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Resumen
Objetivo: Analizar la presencia, diferencias por género y correlaciones entre el estrés, las dificultades 
de regulación emocional y la adaptación escolar en una muestra de adolescentes aspirantes a la 
educación superior de Ecuador. Metodología: Enfoque cuantitativo, descriptivo, comparativo por 
género, correlacional y de corte transversal. Participantes: 375 adolescentes, el 69.3% corresponde 
a mujeres y 30.7% a hombres, mismos que son procedentes de las 24 provincias del Ecuador, con 
una edad media de M= 17.85 años y DE= 0.73. Resultados: Los participantes experimentan niveles 
altos de dificultades de regulación emocional y moderados de estrés y adaptación escolar. Hay 
diferencias significativas (p< .05) en los resultados de estrés y adaptación escolar según el género, 
con mayor presencia en las adolescentes. Las variables muestran correlaciones moderadas y 
significativa (p< .01). Conclusiones: Los adolescentes que perciben el ingreso a la universidad 
como un evento estresante y experimentan dificultades para regular sus emociones pueden tener 
problemas para adaptarse a la universidad.
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Abstract

Objective: To analyze the presence, gender differences, and correlations between stress, emotional 
regulation difficulties, and school adjustment in a sample of adolescents aspiring to higher 
education in Ecuador. Methodology: Quantitative, descriptive, comparative by gender, correlational and 
cross-sectional approach. Participants: 375 adolescents, 69.3% correspond to women and 30.7% 
to men, who are originally from the 24 provinces of Ecuador, with a mean age of M= 17.85 
years and SD= 0.73. Results: The participants experienced high levels of emotional regulation 
difficulties and moderate levels of stress and school adjustment. There are significant differences 
(p< .05) in the stress and school adjustment results according to gender, with a greater presence 
in adolescents. The variables show moderate and significant correlations (p< .01). Conclusions: 
Adolescents who perceive entering college as a stressful event and experience difficulties regulating 
their emotions may have trouble adjusting to college.
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Introducción

Ingresar a la universidad es probablemente la transición educativa más desafiante para los estudiantes adolescentes en la 
actualidad. Ocurre generalmente en la fase más tardía de esta etapa (cuando se suelen presentar cambios emocionales, 
conductuales y psicosociales significativos) y es ahí cuando deben tomar decisiones determinantes para el futuro en 
términos de educación y empleo. Ante esta doble transición, es probable que el bienestar del adolescente pueda verse 
afectado (Cage et al., 2021; Larzabal-Fernandez et al., 2023).

La transición a la educación superior, que inicia con los procedimientos de admisión de una institución de educación 
superior (IES) y culmina cuando el estudiante que ingresó a una IES logra adaptarse al nuevo contexto educativo, involucra 
cuestiones académicas antes desconocidas, motivacionales para el aprendizaje exitoso y logros futuros, de adaptación a 
un nuevo contexto social y de ajuste a una mayor independencia (Guzmán, 2021). Estas cuestiones demandan una inversión 
personal emocionalmente significativa, lo que puede hacer del proceso una experiencia desalentadora e intimidante para 
muchos participantes. Especialmente, en países como Ecuador, en el que la asignación de un cupo a una IES se establece 
a partir del resultado de una prueba de admisión, que como contraparte genera niveles elevados de competencia entre los 
estudiantes para su ingreso (Romito et al., 2020).

Los adolescentes que transitan hacia la educación superior requieren de diferentes capacidades y habilidades para adaptarse 
a un entorno de aprendizaje totalmente desconocido con mayores exigencias académicas y nuevas situaciones sociales. 
Esto implica, enfrentar un currículo diferente, métodos de enseñanza y formas de evaluación desconocidas, mayor 
autonomía y responsabilidad personal, nuevos maestros y compañeros. La medida en que los estudiantes son capaces 
de gestionar estos cambios puede influir en el éxito académico; es decir, en el rendimiento, en la permanencia en la 
universidad y posterior titulación (Thompson et al., 2021). Por el contrario, no adaptarse bien a la universidad puede 
afectar el bienestar del estudiante y conducir a la deserción escolar (Conley et al., 2020) u otros problemas, incluso de 
salud mental (Moreta-Herrera et al., 2023). Al respecto, Hope (2017) enfatiza que las primeras semanas de transición 
son cruciales para la adaptación de los estudiantes, especialmente, porque las experiencias con las que se encuentran en 
el campus disminuyen las expectativas que tenían antes del ingreso. Por lo tanto, uno de los principales problemas a los 
que se enfrentan los estudiantes durante la transición a la universidad es la adaptación escolar.

