investigaciones 

previas dejan en evidencia resultados de estructura factorial contradictorios, es 

así que se necesita validar el instrumento en la población de estudio, debido a 

que este proceso es continuo (Sánchez y Fuente, 2020) y debido a las nuevas 

condiciones post pandemia se debe reevaluar el funcionamiento del instrumento 

(Campo et al., 2020). 

Ante lo señalado en párrafos anteriores, surgió la interrogante ¿Cuáles son las 

propiedades psicométricas del Inventario Sistémico Cognoscitivista para el 

estudio del Estrés Académico (SISCO-21) en adolescentes de Lima Norte, 

2022? 

Este trabajo tiene diferentes niveles de justificación que se explicarán a 

continuación, a nivel teórico, tiene como propósito traer a la luz resultados 

empíricos que respalden el constructo teórico con el que se creó la escala, de 

esta manera, los hallazgos podrán ser utilizados en futuros estudios. A nivel 

metodológico, se analizó un instrumento de medición psicológica, lo que 

permitirá contar con una escala que cumpla con evidencias de validez y 

confiabilidad para su aplicación en la población de estudio. A nivel práctico, el 
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producto de esta investigación permitirá a la comunidad científica o profesionales 

de la salud mental cuantificar la variable de manera precisa. Finalmente, a nivel 

social, las autoridades locales o instituciones educativas de Lima Norte podrán 

apoyarse en esta investigación para tomar acciones con el propósito de reducir 

el estrés académico, mejorar las condiciones de estudio de los alumnos, evitar 

el fracaso escolar, evitar la deserción, entre otros. 

Es por esto que el objetivo general de esta investigación es: determinar las 

propiedades psicométricas del Inventario Sistémico Cognoscitivista para el 

estudio del Estrés Académico (SISCO-21) en adolescentes de Lima Norte, 2022. 

Asimismo, se proponen como objetivos específicos, en primer lugar, realizar el 

análisis estadístico de los ítems; luego, analizar la validez de estructura interna; 

enseguida, analizar la validez en relación con otras variables; posteriormente, 

analizar la confiabilidad por consistencia interna; posteriormente, se analizó la 

invarianza factorial y se elaboraron datos normativos para la interpretación de 

las puntuaciones del Inventario SISCO-21 en adolescentes de Lima Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 
 

II. MARCO TEÓRICO 

En principio, se menciona investigaciones nacionales e internacionales que 

hayan estudiado las propiedades psicométricas del SISCO-21 y servirán 

referencia sobre los posibles hallazgos que se obtendrán en este trabajo. 

En cuanto a los estudios nacionales, Alania et al. (2021) desarrollaron una 

investigación con el propósito de analizar y elaborar baremos del Inventario 

SISCO en su versión de 47 reactivos, para ello realizaron una investigación 

instrumental de enfoque cuantitativo y muestreo no probabilístico, contando con 

una muestra de 974 estudiantes universitarios de Junín. Los resultados de 

asimetría y curtosis se encuentran entre ±1.5 y relación ítem-test entre .220 a 

.689. Los supuestos de KMO=.889 y esfericidad de Bartlett (X2=4751.734, 

gl=1081, p<.001) permitieron continuar con el AFE, esta se realizó con rotación 

varimax y autovalores mayores a 1, la solución retuvo 3 factores que explican el 

53.95% de la varianza total. La confiabilidad de alfa fue de .948 para la escala 

total. Para la baremación se establecieron los puntos de corte: leve (0-78 

puntos), moderado (79-157 puntos) y severo (158-235 puntos). En conclusión, la 

escala demuestra contar con evidencias psicométricas para su aplicación y son 

válidos los baremos para la interpretación de sus puntajes. 

Por otro lado, Olivas et al. (2021) analizaron las propiedades psicométricas del 

SISCO-21 en universitarios peruanos, para ello contaron con una muestra de 

560 estudiantes de 18 a 50 años (M=22.7, DE=4.0). El análisis factorial 

confirmatorio se realizó utilizando matrices de correlaciones policóricas y el 

estimador WLSMV, se pusieron a prueba tres modelos: ortogonal, oblicuo y de 

segundo orden, hallando mejores índices de ajuste en la última solución 

(X2/gl=4.17, CFI=.929, TLI=.920, RMSEA=.083 [.078-.088] y SRMR=.061) con 

cargas factoriales superiores a .50, no obstante, la relación entre el factor 

estrategias de afrontamiento con estresores (r=.163) y síntomas (r=.278) fue 

baja, demostrando que los puntajes deben interpretarse de manera 

independiente; además, la confiabilidad fue ω=.90 para el primer factor, ω=.89 

para el segundo, y ω=.89 para el tercero. Finalmente, es concluyente afirmar que 

la escala es válida y confiable para su administración en estudiantes 

universitarios peruanos. 



  

6 
 

Por su parte, Alania et al. (2020) realizaron la adaptación del SISCO SV al 

contexto de la pandemia, para ello realizaron un estudio que contó con una 

muestra de 151 estudiantes universitarios de Junín. Para el análisis de agregaron 

2 ítems a los 45 del instrumento, estos son: 46. Navegar por internet y 47. Jugar 

videojuegos. El primer análisis de validez de contenido fue realizado por 20 

expertos, entregando como resultado que los 47 reactivos son válidos (V de 

Aiken >.80). La validez de constructo se realizó en las 3 dimensiones, en la 

primera denominada estresores, se encontraron valores de IHC mayores a .529 

y α= .924 en los 15 ítems; en la segunda dimensión, denominada síntomas, se 

encontraron valores de IHC >.652 y α=.951; finalmente, en la dimensión 

estrategias de afrontamiento, se hallaron valores de IHC >.30 en los 17 reactivos, 

excepto en el ítem 5 (.296), mientras que el α=.883. En consecuencia, se afirma 

que la escala es válida y confiable para su administración. 

Del mismo modo, Manrique et al. (2019) analizaron las evidencias psicométricas 

del SISCO en Perú, para ello contaron con una muestra de 628 participantes de 

edades entre 19 a 34 años (M=21.78, DE=4.08). Para el AFC se analizaron dos 

modelos, el primero puso a prueba el original de 3 factores, hallando buenos 

índices de ajuste (X2/gl=2.532, CFI=.95, RMSEA=.050 [.046-.054] y 

SRMR=.062), el segundo modelo de 5 factores también presentó índices 

adecuados (X2/gl=2.359, CFI=.96, RMSEA=.047 [.043-.051] y SRMR=.060). La 

validez en relación con otra variable se realizó con la escala de procrastinación 

PASS, hallando resultados directos y significativos entre la procrastinación con 

la dimensión estresores (r=.15, p<.01) y síntomas (r=.25, p<.01) e inversa y 

significativa con afrontamiento (r=-.12, p<.01), además, la confiabilidad se obtuvo 

mediante el coeficiente Jöreskog’s Rho’s, obteniendo valores entre. Se concluye 

que la escala posee características psicométricas válidas para su aplicación en 

población peruana. 

Por otro lado, a nivel internacional, Caccia et al. (2021) ejecutaron la validación 

del SISCO del Estrés de Pandemia (ISEP) en Argentina, para ello realizaron un 

muestreo no probabilístico y contaron con la participación de 466 sujetos de edad 

media de 36.6 años. Para el AFC se pusieron a prueba diferentes modelos que 

incluyen las 3 dimensiones y 15 reactivos de la escala, hallando que la solución 

bifactor presenta mejores índices de ajuste (X2/gl=1.956, CFI=.969, TLI=.956, 
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RMSEA=.046 [.035-.057] y SRMR=.038). La invarianza factorial se realizó 

respecto a los géneros, encontrando cambios de ΔRMSEA ≤ .015, demostrando 

equivalencia entre los grupos de análisis. El valor de confiabilidad para la escala 

total fue de α=.78, y para las dimensiones fue: estresores α=.81, reacciones 

α=.82 y estrategias de afrontamiento α=.66. Se precisa afirmar que el 

instrumento evidencia características psicométricas suficientes para evaluar el 

estrés en el contexto de la pandemia. 

Por su parte, Ruíz y Barraza (2020) validaron el SISCO-21 en estudiantes 

universitarios españoles, para ello contaron con una muestra de 342 estudiantes, 

de edades entre 17 a 24 años, 71.9% mujeres y 28.1% hombres. Los supuestos 

de KMO=.833 y esfericidad de Bartlett (X2(210) =2187.822, p<.001) permitieron 

continuar con el AFE, esta se realizó con el método de máxima verosimilitud y 

rotación oblimin, reteniendo 3 factores que explican el 48.439% de la varianza 

total, cargas factoriales entre .452 y .742. La confiabilidad α fue de .804 para la 

escala total, .797 para la dimensión estresores, .829 para síntomas y .797 para 

afrontamiento. La validez en relación con otras variables halló resultados directos 

y significativos entre el SISCO con el Cuestionario de Evaluación de Estrés 

Académico (r=.503, p<.01) y la Escala de Afrontamiento del Estrés Académico 

(r=.555, p<.01). 

Mientras que, Andreau et al. (2020) desarrollaron una adaptación cultural y 

validación del SISCO para Argentina. En primer lugar, se realizó una prueba 

piloto en 20 sujetos para evaluar la comprensión de los reactivos, a partir de ello, 

se modificó la escala, quedando un modelo de 34 ítems: 9 para la dimensión 

estresores, 15 para sintomatologías y 10 en afrontamiento. La muestra para los 

análisis se conformó por 198 estudiantes universitarios de edad promedio de 

22.84 años (DE=6.46). El análisis de KMO=.706 permitió continuar con el AFE, 

mediante el método componentes principales con rotación varimax se halló una 

solución de 3 factores. La confiabilidad de la escala total fue de α=.806. 

Finalmente, se afirma que el instrumento cumple con características 

psicométricas adecuadas para su aplicación en universitarios de Argentina. 

Además, Castillo et al. (2020) analizaron las propiedades psicométricas del 

SISCO-II, esta se realizó con una muestra de 1126 estudiantes universitarios de 



  

8 
 

Chile, 74.51% mujeres y 25.49% hombres, de edad promedio de 21.34 años. El 

análisis se realizó con matrices Pearson, para el AFE se eligieron 563 

observaciones, se obtuvieron los valores de KMO=.91 y esfericidad de Bartlett 

significativa (X2(630) =5874, p<.001), encontrando una solución de 3 factores 

que incluye los 36 ítems de la escala y explica el 28% de la varianza total. El 

AFC se realizó con las 563 observaciones restantes, encontrando buenos 

índices de ajuste para el modelo de 3 factores correlacionados y 36 ítems 

(X2/gl=2.556, CFI=.934, TLI=.927, RMSEA=.054 [.050-.073] y SRMR=.076) y el 

modelo de 4 factores con 31 ítems (X2/gl=2.103, CFI=.952, TLI=.947, 

RMSEA=.045 [.041-.049] y SRMR=.058), por su parte, la confiabilidad fue 

adecuada α=.886 y ω=.887. Se concluye que la escala posee características 

psicométricas válidas para el modelo original de 3 dimensiones o en la nueva 

propuesta de 4 factores. 

En el mismo sentido, Guzmán et al. (2018) estudiaron las propiedades 

psicométricas del SISCO en estudiantes chilenos, para ello contaron con una 

muestra de 155 participantes de edad promedio de 20.5 años (DE=1.55). El 

resultado del AFE permitió retener 3 dimensiones: F1=estresores (8 ítems), 

F2=síntomas (14 ítems) y F3=afrontamiento (6 ítems) que explican el 52.99% de 

la varianza total, con cargas factoriales superiores a .30. La correlación entre 

dimensiones fue de r=.58 entre F1y F2, r=-.09 entre F1 y F3, y r=-.02 entre F2 y 

F3. La confiabilidad fue de α=.76 para el primer factor, α=.86 para el segundo y 

α=.52 para la última dimensión. Se concluye que la escala presenta evidencias 

de validez y confiabilidad adecuadas para su aplicación en estudiantes 

universitarios de Chile. 

Finalmente, Barraza (2018) realizó una investigación para diseñar una nueva 

versión del SISCO, para ello contó con la participación de 994 estudiantes 

mexicanos, 33.9% hombres y 66.1% mujeres, de edades entre 14 a 54 años 

(M=20, DE=5.85). El muestreo fue no probabilístico intencional. La nueva versión 

del SISCO quedó compuesta por 21 reactivos, para hallar la distribución de estos 

reactivos se analizaron los supuestos de KMO=.896 y esfericidad de Bartlett 

(p<.001), lo que permitió realizar un AFE, reteniendo 3 factores (estresores, 

síntomas, estrategias de afrontamiento) que explican el 47% de la varianza total 
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y muestra cargas factoriales en los ítems superiores a .35, además, la 

confiabilidad de α fue superior a .80 para la escala total y sus 3 dimensiones. 

Además de los antecedentes, es necesario conocer los conceptos, alcances 

históricos y teorías relacionadas a las variables de estudio. 

Por ese motivo, para comprender la definición que se atañe al estrés, se debe 

citar a la Real Academia Española, entidad internacional encargada de las 

elaboración y normas del idioma español, por ello, este organismo asegura que 

el estrés proviene del anglosajón stress y es la “tensión provocada por 

situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos 

psicológicos a veces graves” (RAE, 2020a), mientras que lo académico está 

relacionado a lo “perteneciente a las academias” (RAE, 2020b, acepción 1) o en 

este caso, al ámbito escolar. 

A esto se agrega que, desde una perspectiva etimológica, la palabra estrés tiene 

su origen en el latín stringere, de la que se sabe que se empleaba para 

connotaciones que incluyen el oprimir o apretar, además, también se le atribuye 

un origen del francés, de las acepciones estrechar o rodear con el cuerpo con 

intenciones negativas, es decir, con el fin de sofocar, causar angustia y ansiedad 

(Benjamín, 1992). 

Además, históricamente, una revisión bibliográfica sobre el surgimiento de la 

palabra estrés, relaciona su origen con la ciencia que estudia las propiedades de 

la materia, es decir, la física, ya que, en el siglo XVII, el investigador Hooke, de 

origen inglés, descubrió la relación de los procesos de deformación de un cuerpo 

y la fuerza aplicada sobre este, es decir, la energía potencial elástica; con esta 

premisa, y sabiendo el impacto que tenía la física sobre otros campos de la 

investigación, se exportan términos propios de esta ciencia hacia otras (Román 

y Hernández, 2011). Los primeros reportes del uso de la palabra estrés dentro 

de la medicina le corresponden al médico y fisiólogo francés Bernard (Alfonso et 

al., 2015). 

En el mismo sentido histórico, de acuerdo a Berrío y Mazo (2011), uno de los 

precursores del estudio del estrés es Selye, quien en 1930, cuando apenas era 

estudiante de medicina de la Universidad de Praga, concluyó que todos los 

enfermos que observaba, independientemente de la enfermedad que padecían, 
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tenían síntomas en común, que, por lo general, se relacionaban con el 

agotamiento, pérdida de peso y apetito, entre otros, por tal motivo, denominó a 

este conjunto de características como síndrome general de adaptación, no 

obstante, durante el desarrollo de su especialización posdoctoral, y al hacer 

experimentos sobre ejercicio físico, consideró los hallazgos como estrés 

biológico o estrés. 

Además, entre las teorías más importantes que estudian el estrés, se encuentra 

la teoría transaccional del estrés de Lazarus y Folkman (1986), quienes afirman 

que este constructo es una expresión propia del individuo frente al entorno que 

lo rodea, ya que entiende que este último es amenazante o que requiere de 

mucha demanda de recursos para enfrentarlo, por ello, la persona al no disponer 

de las herramientas para solventar esta situación, se desbordan. Dicho de otra 

forma, el estrés surge a raíz de que el sujeto considera que la situación que debe 

resolver lo supera y que sus esfuerzos son insuficientes porque no tiene los 

recursos para enfrentarla, aseverando que esta lo expone al peligro de su 

integridad y bienestar personal, lo que ocasiona que se perjudique su salud, por 

tal motivo, el estrés es considerado una manifestación personal, debido a la 

representación propia que cada persona le otorga a las amenazas de su entorno 

y la discriminación que haga sobre lo que considera estresante o no. 

Por otra parte, de forma más específica, el estrés relacionado al ámbito 

académico tiene una concepción que lo relaciona con un proceso sistémico, 

adaptativo y psicológico, que surge debido a que el sujeto, quien es estudiante, 

se ve sometido a requerimientos o demandas dentro de este ámbito, lo que 

produce, desde la perspectiva del sujeto, que se consideren estas solicitudes 

como estresores; por este motivo, estos provocan un desequilibro sistemático 

que trae como consecuencia una serie de síntomas que conminan al estudiante 

a trabajar en estrategias que le permitan afrontar o sobrellevar la situación, lo 

que conlleva a restaurar el equilibrio sistémico (Barraza, 2006). 

Es así que, para la construcción del Inventario SISCO, el autor, Barraza (2006), 

se apoya en el enfoque cognitivo-sistémico; esta propuesta entiende al sujeto 

como un sistema, que está abierto a la interrelación con el exterior, creando 

procesos de entrada (input) y salida (output) en búsqueda del equilibrio 
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sistémico, creando así una retroalimentación con el ambiente que lo rodea, 

además, para esta relación se requiere de procesos psicológicos, capaces de 

interpretar los input y output, ya que este vínculo persona-entorno requiere de 

habilidades cognitivas para asimilar los componentes que generan el estrés: 1) 

suceso estresante, 2) interpretación del suceso, y 3) respuesta o activación del 

organismo.  

En ese sentido, Barraza (2018) describe al estrés académico desde tres 

dimensiones, las cuales forman parte de la escala SISCO-21, estas son: 

estresores, es decir, las demandas externas al sujeto, que, al estar relacionadas 

con el ámbito académico, son las sobrecargas de trabajo, el poco tiempo para 

completarlas, la personalidad y carácter de los docentes, entre otros; en segundo 

lugar, se encuentran los síntomas, que son manifestaciones del estrés, 

relacionados con la ansiedad, problemas de concentración, agresividad, 

irritabilidad, entre otros; finalmente, la última dimensión llamada estrategias de 

afrontamiento, que se relaciona con la elaboración de planes para hacer frente 

al estrés, estas incluyen el análisis de la situación estresante para rescatar lo 

positivo frente a lo negativo, mantener el control, concentración, entre otros. 

Por su parte, también es importante mencionar las variables que se relacionan 

con el estrés, en ese sentido, una de las variables más estrechamente 

relacionadas es el burnout, que es el estrés crónico relacionado al ámbito laboral 

(Saborío y Hidalgo, 2015), que llevado a otros ámbitos ha sido conceptualizado 

a partir del cansancio o agotamiento emocional (Castillo, 2001). De igual forma, 

ante esta problemática, se considera que la autoeficacia y las estrategias de 

afrontamiento son variables importantes como medidas de prevención ante esta 

patología (Freire y Ferradas, 2020), ya esta serie de estrategias organizadas y 

reguladas permiten ejecutar acciones que mejoran el rendimiento académico 

(Burgos y Salas, 2020). 

Además de la variable de estudio, también es menester conceptualizar qué es la 

adolescencia, ya que esta es la población donde se pondrán a pruebas las 

evidencias psicométricas de la escala, es así que, se conoce que esta fase del 

desarrollo humano llamada adolescencia, es una etapa transitoria entre la niñez 

y la adolescencia que se desarrolla entre los 10 a 19 años, caracterizada por 
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cambios biológicos y psicológicos importantes (Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2021). 

Asimismo, ser adolescente significa atravesar por un periodo de oportunidades 

para el desarrollo de potencialidades; no obstante, también es una etapa de 

vulnerabilidad ante el entorno, ya que este influye en su desarrollo, conducta y 

relaciones interpersonales (Borrás, 2014); es por ello que existen implicancias 

en la adolescencia que la afectan, tales como el estrés y ánimo depresivo (Barra, 

2008) o el abuso de sustancias, autolesiones, violencia, actividad sexual de 

riesgo, entre otros (Rosabal et al., 2015). 