Investigaciones previas en diferentes países, identificaron que la mayoría de los estudiantes en su primer año de universidad 
exhiben una adaptación general de nivel moderada. Sin embargo, algunos estudiantes, mostraron dificultades de ajuste 
significativas en uno u otro aspecto de los criterios de adaptación. A pesar de que esto depende del contexto, se reportaron 
con mayor frecuencia puntuaciones más bajas de adaptación personal-emocional y académica (Páramo et al., 2017). E 
incluso, el género, al parecer tiene una incidencia, ya que se reporta que las estudiantes femeninas enfrentan mayores 
dificultades de ajuste y adaptación en especial en el aspecto emocional (Dominguez-Lara & Prada-Chapoñan, 2020).

La adaptación escolar generalmente se refiere a la capacidad para ajustarse a las exigencias y características del sistema 
escolar; así como, al grado en que se sienten cómodos, comprometidos y aceptados (Tomás, 2020). En el contexto de 
transición a la educación superior (foco de este estudio) los investigadores la refieren como adaptación a la universidad 
(Feldt et al., 2011). De acuerdo al modelo de adaptación de Baker y Siryk (1989) el proceso de adaptación a la universidad 
es multidimensional y se refleja en la adaptación académica, social, personal-emocional e institucional.

Varios factores pueden mermar o facilitar el proceso de adaptación incluyendo la preparación para entrar a una próxima 
experiencia educativa. Miranda-Molina (2022) y Money y otros (2020) señalan que la diferencia entre la educación 
secundaria y la superior es demasiado grande para asumir que el estudiante está preparado para la experiencia de aprendizaje 
en la universidad. Así, cuando no hay una preparación suficiente surgen problemas que conducen, en algunos casos, al 
abandono de la carrera (Fennie et al., 2020). Esto último, es relevante dada la alta tasa de estudiantes que abandonan la 
universidad. En Ecuador, por ejemplo, la tasa de deserción universitaria es del 27% (Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación [SENESCYT] 2021). Aunque, la adaptación a la universidad puede no ser la razón
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principal para la deserción, sí puede aumentar la probabilidad de que un estudiante abandone los estudios (Merlino & 
Ayllón, 2012). En este sentido, es probable que los adolescentes aspirantes a la educación superior que no se encuentran 
preparados para el cambio académico, abandonen el proceso, obtengan resultados negativos en las pruebas de ingreso, 
y exhiban estados emocionales y psicológicos negativos.

Es importante por lo tanto señalar qué elementos pueden encontrarse asociados en forma positiva o negativa a los procesos 
de adaptación escolar en adolescentes preuniversitarios para identificar mejor este fenómeno. De lo mencionado, hay 
dos elementos que llaman particularmente la atención, por una parte, el estrés y por otra los procesos de regulación emocional, 
dado que son elementos que inciden significativamente en la vida del adolescente y se encuentran estrechamente 
relacionados (Usán & Quílez, 2021; Zumba-Tello & Moreta-Herrera, 2022) por lo que no se descarta que incidan de 
alguna manera en la vida escolar.

1.1 Estrés, Dificultades de Regulación Emocional y Adaptación Escolar

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), múltiples factores pueden afectar la salud mental de 
los adolescentes y uno de los más comunes es el estrés. En promedio, el 60% de ellos experimentan al menos un factor 
estresante significativo en algún momento de su vida (Benarous & Mazet, 2020) que pueden incidir en su condición 
mental. 