A esto se agrega que, a raíz de la pandemia, la salud mental de los adolescentes 

se ha visto afectada, ya que el encierro obligatorio y la rutina se han vuelto parte 

del día a día de este grupo etario, ocasionando que los problemas emocionales 

aumenten y se enfrenten a nuevas dificultades, tales como ansiedad o depresión 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2020) 

Por otra parte, además de la información necesaria para entender el constructo 

y la población de estudio, también es importante señalar los estándares 

psicométricos requeridos en las investigaciones de diseño instrumental, ya que 

para una adecuada interpretación de las escalas psicológicas es menester 

contar con evidencias de validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados, 

aunados a los criterios éticos propios de los profesionales que desarrollan o 

analizan pruebas psicológicas para garantizar la calidad de la investigación 

(American Psychological Association [APA], 2018). 

Por ello, en rigor a lo explicado, es indiscutible reconocer que la psicometría es 

una rama importante de la psicología, ya que permite utilizar la matemática 

dentro de los resultados de las escalas psicométricas, necesarias para la 

precisión en la evaluación psicológica, es así que, los psicólogos deben 

profundizar en sus conocimientos de estadística descriptiva e inferencial básicas, 

además, desde la integración de las teorías cognitivas (dominantes en la 

psicología) con la teoría de los test, para que los instrumentos de evaluación 

puedan considerarse adecuados para la medición de estos procesos, entonces 

se requiere de la psicometría (Cortada de Kohan, 2002). 
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A partir de lo mencionado líneas atrás, se considera imprescindible que los 

instrumentos de evaluación psicológica cuenten con evidencias de validez y 

confiabilidad para su aplicación, ya que, la validez permite identificar el nivel en 

que la evidencia empírica y la teoría secundan la interpretación de los resultados, 

entre tanto, la confiabilidad explica la proporción de varianza verdadera, por ello, 

a mientras más alta sea confiabilidad, se garantiza menos error de medida 

(Ventura, 2017). 

Es así que, en esta investigación se desarrolló la validez de criterio, que estima 

la eficacia del instrumento para medir el constructo propuesto y su relación a otra 

variable externa a partir estadísticos de correlación; además, también se estudió 

la validez de estructura interna, que permite interpretar de manera empírica el 

modelo teórico del constructo para así poder explicar el significado de las 

puntuaciones de la escala (Truijens et al., 2019). 

Del mismo modo, se estudió la confiabilidad de la prueba, que permite obtener 

la precisión de los resultados medidos a través de estadísticos como el Alfa de 

Cronbach (α) y Omega de McDonald (ω) (Ventura y Caycho, 2017); no obstante, 

es importante señalar que el coeficiente α no es el más preciso para 

investigaciones de ciencias sociales, ya que se ve afectado por el número de 

ítems y las opciones de respuesta de estos (Domínguez y Merino, 2015), sin 

embargo, debido a la popularidad de este en estudios de diseño psicométrico, 

fue necesario mencionarlo. 

Finalmente, el reporte de invarianza factorial permitió verificar si las propiedades 

de medida de la prueba son independientes a las características de los grupos 

(Caycho, 2017), de esta manera, a partir de los resultados, se elaboraron los 

datos normativos, importantes para la interpretación de los resultados y la 

calificación de los participantes en función de su ubicación frente a un grupo 

normativo con el que comparte características (Domínguez, 2018).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de Investigación 

Esta investigación fue de tipo tecnológica, ya que buscó poner a prueba y 

demostrar la eficacia de un instrumento de medición psicológica siguiendo 

principios científicos (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica [CONCYTEC], 2020). 

Diseño de investigación 

De diseño instrumental, debido a que su propósito fue analizar, desarrollar o 

adaptar instrumentos empleados en el área de la psicología (Ato et al., 2013); 

además, específicamente fue un estudio psicométrico, pues evaluó las 

evidencias de validez y confiabilidad de una escala (Alarcón, 2008).  

3.2. Variables y operacionalización 

Variable: Estrés académico 

Definición conceptual:  

De acuerdo a Barraza (2018) este tipo de estrés es aquel que se manifiesta en 

los alumnos cuando reciben ciertas demandas y exigencias académicas que son 

valoradas como desbordantes de sus capacidades y, en consecuencia, no 

pueden realizar con éxito. 

Definición operacional: 

Se evaluó la variable a través de las puntuaciones del Inventario Sistémico 

Cognoscitivista para el Estudio del Estrés Académico (SISCO-21), conformado 

por tres dimensiones: Estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento. Las 

opciones de respuesta son ordinales de tipo Likert de 6 anclas (Nunca, casi 

nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre). 

Indicadores: Sobrecarga de tareas, fatiga, tristeza, ansiedad, dificultades de 

concentración, agresividad, conflictos, exigencia académica, desgano. 
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Escala de medición: Ordinal  

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 

análisis.  

Población: se entiende a la población como un conjunto de personas u objetos 

que comparten características en común y que tienen como característica el ser 

finito o infinito (Erba et al., 2017). En ese sentido, para el desarrollo de este 

trabajo se consideraron a los estudiantes adolescentes de Lima Norte, que 

asciende a un total de 240.233 aproximadamente (Estadística de la calidad 

educativa [ESCALE], 2020). 

Criterios de selección: entre los criterios de selección se consideraron criterios 

de inclusión, delimitando dentro del grupo de estudio a los: 

 Adolescentes de edades entre 12 a 17 años  

 Residentes en distritos de Lima Norte 

 Matriculados durante el periodo 2022-I 

 De indistintos géneros 

 Estudiantes que deseen participar del estudio 

Criterios de exclusión: se excluyeron de la investigación a aquellos 

participantes que: 

 No se encontraban dentro del rango de edades 

 No ingresaron de manera adecuada los datos sociodemográficos 

 No recibieron el consentimiento de sus padres para participar 

Muestra: es un subconjunto o parte de la población, que comparte 

características con ella, de esta manera, se puede asegurar que es 

representativo de este universo poblacional, por este motivo, se realizaron los 

análisis en este grupo (Andrade, 2020; Setia, 2016). Una vez conceptualizada la 

muestra, se decidió elegir la manera para calcular el tamaño muestral necesario 

para este estudio de corte psicométrico, en principio no se vio oportuno realizar 

el cálculo a partir de una fórmula puesto que, además que no es un proceso 

obligatorio y único para este fin (Silva y Alonso, 2013), se sugiere que para 
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estudios de Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM) se tome en cuenta la 

potencia estadística (Ramos, 2021); por este motivo, para estimar el tamaño de 

muestra necesario para esta investigación se consideraron criterios de 

investigadores que señalan los requerimientos mínimos muestrales para 

estudios psicométricos, es así que en relación al tamaño muestral se calcula que 

100 = pobre, 200 = justo, 300 = bueno, 500= muy bueno y 1000 o más = 

excelente (Kyriazos, 2018; Yasir et al., 2016; Schumacker y Lomax, 2016; Kline, 

2016; Bandalos, 2014); por ello, la muestra para este trabajo fue de 551 

participantes, de edades entre 12 a 17 años (M=15.34, DE=1.504, 56.4% 

mujeres) siendo esta una cantidad muy buena para esta clase de estudios. 

Muestreo: 

El muestreo se emplea para elegir a los participantes de la investigación, de esta 

manera, el muestreo de esta investigación fue no probabilístico por 

conveniencia, es decir, se trabajó con aquellos colaboradores que cumplían con 

cercanía y facilidad para participar (Setia, 2016). 

Unidad de análisis: Un adolescente que reside en Lima Norte con una edad de 

entre 12 y 17 años. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta, con el fin de recoger 

datos de manera estructurada y ordenada, además, se empleó el cuestionario 

virtual como instrumento (Minto et al., 2017; Ponto, 2015). 

Instrumentos 

Ficha técnica del SISCO 21 

Nombre: Inventario Sistémico Cognoscitivista para el estudio del 

estrés académico. 

Autor:  Arturo Barraza Macías 

Año:  2018 

Procedencia:  México 
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Duración:  10 minutos aproximadamente 

Aplicación:  Individual o colectiva 

Descripción:  Contiene 21 ítems, distribuidos en 3 dimensiones 

Reseña histórica: 

El autor de este cuestionario, Arturo Barraza, desarrolló un modelo del estudio 

del estrés académico, como parte de sus investigaciones doctorales, por ello, 

luego de diferentes investigaciones teóricas, conceptuales, de modelación, entre 

otras, crea en el 2007 la primera versión del SISCO, compuesta por 37 ítems. 

Luego, se reformuló el instrumento a una segunda versión, pese a las buenas 

propiedades psicométricas de la primera, creando una fórmula de 45 ítems que 

abordaban los factores estresores, síntomas y estrategias para enfrentar el 

estrés. La validación de esta versión tuvo un coeficiente α = .91 y coeficiente de 

correlación entre ítems que oscila entre .199 y .726. Finalmente, un nuevo 

estudio reespecificó la escala quedando una solución de 21 ítems. 

Consigna de aplicación: 

Este inventario puede aplicarse de manera individual o colectiva, la duración para 

responder la totalidad de los reactivos es de aproximadamente 10 minutos. 

Propiedades psicométricas originales del instrumento: 

Una vez reducida la versión de 45 ítems, se halló una versión del SISCO 

compuesta por 21 reactivos, para hallar la distribución de estos se analizaron los 

supuestos de KMO=.896 y esfericidad de Bartlett (p<.001), lo que permitió 

realizar un AFE obteniendo un modelo de 3 factores que explican el 47% de la 

varianza total y saturaciones factoriales superiores a .35, además, la 

confiabilidad de alfa de Cronbach fue superior a .80 para la escala total y sus 3 

dimensiones. 
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Propiedades psicométricas en población peruana 

Por su parte, en cuanto a la estandarización del instrumento, este ya fue puesto 

a prueba en Perú y se han obtenido evidencias de validez y confiabilidad en el 

país al aplicase en universitarios (Olivas et al, 2021). 

Propiedades psicométricas del piloto:  

Para la prueba piloto se contó con una muestra de 117 adolescentes de edades 

entre 12 a 17 años (M=14.71, DE=1.77), 68.4% mujeres y 31.6% hombres. El 

resultado del análisis de ítems halló valores de asimetría y curtosis entre +/-1.5, 

índices de homogeneidad corregido y comunalidades mayores a .30, siendo 

aceptables, además, se calcularon los coeficientes alfa y omega para determinar 

la consistencia interna de la escala, obteniendo valores de α=.903 y ω=.908 para 

la escala total y superiores a .88 en todas las dimensiones. 

Ficha técnica de la Escala de Cansancio Emocional 

Nombre: Escala de Cansancio Emocional 

Autores originales: Ramos et al. (2005) 

Adaptación:   Domínguez (2013) 

Procedencia:  Estados Unidos 

Duración:  10 minutos aproximadamente 

Aplicación:  Individual o colectiva 

Descripción:  Contiene 10 ítems agrupados en un solo factor 

Estandarización en población peruana 

En cuanto a las propiedades psicométricas de la escala en territorio peruano, 

esta fue analizada por Domínguez (2013), quien contó con una muestra de 448 

estudiantes universitarios, 128 hombres y 320 mujeres, de edades entre 15 y 45 

años (M=21.09). El resultado del análisis de ítems demostró valores adecuados 

de asimetría y curtosis para los 10 reactivos (entre +/- 1); por su parte, en el 
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análisis factorial confirmatorio se hallaron los siguientes índices de ajuste 

X2=205.69, gl=35, TLI=.911 y SRMR=.056, junto a confiabilidad alfa de .87. 

Ficha técnica de la Escala de Autoeficacia Percibida Específica en 

Situaciones Académicas 

Nombre: Escala de Autoeficacia Percibida Específica en Situaciones 

Académicas 

Autores originales: López (1983) 

Procedencia:  España 

Duración:  10 minutos aproximadamente 

Aplicación:  Individual o colectiva 

Descripción:  Contiene 10 ítems agrupados en un solo factor 

Estandarización en población peruana 

Las propiedades psicométricas de la escala fueron puestas a prueba en Perú por 

Domínguez et al. (2012), para ello contaron con la participación de 249 

estudiantes universitarios peruanos, de edades entre los 16 a 42 años 

(M=19.95). El resultado el análisis de ítems demostró que los valores de 

asimetría y curtosis fueron adecuados por hallarse ente +/- 1, por su parte, la 

correlación ítem-test superó el .30 en todos los casos, mientras que la prueba 

factorial se realizó mediante un AFE, hallando una estructura unidimensional que 

explica el 55.261% de la varianza total. Finalmente, la confiabilidad se obtuvo 

mediante el coeficiente alfa, siendo este de .89. 

3.5. Procedimientos 

En primer lugar, se solicitó autorización a los autores de los instrumentos para la 

aplicación en la población de estudio; luego se creó un formulario web utilizando 

la plataforma gratuita Google Forms, en ella se adecuaron los cuestionarios que 

se analizaron y el consentimiento informado explicando el objetivo de la 

investigación; la decisión para la recolección de datos virtual estaba relacionada 
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a la coyuntura actual, ya que debido a la pandemia y al distanciamiento social 

obligatorio, fue la manera más segura de hacerlo, de esta forma el formulario 

pudo ser enviado mediante un enlace vía correos electrónicos, redes sociales, 

páginas web, entre otros. Una vez alcanzada la cantidad de participantes 

adecuados para los objetivos propuestos, se ejecutaron los análisis en 

programas estadísticos y se crearon tablas para exponer los resultados y así 

explicar conclusiones y recomendaciones, culminando con la elaboración del 

artículo de investigación. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se ejecutaron diferentes análisis a través de estadísticos que se emplearon para 

el cumplimiento de los objetivos, es necesario destacar que estos se realizaron 

con la hoja de cálculo de Microsoft Excel y los programas IBM SPSS v25 y 

RStudio. 

En primer lugar, se analizaron las características de los ítems, a través de las 

medidas de tendencia central, media, desviación estándar, asimetría, curtosis, 

índice de homogeneidad corregido y comunalidad. 

A continuación, se analizó la estructura interna de la escala, utilizando el 

estimador de mínimos cuadrados ponderados robustos (WLSMV), ideal para 

variables de categoría ordinal (Flora y Currán, 2004) y se consideraron los 

índices de ajuste de bondad: X2/gl, CFI, TLI, SRMR y RMSEA (Clark y Watson, 

2019; Escobedo et al., 2016). 

Enseguida, se analizó la validez en relación con otra variable para determinar la 

validez convergente del instrumento (Martínez y Martínez, 2008). 

Además, se calculó la consistencia interna mediante los estadísticos alfa de 

Cronbach y Omega de McDonald (Kalkbrenner, 2021; Hayes, 2020; Frías, 2019; 

Sideridis et al., 2018; Trizano y Alvarado, 2016; Deng y Chang, 2016; Heale y 

Twycross, 2015). 

Luego, se evaluó la invarianza factorial mediante las restricciones configural, 

métrica, fuerte y estricta (Fischer y Karl, 2019; Caron, 2018; Putnick y Bornstein, 

2016) y la degradación del ΔCFI y ΔRMSEA. 
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Finalmente, se elaboraron datos normativos a partir de percentiles para la 

interpretación de los puntajes de la escala y sus dimensiones (Dominguez-Lara, 

2018; O'Connor, 1990). 

3.7. Aspectos éticos 

Esta investigación cumple con las directrices que salvaguardan el derecho de los 

autores del material usado como guía informativa para el desarrollo de este 

estudio, por ello, se realizaron las citas y referencias establecidas según la 

Asociación de Psicólogos Americanos (APA, 2020; Sinclair, 2020; Chenneville y 

Gabbidon, 2019). 

Además, dado que la investigación se realizó en territorio nacional, se siguieron 

las instrucciones estipuladas por el Colegio de Psicólogos del Perú (2017), 

quienes solicitan que los estudios realizados por los psicólogos deben garantizar 

la confidencialidad de los datos entregados por los participantes, además, se 

debe explicar de manera clara y específica el objetivo del trabajo, de esta manera 

los colaboradores pueden tomar la decisión de ser parte o no del estudio.  

Finalmente, se tomó en cuenta los principios bioéticos, que promueven que toda 

investigación debe centrar sus intereses en el bienestar de las personas sobre 

los objetivos del estudio, es decir, se buscó no afectar la integridad física, 

psicológica y moral de los participantes (Varkey, 2021; Mendieta-Izquierdo y 

Cuevas-Silva, 2017; Halonen et al., 2020; Shrestha, y Dunn, 2020). 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Análisis preliminar de los ítems del SISCO-21 (n=551) 

  Ítems 
FR 

M DE g1 g2 IHC h2 A 
0 1 2 3 4 5 

D1 

1 2.9 7.3 15.4 40.7 24.1 9.6 3.05 1.15 -0.46 0.16 .65 .55 Sí 

2 11.8 15.4 24.7 31.2 10.7 6.2 2.32 1.35 -0.02 -0.58 .71 .64 Sí 

3 9.1 14.7 19.4 36.3 13.8 6.7 2.51 1.33 -0.19 -0.54 .71 .64 Sí 

4 11.3 14.7 21.2 33.2 11.8 7.8 2.43 1.39 -0.08 -0.63 .76 .70 Sí 

5 8.2 16.5 23.4 31.4 15.1 5.4 2.45 1.30 -0.10 -0.60 .73 .65 Sí 

6 7.6 11.1 16.9 30.5 21.8 12.2 2.84 1.41 -0.35 -0.60 .67 .58 Sí 

7 7.6 15.6 19.8 30.9 17.4 8.7 2.61 1.37 -0.15 -0.70 .67 .58 Sí 

               

D2 

8 11.1 13.6 19.2 30.3 17.8 8.0 2.54 1.42 -0.20 -0.76 .67 .58 Sí 

9 12.0 14.5 21.2 29.0 15.8 7.4 2.44 1.42 -0.11 -0.78 .70 .62 Sí 

10 8.7 15.8 17.2 31.0 18.0 9.3 2.62 1.41 -0.18 -0.76 .70 .62 Sí 

11 6.7 12.5 19.4 32.7 19.4 9.3 2.73 1.34 -0.26 -0.54 .67 .59 Sí 

12 14.3 22.9 19.4 26.0 10.7 6.7 2.16 1.44 0.19 -0.83 .69 .61 Sí 

13 16.5 22.3 21.8 24.5 10.9 4.0 2.03 1.39 0.18 -0.83 .67 .58 Sí 

14 8.7 15.1 21.4 31.4 15.4 8.0 2.54 1.37 -0.12 -0.65 .70 .62 Sí 

               

D3 

15 11.1 22.0 30.3 19.4 12.9 4.4 2.14 1.32 0.24 -0.61 .59 .48 Sí 

16 14.2 18.9 32.5 17.1 12.2 5.3 2.10 1.37 0.27 -0.59 .71 .63 Sí 

17 12.9 20.1 32.5 16.7 13.4 4.4 2.11 1.34 0.25 -0.62 .75 .68 Sí 

18 12.3 21.6 32.7 17.8 11.6 4.0 2.07 1.31 0.29 -0.51 .67 .58 Sí 

19 12.2 19.8 30.9 19.1 11.6 6.5 2.18 1.38 0.27 -0.59 .68 .60 Sí 

20 8.5 15.4 35.0 21.1 13.2 6.7 2.35 1.31 0.17 -0.47 .67 .58 Sí 

21 12.3 20.5 30.5 19.2 12.0 5.4 2.14 1.36 0.25 -0.60 .69 .62 Sí 

Nota:  FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación Estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 
coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: índice de homogeneidad corregida; h2: comunalidad; A: aceptable; D1: 
Estresores; D2: Síntomas; D3: Estrategias de afrontamiento 

 

En la tabla 1 se observa el resultado del análisis estadístico de los ítems del 

SISCO21, se halló que la frecuencia de respuestas no supera el 80%, 

descartando aquiescencia, mientras que, la asimetría y curtosis se encuentran 

entre +/-1.5, señalando ser adecuados (Pérez y Medrano, 2010), los índices de 

homogeneidad corregida y comunalidades superan el .30, por lo que se 

consideran válidos (De los Santos Roig y Pérez, 2014; Lloret et al., 2014). 
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Tabla 2 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del modelo 

teórico del SISCO 21 

 X2/gl CFI TLI 
RMSEA 
[IC 90%] 