Se entiende por estrés como la “experiencia emocional incómoda” que resulta cuando las personas perciben que las 
demandas de una situación exceden sus recursos personales, y hace referencia al estado psíquico del individuo al evaluar 
los eventos de la vida como amenazantes (Lazarus & Folkman, 1984). En este sentido, los procesos de ingreso a la universidad 
pueden ser de considerable estrés para los adolescentes (Ye et al., 2019). De hecho, se considera que la presencia de 
estrés es un aspecto cotidiano tanto al final del bachillerato como al inicio de la enseñanza universitaria (Pascoe et al., 
2020). Indistintamente de aspectos geográficos o la cultura, los niveles de estrés altos en este grupo de estudiantes fluctúa 
entre el 27% y 32% de los casos (Mayya et al., 2022; Saleem et al., 2023). Cabe señalar, que el género tiene una incidencia 
particular, dado que, al parecer, las mujeres experimentan mayor estrés a diferencia de los hombres (Pinto et al., 2017). 
Estos resultados son especialmente preocupantes, debido a que los efectos del estrés afectan de forma relevante al funcionamiento 
académico, la pérdida de la motivación y las dificultades de adaptación escolar, entre otros (Pascoe et al., 2020). Por lo 
que, su relación es aparente, como lo señala la evidencia que muestra covarianzas negativas entre estos atributos (Lim et 
al., 2020). Aunque no específicamente en adolescentes preuniversitarios, incluidos los de Ecuador, por lo que se necesita 
aclarar sobre este vacío.

Además del estrés, los estudiantes experimentan emociones que favorecen (positivas) o afectan (negativas) la transición 
exitosa a la universidad (Parmentier et al., 2021). En este sentido, la regulación de las emociones desempeña un papel 
fundamental para intervenir en el manejo adaptativo escolar (Moreta-Herrera et al., 2022). La regulación emocional (RE) 
puede definirse como la capacidad de reconocer y regular la calidad, intensidad y duración de las experiencias emocionales 
para responder adecuadamente a diferentes situaciones y contextos desafiantes (Gratz & Roemer, 2004). Este concepto 
implica habilidades de conciencia, comprensión y aceptación de las propias emociones; además, de la capacidad de 
controlar el comportamiento y emplear estrategias apropiadas para modular las reacciones emocionales ante circunstancias 
muy exigentes o estresantes, con el fin de facilitar la adaptación a las demandas situacionales. Sin embargo, la RE puede 
volverse disfuncional cuando la respuesta emocional falla, impidiendo controlar el comportamiento cuando se experimentan 
emociones negativas, lo que se denomina desregulación o dificultades de regulación emocional (DRE).

Estudios previos han encontrado que las DRE en adolescentes suelen ser moderadas llegando alcanzar niveles altos, 
especialmente en aquellos que experimentan eventos estresantes (Moya-Solís & Moreta-Herrera, 2022). Además, suele 
presentar diferencias por género, siendo las mujeres más vulnerables que los hombres a este fenómeno (Caqueo-Urízar 
et al., 2020). En el contexto escolar, se ha propuesto como un aspecto clave para el ajuste a la vida universitaria. Park y 
otros (2012) sugieren que los estudiantes con DRE son más propensos a experimentar dificultades de transición académica y 
de adaptación, ya que generalmente estas dificultades no mejoran durante el primer año. Sin embargo, poco se ha investigado
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acerca de qué tan presentes está esta capacidad en los estudiantes previo a ingresar a la universidad, aunque si se manifiesta 
que en la educación secundaria existe una marcada relación negativa entre estos fenómenos (Delgado et al., 2019).

1.2 Objetivos e hipótesis

De lo revisado se recoge la importancia que se tiene en analizar estrés, DRE y adaptación escolar, principalmente por 
que los estudios que se recogen se presentan aislados y la evidencia actual no es amplia a la actualidad. Además, los 
estudios en adolescentes preuniversitarios de forma específica no se encuentran presentes (incluidas muestras ecuatorianas) 
por lo que generalizar sobre asociaciones manifiestas aún no es la apropiado. Es por esto que es importante ahondar 
en este fenómeno para a futuro mejorar las prácticas en torno a los procesos de transición a la vida universitaria en los 
adolescentes y que se pueda optimizar la enseñanza superior.