SRMR 

Modelo 1 5.641 .925 .915 
.092 

[.086; .097] 
.060 

Modelo 2 5.641 .925 .915 
.092 

[.086; .097] 
.060 

Modelo 3 30.40 .515 .461 
.231 

[.226; .236] 
.183 

Modelo 4 4.956 .936 .927 
.085 

[.079; .090] 
.058 

Modelo 1= original de 3 factores correlacionados, Modelo 2=de segundo orden, Modelo 3= unifactorial, Modelo 4= 3 
factores correlacionados con covarianza del error de los ítems 12 y 13 

En la tabla 2 se observa el resultado del AFC del SISCO21, para ello se utilizaron 

matrices de correlaciones policóricas junto al estimador mínimo cuadrado 

ponderado robustos (WLSMV), utilizado por ser adecuado al trabajar datos 

ordinales (Flora y Curran, 2004), es así que se pusieron a prueba distintos 

modelos, hallando índices de ajuste que siguen las recomendaciones de la 

literatura científica en el modelo 4: X2/gl ≤ 5 (Escobedo et al., 2016), CFI >. 90 

(Cupani, 2012), TLI >. 90 (Escobedo et al., 2016) y SRMR ≤ .08 (Abad et al., 

2011); no obstante, el RMSEA no superó el umbral menor a .08 (Ruíz et al., 

2010), por lo que se recurrió al cálculo de intervalos de confianza, es decir, 

valores que permiten aproximar el resultado esperado en un grado de 

incertidumbre controlado (IC90%) (Molina-Arias, 2013), hallando así un RMSEA 

aceptable de .079, junto a cargas factoriales entre a .698 a .825. 
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Tabla 3 

Confiabilidad por consistencia interna del SISCO-21 

 Alfa (α) Omega (ω) N° de ítems 

Total .910 .913 21 

Estresores .897 .898 7 

Síntomas .890 .890 7 

Estrategias de afrontamiento .887 .888 7 

En la tabla 3 se muestra el resultado del análisis de confiabilidad por consistencia 

interna del SISCO21, este se calculó con los coeficientes alfa y omega, hallando 

valores que superan el .70, lo que según la literatura científica es adecuado 

(Campo y Oviedo, 2008). 

Tabla 4 

Correlación entre SISCO-21, ECE y EAPESA 

    ECE EAPESA 

SISCO-21 

Rho de Spearman .671 -.346 

r2 .450 .119 

P <.001 <.001 

N 551 551 

Nota: p=significancia, r2=tamaño del efecto, n=muestra 

En la tabla 4 se muestra el resultado de la validez entre el SISCO21 y la relación 

con la ECE y la EAPESA. Las dos primeras escalas obtuvieron un resultado 

directo y significativo (r=.671, p<.001), por ello, se entiende que sus 

puntuaciones aumentan o disminuyen en consonancia, demostrando validez 

convergente. Por otro lado, la relación entre el SISCO21 y la EAPESA fue inversa 

y significativa (r=-.346, p<.001), señalando que los puntajes de ambos 

instrumentos se dirigen en direcciones opuestas, asegurando validez divergente. 
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Tabla 5 

Análisis de invarianza factorial del SISCO21 

Según sexo CFI Δ CFI RMSEA Δ RMSEA 

Configuracional .929 - .066 - 

Cargas factoriales .928 .002 .065 .001 

Interceptos .922 .006 .066 .001 

Residuos .917 .005 .066 .000 

Medias latentes .910 .007 .069 .002 

En la tabla 5 se presenta el resultado del análisis de invarianza factorial del 

SISCO21, este se ejecutó a razón del sexo de los participantes, se aprecia que 

los valores de CFI y RMSEA son adecuados por superar el .90 y ubicarse por 

debajo de .080, respectivamente, de igual forma, los valores del ΔRMSEA y ΔCFI 

son válidos por encontrarse por debajo de .015 (Cheung y Rensvold, 2002) y 

.010 (Chen, 2007), respectivamente. Con ello se afirma que la escala muestra 

evidencias de equidad entre el grupo de hombres y mujeres. 
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Tabla 6 

Niveles según percentiles para el SISCO21 

Niveles Pc 
Puntuaciones directas 

Estrés total Estresores Síntomas 
Estrategias de 
afrontamiento 

Alto 

99 81 35 35 35 

95 72 30 29 33 

90 67 27 27 29 

85 64 25 25 27 

80 61 24 23 26 

Medio 

75 59 23 22 25 

70 57 22 21 24 

65 56 21 20 23 

60 55 21 19 22 

55 53 20 18 21 

50 51 19 17 20 

45 50 18 16 19 

40 49 17 15 19 

35 47 16 15 18 

30 45 15 13 17 

Bajo 

25 42 14 12 15 

20 39 12 11 14 

15 35 11 8 13 

10 32 8 7 11 

5 25 6 4 7 

 M 50.36 18.21 17.06 19.91 

 DE 13.96 7.33 7.60 7.25 

 n 551 551 551 551 
Nota: Pc=percentiles, M=media, DE=desviación estándar, n=tamaño de muestra 

En la tabla 6 se observa el resultado de los datos normativos para el SISCO21 y 

sus dimensiones, para ello se utilizaron los puntos de corte 25 y 75, de esta 

manera se obtuvieron 3 categorías: bajo, medio y alto. 
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V. DISCUSIÓN 

Este trabajo tuvo como objetivo evaluar las propiedades psicométricas del 

SISCO-21 en adolescentes de Lima Norte, esta decisión fue tomada al no 

identificar otros instrumentos que cumplan con el propósito de medir el estrés 

académico desde un enfoque sistémico y los trabajos realizados en territorio 

nacional se ejecutaron en poblaciones diferentes a la de este estudio (Alania et 

al., 2021; Olivas et al., 2021); además, se conoce que los efectos post pandemia 

traen secuelas que afectan la salud mental de los adolescentes, precisamente, 

al menos entre el 14.7% de miembros de este grupo etario de Lima y Callao se 

ven afectados por problemas de estrés (Unicef Perú, 2020); en ese sentido, es 

necesario contar con un instrumento validado que pueda medir de manera eficaz 

la variable. 

Por tal motivo, con el fin de cumplir con el propósito de la investigación se contó 

con una muestra de 551 adolescentes, y a partir de sus respuestas se pudieron 

cumplir con los análisis previstos que permitieron comprender que el inventario 

posee las suficientes evidencias psicométricas para su aplicación, además que 

se consideró en todo momento el cumplimiento de normas y congruencia para 

los análisis estadísticos, lo que garantiza el buen funcionamiento del instrumento 

(Sánchez y Fuente, 2020). 

Dicho esto, en primer lugar, se analizaron las características de los ítems, el 

propósito fue determinar si se cumplían con los criterios de calidad propuestos 

en la literatura científica, es así que, se calcularon la frecuencia de respuesta, 

hallando valores menores al 80%, asimetría y curtosis entre el rango de +/-1.5, 

índice de homogeneidad corregido y comunalidades superiores a .30. En apoyo 

a lo señalado, se conoce que los ítems del SISCO ya habían sido evaluados en 

investigaciones previas, por ejemplo, la primera versión de este instrumento 

contaba con 60 reactivos distribuidos en tres dimensiones (Barraza, 2002), que 

fueron reducidos a partir de la selección de aquellos que cumplieron con mejor 

calidad métrica para su aplicación, llegando a la versión de 21 ítems (Barraza, 

2018) y que estudios posteriores han corroborado con buenos resultados, tal es 

el caso de Alania et al. (2021), que hallaron valores de asimetría en el mismo 

rango (+/-1.5) o Alania et al. (2020) que encontraron resultados de IHC 
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superiores a .30. Las evidencias demostradas permitieron confirmar que los 

reactivos están orientados a medir la variable de estudio y poseen valores 

adecuados en los atributos medidos, por esta razón, se decidió considerar a 

todos los ítems aceptables y fueron incluidos en los análisis posteriores (Blum et 

al., 2013). 

Enseguida, se recurrió al análisis de estructura interna del instrumento para 

estudiar su dimensionalidad, la propuesta original señala que la estructura está 

compuesta por 3 factores: estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento, 

en ese sentido, se realizó la prueba de varios modelos que evaluaran diferentes 

propuestas para la estructura de la escala. Es así que, el resultado de la solución 

unidimensional tuvo los peores índices de ajuste (X2/gl=30.40, CFI=.515, 

TLI=.461, RMSEA=.231 [.226; .236], SRMR=.183 y WRMR=5.219), descartando 

un modelo de 21 ítems agrupados en un solo factor, mientras que, la opción 

original de 3 factores correlacionados demostró índices de ajuste casi aceptables 

(X2/gl=5.641, CFI=.925, TLI=.915, RMSEA=.092 [.086; .097], SRMR=.060 y 

WRMR=1.663), exactamente iguales que la propuesta del modelo de segundo 

orden (X2/gl=5.641, CFI=.925, TLI=.915, RMSEA=.092 [.086; .097], SRMR=.060 

y WRMR=1.663), en ese sentido se recurrió a la reespecificación del modelo 

original al recurrir a los índices de modificación y correlacionar la covarianza de 

los errores de los ítems 12 y 13, hallando valores adecuados (X2/gl=4.956, 

CFI=.936, TLI=.927, RMSEA=.085 [.079; .090], SRMR=.058 y WRMR=1.532). 

Sobra decir que, esta propuesta es congruente con la teoría, ya que no propone 

un cambio que altere la estructura del instrumento o atente a la solución 

propuesta por el autor, solo se recurrió a la aplicación de estos parámetros 

adicionales con el propósito de hallar mejores índices de ajuste (Medrano y 

Muñoz-Navarro, 2017). 

En respuesta, se mantiene un resultado congruente con los análisis 

confirmatorios presentados en estudios pasados, por ejemplo, Olivas et al. 

(2021) coinciden en mantener la solución de 3 factores correlacionados al hallar 

buenos índices de ajuste al recurrir a los intervalos de confianza para el RMSEA 

(X2/gl=4.17, CFI=.929, TLI=.920, RMSEA=.083 [.078; .088] y SRMR=.061), 

mientras que Caccia et al. (2021) llegaron a la conclusión que el modelo de 3 
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factores correlacionados muestra mejores índices de ajuste (X2/gl=1.956, 

CFI=.969, TLI=.956, RMSEA=.046 [.035; .057] y SRMR=.038), junto a Manrique 

et al. (2019) que corroboran la misma estructura (X2/gl=2.532, CFI=.95, 

RMSEA=.050 [.046; .054] y SRMR=.062). Del mismo modo, otras 

investigaciones realizaron análisis exploratorios del instrumento, identificando 

soluciones de 3 factores que respaldan la estructura de la variable subyacente 

al modelo teórico (Alania et al., 2020; Barraza-Macías, 2020; Andreau et al., 

2020; Castillo et al., 2020; Guzmán et al., 2018; Barraza-Macías, 2018), no 

obstante, sí se halló una solución de 5 factores obtenidos en un AFE y 

demostrados a través de un AFC (Manrique et al., 2019).  

En ese sentido, en este estudio no se recurrió al análisis factorial exploratorio, 

debido a que el objetivo de esta investigación no fue descubrir cuántos factores 

latentes se presentan en la estructura de la escala, sino reproducir la solución 

propuesta por Barraza (2018) y encontrar una respuesta empírica que 

complemente la base conceptual del autor (Fernández, 2015; Lloret et al., 2014). 

Además, se analizó la validez de la escala en relación con otras variables, la 

elección de los instrumentos fue congruente con la teoría, es así que se eligieron 

dos constructos que compartieran evidencia teórica que las relaciona con el 

estrés académico, por lo tanto, el cansancio emocional fue elegido para la validez 

convergente y la autoeficacia académica para la divergente; además, los 

instrumentos seleccionados contaban con evidencia de validez y confiabilidad y 

permitieron hallar resultados de correlación que agregaron evidencia de validez 

del instrumento (Meneses et al., 2013); de esta forma, se halló correlación directa 

y significativa con la Escala de Cansancio Emocional (r=.671, p<.001) e inversa 

y significativa con la Escala de Autoeficacia Percibida en Situaciones 

Académicas (r=-.346, p<.001).  

Por otro lado, fue necesario presentar las evidencias de confiabilidad por 

consistencia interna, para ello se utilizaron dos estadísticos alfa y omega, 

hallando valores de α=.910 y ω=.913 para la escala total, junto a valores de 

α=.897 y ω=.898 para la dimensión estresores, α=.890 y ω=.890 para síntomas 

y α=.887 y ω=.888 para estrategias de afrontamiento. Estos datos concuerdan 

con los presentados en los antecedentes, tal es el caso de Alania et al. (2021) 
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que calcularon un valor α=.948; Olivas et al. (2021) reportaron valores ω=.90 

para el primer factor, ω=.89 para el segundo, y ω=.89 para el tercero; Alania et 

al. (2020) calcularon valores α=.924, .951 y .883 para las tres dimensiones; 

Caccia et al. (2021) encontraron valor α=.78 para el total, junto a α=.81, α=.82 y 

α=.66 para las dimensiones; Ruíz y Barraza (2020) reportaron valores α=.804 

para la escala total y .797, .829 y .797 para los tres factores; Guzmán et al. (2018) 

hallaron valores α=.76 para el primer factor, α=.86 para el segundo y α=.52 para 

el tercero; y finalmente Barraza (2018) halló valores α superiores a .80 para la 

escala total y sus dimensiones.  

Para esta investigación se reportaron los coeficientes alfa y omega, puesto que 

el primero está sujeto a observaciones por no ser considerado el estadístico más 

apropiado para evaluar este criterio, no obstante, saber de sus limitaciones lo 

faculta de ser presentado por ser el valor al que más se recurre para este tipo de 

análisis (Merino y Dominguez-Lara, 2017), debido a esto, también se calculó el 

coeficiente omega, adecuado por trabajar con cargas factoriales y es más factible 

su uso en ciencias sociales  (Ventura y Caycho, 2017); dicho esto, se aporta 

evidencia de que la escala posee confiabilidad para su administración. 

En otro orden de ideas, fue preciso calcular la invarianza factorial por sexo, 

debido a que el siguiente objetivo fue elaborar datos normativos para la 

interpretación de las puntuaciones directas de la escala, entonces era 

imprescindible conocer si esta poseía evidencias de equidad, para ello, se 

determinaron 4 niveles de restricciones para este análisis, el resultado superó 

los umbrales y permitió comprender que la escala es invariante, puesto se 

hallaron valores de CFI superiores a .90 y RMSEA <.08 en todos los umbrales 

analizados (configural, cargas factoriales, interceptos, residuos y medias 

latentes), junto a Δ CFI menores a .010 y Δ RMSEA menores a .015. 

Este aporte es significativo, puesto que hasta el momento no se hallaron 

antecedentes nacionales que hayan analizado este apartado, mientras que a 

nivel internacional Caccia et al. (2021) también estudiaron la invarianza factorial 

por género, utilizando la misma estructura de 3 factores correlacionados y 21 

ítems para la escala, señalando que el instrumento cumple con evidencias de 

equidad, indicando valores de ΔRMSEA ≤ .015. 
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Dicho esto, se procedió a la elaboración de datos normativos, importantes para 

la categorización de los puntajes de la escala en función de características 

cualitativas, en ese sentido, se procedió a utilizar solo dos puntos de corte y 3 

niveles, bajo, medio y alto, ya que se esperaba entregar un baremo sencillo de 

entender (Molinero, 2003); de esta forma, se presentan los rangos de las 

puntuaciones hasta 42 para el nivel bajo, de 43 a 59 medio y de 60 a más alto 

para la escala total; mientras que para la dimensión estresores se presentó el 

nivel bajo hasta 124, medio de 15 a 23 y alto de 24 a más, mientras que la 

dimensión síntomas fue del rango hasta 12 bajo, 13 a 22 medio y 23 a más para 

el nivel alto; finalmente, para la dimensión estrategias de afrontamiento se 

delimitaron los niveles bajo hasta 15 puntos, medio de 16 a 25 y alto de 26 a 

más. 

A modo de resumen, es preciso señalar que esta investigación logró cumplir con 

el objetivo de validar un instrumento que permita identificar el estrés académico 

de manera precisa, sin tener que recurrir a la construcción de un instrumento que 

cumpla con el mismo propósito.  

Finalmente, es necesario decir que, este trabajo tuvo limitaciones que dificultaron 

su realización, ya que las circunstancias que atraviesa el país producto de la 

pandemia por la Covid-19, redujeron la facilidad para acceder a más 

participantes, puesto que, a pesar del retorno paulatino a la normalidad, el 

distanciamiento social aún se mantiene en algunos lugares y esto imposibilitó el 

acercamiento a otros centros educativos para la búsqueda de adolescentes que 

puedan resolver los cuestionarios; no obstante, se mantuvo la calidad y el rigor 

ético durante todo el desarrollo del trabajo. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Los análisis psicométricos ejecutados en esta investigación permitieron 

comprender que el modelo original del SISCO-21 de 3 factores correlacionados 

posee evidencias psicométricas adecuadas para su aplicación en adolescentes 

de Lima Norte.  

2. El análisis de ítems evidenció que los 21 ítems de la escala muestran calidad 

métrica adecuada para su aplicación, por lo tanto, no es necesario ninguna 

modificación o exclusión de análisis posteriores. 

3. El análisis factorial confirmatorio determinó que la estructura de la escala está 

compuesta 21 ítems, distribuidos de manera homogénea en sus 3 factores: 

estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento, de esta manera se mantuvo 

el modelo teórico propuesto por el autor para la medición del estrés académico 

desde el enfoque sistémico. 

4. La validez en relación con la escala de cansancio emocional y la autoeficacia 

ante situaciones académicas se desarrolló según lo previsto, demostrando 

validez convergente y divergente con ambos constructos, respectivamente, 

hecho que se apoya en las teorías que vinculan las variables.  

5. La confiabilidad se calculó con los coeficientes alfa y omega, en ese sentido 

se halló consistencia interna en el instrumento dado que los valores de estos 

coeficientes fueron adecuados. 

6. Se ejecutó el análisis de invarianza factorial con el fin de identificar si el 

instrumento posee evidencias de equidad por sexo, en respuesta el resultado fue 

favorable y se sumó a la evidencia presentada en los antecedentes de que la 

escala posee evidencias psicométricas que no se ven afectadas por el sexo de 

los participantes. 

7. Se elaboraron datos normativos para la escala total y sus dimensiones, 

diferenciados en tres niveles: bajo, medio y alto, lo que permitirá calificar de 

manera cualitativa los puntajes directos de la escala.  
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Es recomendable que se realicen estudios que permiten diversificar la muestra 

y buscar que esta sea representativa de la población, tomando como estrategia 

muestreos estratificados, del mismo modo, los estudios desarrollados a nivel 

nacional sobre esta escala se han limitado a Lima y Junín, por ello, destaca la 

importancia de analizar el comportamiento del SISCO-21 en otra población.  

2. En concordancia a lo anterior, también es sugerible que se evalúe el 

funcionamiento de la escala en una muestra más grande, ya que la variabilidad 

de datos que esta supone podrá asegurar representatividad para toda la 

población, ya que hasta la fecha los estudios hallados en los antecedentes y 

presentados en este trabajo han trabajo con muestras de hasta 550 

participantes, lo que se considera un tamaño muestral muy bueno, sin llegar a 

ser excelente. 

3. En los antecedentes y en esta investigación se ha demostrado evidencia de 

equidad en función al sexo, no obstante, las variables sociodemográficas son 

diversas, por ello se recomienda que se ejecute este análisis considerando 

grupos etarios, condición socioeconómica y tipos de familia. 

4. También se propone evaluar la estabilidad temporal, ya que este trabajo de 

corte transversal solo se enfocó en un periodo de tiempo limitado para la 

aplicación del instrumento y la recolección de datos, por ello la ejecución del test-

retest traerá luz sobre un apartado no tratado en este estudio. 