En base a la revisión para el desarrollo del presente trabajo, se establecen los siguientes objetivos: a) Conocer sobre el 
mecanismo de covarianza que presentan los atributos de Estrés, DRE y Adaptación Escolar en una muestra de adolescentes 
del Ecuador. Sobre esto se hipotetiza que las variables de interés se correlacionan entre sí. Complementariamente se proponen 
también: b) Identificar el estado actual del Estrés, las Dificultades de Regulación Emocional y de la Adaptación Escolar 
en la muestra identificada; y c) Conocer las diferencias en función del género. 

Metodología
Se trata de una investigación cuantitativa no experimental, con alcance descriptivo, comparativo y correlacional de corte 
transversal (Ato et al., 2013). En el que se analiza la presencia, diferencias por género y covarianza entre las variables de 
estrés, dificultades de regulación emocional y adaptación escolar en una muestra de adolescentes del Ecuador.

Participaron 375 adolescentes (69.3% mujeres y 30.7% hombres) de 24 provincias de Ecuador, estudiantes de una institución 
preuniversitaria, con una edad media de 17.85 años (DE= 0.73). El 84.5% se identifican como mestizos y el 15.5% restante 
como indígenas, blancos y montubios. El 58.1% indicaron que proceden del sector urbano mientras que el 41.9% del 
sector rural. El 74.4% se graduaron de bachilleres en colegios públicos, el 14.4% de privados y el 11.2% de fiscomisionales 
con una nota promedio de 9.10 puntos (DE= 0.50). 

La selección de los participante fue mediante un muestreo no probabilístico por accesibilidad con los siguientes criterios 
de inclusión: (a) estar inscritos para rendir la prueba Transformar, (b) tener una edad comprendida entre los 16 y 19 
años y (c) desear participar del estudio (d) en los mayores de edad firmar el consentimiento informado y en el caso de 
los menores de edad, el consentimiento informado firmado por un representante legal y el asentimiento informado del 
adolescente.

Se utilizó la Escala de Estrés Percibido (PSS-14; Cohen, 1983), versión traducida al español por Remor (2006) para 
medir, desde la perspectiva psicológica del individuo el grado de estrés percibido durante el último mes. Consta de 14 
ítems a evaluar dos factores de 7 elementos en una escala de Likert de cinco puntos. El primer factor corresponde a los 
sentimientos negativos relacionados con el estrés y el segundo a la autoeficacia percibida para hacer frente a los factores 
estresantes. La puntuación de la prueba varía en un rango de 0 a 56, siendo una puntuación más alta indicativa de un 
mayor nivel de estrés. El PSS-14 cuenta con evidencia de validez concurrente y consistencia interna de α= .81 (Remor, 
2006) y α= .617 en adolescentes ecuatorianos (Larzabal-Fernández & Ramos-Noboa, 2019). La confiabilidad de la escala 
en este estudio fue alta ω= .80.

Para medir el estrés académico, se empleó el Inventario de Estrés Académico 2da versión (SISCO SV-21; Barraza-Macias, 
2018), el cual consta de 21 ítems. La medida se estructura en base a tres dimensiones: a) estresores, b) síntomas y c) 
estrategias de afrontamiento (cada uno con 7 ítems). Las respuestas se califican en una escala tipo Likert de cinco opciones. 
Como punto de corte se consideran puntuaciones de 0 a 33% como nivel leve de estrés académico, de 34 a 66% como 
nivel moderado, y de 67 a 100% como nivel severo. Respecto a las propiedades psicométricas, presenta evidencia de
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validez convergente y confiabilidad de α= .85 (Camacho & Barraza-Macías, 2020), incluido en estudiantes ecuatorianos 
con α= .894 (Álvarez-Silva et al., 2018). En este estudio, el instrumento obtuvo una consistencia interna de ω= . 84. En 
todos estos casos la consistencia interna es aceptable.

Para evaluar las dificultades de regulación emocional se aplicó la Escala de Dificultades de Regulación Emocional 
(DERS; Gratz & Roemer, 2004) en la versión traducida al español por Hervás y Jódar (2008). Consta de 36 ítems agrupados 
en seis sub-escalas: a) no aceptación de las respuestas emocionales; b) dificultades para participar en comportamientos 
dirigidos a metas; c) dificultades de control de impulsos; d) falta de conciencia emocional; e) acceso limitado a estrategias 
de regulación emocional y f) falta de claridad emocional. Cada ítem se califica en una escala tipo Likert de cinco puntos. 
El puntaje total puede variar entre 1 y 180 puntos, las puntuaciones más altas indicarían una mayor dificultad en la 
regulación emocional. El DERS presenta propiedades psicométricas adecuadas, con evidencia de validez de constructo 
y un alto coeficiente de fiabilidad de α= .93 en la escala original. También ha demostrado validez a través de un análisis 
factorial confirmatorio y valores de α= .90 en la adaptación lingüística para la población ecuatoriana (Reivan-Ortiz et 
al., 2020), y consistencia interna adecuada α= .87 en adolescentes ecuatorianos (Zumba-Tello & Moreta-Herrera, 2022). 
En este estudio, la consistencia interna de esta escala fue alta ω= .939.

Se utilizó el Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ; Baker & Siryk, 1989) en la versión breve adaptada 
al español de Dominguez-Lara y otros (2021), que fue diseñada para medir el nivel de adaptación del estudiante a la 
universidad. Consta de 27 ítems en un formato de respuesta tipo Likert de cinco opciones que evalúan cuatro aspectos de 
adaptación a la universidad: a) Institucional; b) Personal-Emocional; c) Académica; y d) Social. La suma de las cuatro 
subescalas produce una puntuación total que representa el índice de adaptación general del estudiante a la vida universitaria. 
Los puntos de corte corresponden a puntuaciones de ≤ 54 para un nivel muy bajo de adaptación escolar, entre 55 y 81 
para un nivel bajo, de 82 a 108 para un nivel medio, y ≥ 109 para un nivel alto. Sobre las propiedades psicométricas del 
SACQ-PE, se estima que son satisfactorias con una confiabilidad α > .70 y validez concurrente (Dominguez-Lara et al., 
2021). En el estudio actual, presentó un coeficiente omega de ω= .726 que indica una consistencia interna adecuada.

2.1 Procedimiento metodológico

El desarrollo de esta investigación contó con la autorización de la institución de estudios preuniversitarios participante 
en la investigación. Después de socializar el proyecto, los objetivo de estudios, el proceso de evaluación y las garantías 
de confidencialidad con los jóvenes, se solicitó su participación voluntaria. Aquellos que aceptaron participar en el estudio 
y contaban con la mayoría de edad firmaron el consentimiento informado, mientras que los casos de menores de edad, 
sus representantes legales firmaron el consentimiento informado; y ellos el asentimiento informado. La recolección de 
datos se realizó de manera virtual, utilizando un formulario en Google Forms https://forms.office.com/r/Fwktk2k2xi que 
incluía una ficha sociodemográfica y los reactivos de evaluación. Culminada la fase de evaluación, se realizó la depuración 
y sistematización de los datos y a continuación los análisis estadísticos correspondientes para con ello establecer la 
contrastación de la hipótesis y las conclusiones. Al final se realizó los reportes de investigación respectivos.