5. Debido a que el cuestionario está orientado a evaluar estrés, y en esta 

investigación se trabajó con muestra no clínica, es importante recomendar la 

evaluación del instrumento en este colectivo. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Matriz de consistencia de la tesis 

 

 

TÍTULO: Inventario Sistémico Cognoscitivista para el estudio del Estrés Académico (SISCO-21): evidencias psicométricas y datos normativos en adolescentes de Lima-Norte, 2022 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE   E INDICADORES 

¿Cuáles son las 
propiedades 

psicométricas del 
Inventario Sistémico 

Cognoscitivista para el 
estudio del Estrés 

Académico (SISCO-21) 
en adolescentes de 
Lima Norte, 2021? 

OBJETIVO GENERAL: 
determinar las propiedades psicométricas del 
Inventario Sistémico Cognoscitivista para el estudio 
del Estrés Académico (SISCO-21) en adolescentes 
de Lima Norte, 2021. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Realizar el análisis descriptivo de los ítems 
2. Analizar la validez de estructura interna 
3. Analizar la validez en relación con otras variables 
4. Analizar la confiabilidad por consistencia interna 
5 Analizar la invarianza factorial 
6. Elaborar datos normativos para la interpretación de 
los puntajes directos del Inventario SISCO-21 

Variable:    Estrés académico 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles  

Estresores 
Tareas y trabajos, profesores, 

límite de tiempo 
1 – 7 

Ordinal 
Politómica  
(Desde 1= 

«Nunca» hasta 
6= «siempre») 

Síntomas 
Fatiga, tristeza, ansiedad, 

agresividad, desgano 
8 – 14 

Estrategias de 
afrontamiento 

Resolución, análisis, estrategias 15 - 21 

TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E 

INFERENCIAL 

TIPO: Psicométrico  

DISEÑO: Instrumental 

POBLACIÓN: adolescentes de Lima Norte 

TIPO DE MUESTRA: no probabilística  

TIPO: por conveniencia 

TAMAÑO DE MUESTRA:  

Piloto: 117 participantes 

Muestra final: 551 participantes 

Variable:  Cansancio emocional 
Instrumentos:  ECE 
Adaptación y traducción:  Domínguez (2013) 
Ítems: 10 
 
Variable:  Autoeficacia Percibida Específica en 
Situaciones Académicas 
Instrumentos:  EAPESA 
Adaptación y traducción:  Domínguez et al. (2012)  
Ítems: 10 

DESCRIPTIVA:  

Media, desviación estándar. 

curtosis y asimetría.   

 

INFERENCIAL: 

Índice de discriminación 



  

 

Anexo 2. Tabla de operacionalización de la variable 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

Estrés 
académico 

De acuerdo a Barraza 
(2018) este tipo de 
estrés es aquel que se 
manifiesta en los 
alumnos cuando reciben 
ciertas demandas y 
exigencias académicas 
que son valoradas como 
desbordantes de sus 
capacidades y, en 
consecuencia, no 
pueden realizar con 
éxito. 

Con las puntuaciones 

del Inventario Sistémico 

Cognoscitivista para el 

estudio del estrés 

académico (SISCO-21). 

El formato de respuesta 

es ordinal de tipo Likert 

de 6 anclas (Nunca, casi 

nunca, rara vez, algunas 

veces, casi siempre y 

siempre). 

Estresores 

Sobrecarga de tareas 1 

Ordinal tipo Likert de 

6 anclas 

 

Desde 1= «Nunca» 

hasta 6= «Siempre») 

Carácter de los profesores 2 

Evaluación de los profesores 3 

Exigencia de los profesores 4 

Tipo de trabajo académico 5 

Tiempo limitado 6 

Poca claridad 7 

Síntomas 

Fatiga 8 

Depresión y tristeza 9 

Ansiedad 10 

Dificultades de concentración 11 

Agresividad 12 

Conflictos 13 

Desgano 14 

Estrategias de 

afrontamiento 

Concentración 15 

Establecer soluciones 16 

Análisis 17 

Control de emociones 18 

Recordar lo aprendido 19 

Elaborar planes 20 

Positivismo 21 



Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 

Inventario Sistémico Cognoscitivista del Estrés académico (SISCO-21) 

Barraza, 2018 

A continuación, se presentan una serie de aspectos que, en mayor o menor medida, 

suelen estresar a algunos estudiantes. Responde seleccionando una opción que 

represente tu situación. Las opciones de respuesta son:  

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 6 

1  ¿Con qué frecuencia te estresa la sobrecarga de tareas y trabajos universitarios que 

tienes que realizar todos los días? 
      

2 ¿Con qué frecuencia te estresa la personalidad y el carácter de los/as profesores/as 

que te imparten clases? 
      

3 
¿Con qué frecuencia te estresa la forma de evaluación de tus profesores/as (a través de 

ensayos, trabajos de investigación, búsquedas en internet, etc.)? 
      

4 ¿Con qué frecuencia te estresa el nivel de exigencia de tus profesores/as?       

5 ¿Con qué frecuencia te estresa el tipo de trabajo que te piden tus profesores/as 

(consulta de temas, fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.)? 
      

6 ¿Con qué frecuencia te estresa tener tiempo limitado para hacer el trabajo que te 

encargan los/as profesores/as? 
      

7 ¿Con qué frecuencia te estresa la poca claridad que tienes sobre lo que quieren los/as 

profesores/as? 
      

8 ¿Con qué frecuencia se te presenta la siguiente reacción cuando estás estresado: fatiga 

crónica (cansancio permanente)? 
      

9 ¿Con qué frecuencia se te presenta la siguiente reacción cuando estás estresado: 

sentimientos de depresión y tristeza (decaído)? 
      

10 ¿Con qué frecuencia se te presenta la siguiente reacción cuando estás estresado: 

ansiedad, angustia o desesperación? 
      

11 ¿Con qué frecuencia se te presenta la siguiente reacción cuando estás estresado: 

problemas de concentración? 
      

12 ¿Con qué frecuencia se te presenta la siguiente reacción cuando estás estresado: 

sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad? 
      

13 ¿Con qué frecuencia se te presenta la siguiente reacción cuando estás estresado: 

conflictos o tendencia a polemizar o discutir? 
      

14 ¿Con qué frecuencia se te presenta la siguiente reacción cuando estás estresado: 

desgano para realizar las labores universitarias? 
      

15 ¿Con qué frecuencia utilizas esta acción para enfrentar tu estrés: concentrarte en 

resolver la situación que te preocupa? 
      

16 ¿Con qué frecuencia utilizas esta acción para enfrentar tu estrés: establecer soluciones 

concretas para resolver la situación que te preocupa? 
      

17 ¿Con qué frecuencia utilizas esta acción para enfrentar tu estrés: analizar lo positivo y 

negativo de las soluciones pensadas para solucionar la situación que te preocupa? 
      

18 ¿Con qué frecuencia utilizas esta acción para enfrentar tu estrés: mantener el control 

sobre tus emociones para que no te afecte lo que te estresa? 
      

19 ¿Con qué frecuencia utilizas esta acción para enfrentar tu estrés: recordar situaciones 

similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo las solucionaste? 
      

20 ¿Con qué frecuencia utilizas esta acción para enfrentar tu estrés: elaboración de un 

plan para enfrentar lo que te estresa y ejecución de sus tareas? 
      

21 ¿Con qué frecuencia utilizas esta acción para enfrentar tu estrés: fijarte o tratar de 

obtener lo positivo de la situación que preocupa? 
      



  

 

Escala de Cansancio Emocional (ECE) 

Domínguez, 2013 

 

A continuación, encontrarás una serie de preguntas que hacen referencia a tu modo de 

pensar, sentir y actuar respecto a tus estudios. Lee cada frase y contesta según tus 

últimos 12 meses de tu vida como estudiante. Recuerda que no existen respuestas 

buenas o malas, solo sé sincero(a) en tu elección. Las opciones de respuesta son: 

1 2 3 4 5 

Raras veces Pocas veces Algunas veces Con frecuencia Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 Los exámenes me producen una tensión excesiva.      

2 Creo que me esfuerzo mucho para lo poco que consigo.      

3 Me siento bajo de ánimo, como triste, sin motivo aparente.      

4 Hay días en que no duermo bien a causa del estudio.      

5 Tengo dolor de cabeza y otras molestias que afectan a mi rendimiento 
académico. 

     

6 Hay días en que noto más la fatiga y me falta energía para 
concentrarme. 

     

7 
Me siento emocionalmente agotado por mis estudios. 

     

8 
Me siento cansado al final de la jornada de estudio. 

     

9 
Estudiar pensando en los exámenes me produce estrés. 

     

10 
Me falta tiempo y me siento desbordado por los estudios. 

     



  

 

Escala de Autoeficacia Percibida Específica en Situaciones Académicas 
(EAPESA) 

Domínguez, 2012 

 

A continuación, encontrarás una serie de preguntas que hacen referencia a tu modo de 

pensar, sentir y actuar. Lee cada frase y contesta según como te representen. Recuerda 

que no existen respuestas buenas o malas, solo sé sincero(a) en tu elección. Las 

opciones de respuesta son: 

1 2 3 4 

Nunca Algunas veces Bastantes veces Siempre 

 

 

  

N° Preguntas 1 2 3 4 

1 Me considero lo suficientemente capacitado(a) para enfrentarme con 
éxito a cualquier tarea académica. 

    

2 Pienso que tengo bastante capacidad para comprender bien y con 
rapidez un contenido. 

    

3 Me siento con confianza para abordar situaciones que ponen a prueba mi 
capacidad académica. 

    

4 
Tengo la convicción que puedo obtener excelentes notas en las pruebas. 

    

5 Me da igual que los profesores(as) sean exigentes y duros(as), ya que 
confío en mi propia capacidad académica. 

    

6 Creo que soy una persona bastante capacitada y competente en mi vida 
académica. 

    

7 Si me lo propongo, creo que tengo la suficiente capacidad para obtener 
un buen expediente académico. 

    

8 Pienso que puedo pasar un semestre con bastante facilidad, e incluso 
con muy buenas notas. 

    

9 Soy de esas personas que no necesita estudiar para aprobar una 
asignatura o pasar un semestre. 

    

10 Creo que estoy preparado(a) y bastante capacitado(a) para conseguir 
muchos éxitos académicos. 

    



  

 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Edad: _____ 

 

Género:  

Masculino:  

Femenino: 

 

Distrito de residencia: 

Ancón:  

Carabayllo: 

Comas:  

Independencia: 

Los Olivos: 

Puente Piedra:  

S.M.P.  

Santa Rosa    



  

 

Anexo 5: Formulario google virtual de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace: https://forms.gle/1beqi6jpMgt7tDsP6 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Anexo 6: Carta de presentación firmada por la coordinadora de la escuela  

 

  



  

 

Anexo 7: Carta de presentación firmada por la coordinadora de la escuela 

para 3 Instituciones Educativas. 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

  



  

 

Anexo 8: Autorización del uso del instrumento por parte del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Autorización del uso de la escala Convergente y Divergente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexo 9: Consentimiento y/o asentimiento informado 

 

Consentimiento informado para participantes en investigación 

Sr………………………………………………………………………………………… 

Con el debido respeto, nos presentamos a usted, nuestros nombres son, Yarli 
Mondragon Hernandez y Gian Carlos Nuñez Tirado estudiantes del décimo 
ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad César Vallejo-Lima Norte. En 
la actualidad nos encontramos realizando una investigación sobre “Inventario 
Sistémico Cognoscitivista para el estudio del Estrés Académico (SISCO-
21): Evidencias psicométricas y datos normativos en adolescentes de 
Lima-Norte, 2022”; y para ello quisiéramos contar con la participación de su 
menor hijos. El proceso consiste en la aplicación de tres pruebas: Escala de 
Cansancio Emocional y Escala de Autoeficacia Percibida Específica en 
Situaciones Académicas para el Trastorno de Ansiedad Generalizada. En 
caso tenga alguna duda en relación a la investigación, debe comunicarse con el 
superior responsable. Dr. Juan Walter Pomahuacre Carhuayal, a través del 
siguiente correo electrónico institucional: jupomacar@ucvvirtual.edu.pe 

Gracias por tu colaboración. 

 

Atte: Yarli Mondragon Hernandez 

Gian Carlos Nuñez Tirado 

ESTUDIANTES DE LA EP DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

…………………………………………………………………………………………… 

De haber sido informado y estar de acuerdo, por favor rellene la siguiente parte. 

Yo, acepto que mi menor hijo participe en la investigación sobre “Inventario 

Sistémico Cognoscitivista para el estudio del Estrés Académico (SISCO-21): 

Evidencias psicométricas y datos normativos en adolescentes de Lima-Norte, 

2021” de la estudiante Yarli Mondragon Hernandez y Gian Carlos Nuñez, 

Tirado Habiendo informado mi participación de forma voluntaria. 

Día……/….../…… 

 

 

 

 

 

  



  

 

Anexo 10: Resultados del piloto 

Tabla 1 

Análisis preliminar de los ítems del SISCO-21 (n=117) 

  Ítems 
FR 

M DE g1 g2 IHC h2 A 
0 1 2 3 4 5 

D1 

1 6.76 1.35 6.76 54.1 25.7 5.41 3.07 1.10 -1.21 2.29 .73 .67 Sí 

2 5.41 12.2 13.5 44.6 17.6 6.76 2.77 1.23 -0.45 -0.04 .77 .71 Sí 

3 5.41 8.11 23 41.9 16.2 5.41 2.72 1.16 -0.38 0.23 .74 .68 Sí 

4 8.11 9.46 12.2 43.2 24.3 2.7 2.74 1.24 -0.78 0.05 .52 .39 Sí 

5 5.41 10.8 16.2 37.8 24.3 5.41 2.81 1.24 -0.53 -0.13 .77 .70 Sí 

6 4.05 6.76 9.46 45.9 25.7 8.11 3.07 1.15 -0.74 0.81 .74 .66 Sí 

7 4.05 9.46 18.9 39.2 23 5.41 2.84 1.17 -0.47 0.04 .63 .54 Sí 

               

D2 

8 9.46 9.46 21.6 39.2 17.6 2.7 2.54 1.24 -0.52 -0.20 .65 .57 Sí 

9 10.8 10.8 20.3 39.2 18.9 0 2.45 1.23 -0.65 -0.48 .65 .58 Sí 

10 5.41 9.46 23 44.6 16.2 1.35 2.61 1.08 -0.62 0.25 .65 .58 Sí 

11 8.11 5.41 10.8 45.9 20.3 9.46 2.93 1.29 -0.71 0.43 .58 .49 Sí 

12 8.11 17.6 12.2 40.5 16.2 5.41 2.55 1.33 -0.32 -0.58 .57 .45 Sí 

13 6.76 20.3 25.7 29.7 14.9 2.7 2.34 1.23 -0.04 -0.62 .63 .54 Sí 

14 6.76 9.46 12.2 40.5 28.4 2.7 2.82 1.22 -0.82 0.12 .74 .68 Sí 

               

D3 

15 5.41 33.8 29.7 14.9 12.2 4.05 4.07 1.25 0.60 -0.35 .57 .46 Sí 

16 2.7 27 45.9 12.2 6.76 5.41 4.09 1.12 0.94 0.82 .74 .67 Sí 

17 6.76 23 41.9 18.9 6.76 2.7 4.04 1.10 0.42 0.34 .68 .60 Sí 

18 4.05 18.9 51.4 13.5 5.41 6.76 4.18 1.14 0.84 0.95 .61 .52 Sí 

19 4.05 23 41.9 13.5 8.11 9.46 4.27 1.29 0.71 -0.02 .70 .62 Sí 

20 2.7 21.6 31.1 20.3 14.9 9.46 4.51 1.32 0.34 -0.71 .70 .63 Sí 

21 2.7 18.9 41.9 17.6 14.9 4.05 4.35 1.15 0.43 -0.26 .76 .70 Sí 

Nota:  FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación Estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 
coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: índice de homogeneidad corregida; h2: comunalidad; A: aceptable; D1: 
Estresores; D2: Síntomas; D3: Estrategias de afrontamiento 

 

En la tabla 1 se muestra el resultado del análisis de ítems del SISCO-21, la 

frecuencia de respuesta no supera el 80% garantizando variabilidad de datos, 

los coeficientes de asimetría y curtosis se encuentran entre +/-1.5, por ello son 

aceptables (Pérez y Medrano, 2010); para los índices de homogeneidad 

corregida y comunalidades los valores superiores de .30 se consideran 

adecuados, siendo así en tos los casos (De los Santos Roig y Pérez, 2014; Lloret 

et al., 2014). 



  

 

 

Tabla 2 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del modelo 

teórico del SISCO 21 

 X2/gl CFI TLI 
RMSEA 
[IC 90%] 

SRMR 

Modelo 1 1.013 .99 .99 
.013 

[.000 - .053] 
.106 

Modelo 1= original de 3 factores correlacionados 

En la tabla 1 se muestra el resultado del AFC del SISCO21, para ello se utilizaron 

matrices de correlaciones policóricas y el estimador mínimo cuadrado no 

ponderado (ULS), por ser el más adecuado para trabajar con datos ordinales 

(Flora y Curran, 2004) y muestras pequeñas (Ximénez y García, 2005), es así 

que se hallaron índices de ajuste adecuados según la literatura científica: X2/gl ≤ 

2 (Escobedo et al., 2016), CFI >. 90 (Cupani, 2012), TLI >. 90 (Escobedo et al., 

2016) y RMSEA < .08 (Ruíz et al., 2010), excepto en el SRMR ≤ .08 (Abad et al., 

2011). 

 

Tabla 3 

Confiabilidad por consistencia interna del SISCO-21 

 Alfa (α) Omega (ω) N° de ítems 

Total .818 .854 21 

Estresores .895 .898 7 

Síntomas .865 .868 7 

Estrategias de 
afrontamiento 

.886 .889 7 

En la tabla 3 se observa la confiabilidad de la escala obtenida mediante los 

coeficientes alfa y omega, los valores son superiores a .70, lo que demuestra 

buena fiabilidad (Campo y Oviedo, 2008). 

 

 



  

 

 

Tabla 4 

Correlación entre SISCO-21, ECE y EAPESA 

    ECE EAPESA 

SISCO-21 

Rho de Spearman .726 -.478 

r2 .527 .228 

P <.001 <.001 

N 74 74 

Nota: p=significancia, r2=tamaño del efecto, n=muestra, *=significancia bilateral .01 

En la tabla 4 se observa el resultado de la correlación entre el SISCO-21, la ECE 

y la EAPESA, la relación es directa entre los puntajes de las dos primeras 

escalas, es decir, cuando aumenta el estrés, también lo hace el cansancio 

emocional, lo que demuestra validez convergente entre ambos instrumentos. Por 

su parte, la relación entre el SISCO-21 y la EAPESA fue inversa, es decir, al 

aumentar el estrés académico disminuye la autoeficacia académica, o viceversa, 

por ende, se demuestra validez divergente entre ambas escalas. 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 11: Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable en 

investigación de Concytec del autor 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, POMAHUACRE CARHUAYAL JUAN WALTER, docente de la FACULTAD DE

CIENCIAS DE LA SALUD de la escuela profesional de PSICOLOGÍA de la UNIVERSIDAD

CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "INVENTARIO

SISTÉMICO COGNOSCITIVISTA PARA EL ESTUDIO DEL ESTRÉS ACADÉMICO

(SISCO-21): EVIDENCIAS PSICOMÉTRICAS Y DATOS NORMATIVOS EN

ADOLESCENTES DE LIMA-NORTE, 2022", cuyos autores son MONDRAGON

HERNANDEZ YARLI, NUÑEZ TIRADO GIAN CARLOS, constato que la investigación

cumple con el índice de similitud establecido, y verificable en el reporte de originalidad del

programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

LIMA, 09 de Julio del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

POMAHUACRE CARHUAYAL JUAN WALTER

DNI:       41866762

ORCID   0000-0002-6769-6706
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