2.2 Análisis de datos

El análisis de los resultados se basó entre bloques de análisis. El primero es el análisis descriptivo sobre el estrés, la DRE 
y la adaptación escolar. En este, se calcularon las medidas de tendencia central y dispersión como son la media aritmética 
(M) y la desviación estándar (DE); así como las medidas de distribución que corresponden a la asimetría (g1) y la 
curtosis (g2). El segundo bloque corresponde al análisis comparativo de las variables, para conocer las posibles diferencias (p 
< .05) entre grupos basado en el género. Esto se llevó a cabo mediante la prueba t of student (t) para muestras independientes. 
Esto verificando previamente el supuesto de homogeneidad de varianzas con la prueba de Levene (F), que se cumple 
ante la ausencia de significancia (p> .05). Además, se usó la prueba de Hedges ajustado (g) para identificar los índices 
del tamaño del efecto de las diferencias encontradas. Finalmente, se presenta el análisis de correlaciones múltiples entre 
el estrés, la desregulación emocional y la adaptación escolar. Que se utilizó en este caso, el coeficiente de correlación
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momento-producto de Pearson (r), para identificar la magnitud de la relación existente entre las variables. La cual se define 
cuando los valores de r son superiores a .20 cuando las relaciones son positivas o menor a -.20 cuando son covarianzas 
negativas. La gestión de todos los procedimientos estadísticos se realizó utilizando el software SPSS 29.0 (IBM Corp., 2012).

Resultados
La información que se presenta en la Tabla 1 indica que el estrés percibido en la muestra de estudio es moderado, con 
mayor predominio del factor autoeficacia percibida (moderado), seguido por la indefensión percibida (bajo). En cuanto 
al análisis del estrés académico, el valor de la variable y de los componentes estresores, síntomas y estrategias de 
afrontamiento son moderados, siendo las estrategias de afrontamiento el factor con mayor incidencia. De manera general, 
se detecta un alto nivel de dificultades de regulación emocional entre los participantes, el indicador control de impulsos 
y falta de estrategias se muestran más afectadas que las dimensiones restantes. Finalmente, sobre los criterios de adaptación 
escolar, las medias obtenidas señalan un nivel moderado de adaptación institucional y adaptación académica, contrario 
a los criterios adaptación personal-emocional y social que muestran un nivel bajo. En términos generales, la adaptación 
escolar en la muestra investigada es moderada.

Tabla 1
Análisis descriptivo de los indicadores de estrés percibido, estrés académico, desregulación emocional y adaptación escolar

Factores Media DE Asimetría Curtosis
Estrés 30.22 5.44 -0.002 -0.422
Indefensión percibida 12.20 3.66 0.17 -0.33
Autoeficacia percibida 18.02 3.15 -0.56 -0.08
Estrés académico 57.01 15.54 -0.57 1.11
Estresores 18.86 7.68 -0.32 -0.11
Síntomas 17.89 8.09 -0.11 -0.61
Estrategias de afrontamiento 20.26 7.44 -0.22 -0.24
Desregulación emocional 100.87 26.16 0.17 -0.25
Falta de conciencia emocional 17.62 4.90 -0.06 -0.45
Dificultad de control de Impulsos 15.10 5.86 0.44 -0.63
No aceptación 19.78 7.63 0.20 -0.85
Dificultad para dirigirse a metas 15.28 4.81 0.02 -0.77
Falta de claridad emocional 14.93 4.52 -0.11 -0.46
Estrategias limitadas 18.15 6.34 0.29 -0.73
Adaptación escolar 83.89 11.03 0.27 -0.07
Institucional 24.06 3.71 -0.42 -0.33
Personal emocional 34.20 6.94 0.44 0.07
Académica 14.07 2.89 -0.44 0.36
Social 11.55 3.14 -0.02 -0.02

Nota: Resultado de N=375

La Tabla 2 muestra los resultados del análisis comparativo. Estos indican que los niveles tanto del estrés percibido como 
del estrés académico son más altos en las mujeres que en los hombres, con diferencias estadísticamente significativas 
(p< .05) y tamaños del efecto moderados (g> .4). Es decir, que el género incide en la presencia y magnitud de estas variables. 
En el caso de las DRE, no se presentan diferencias significativas entre los grupos (p> .05), el género es invariante en
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cuanto a este aspecto, aunque ligeramente las mujeres presentan mayor DRE que los hombres. Por último, en los niveles 
de adaptación escolar, se aprecia que este es mayor en los hombres que en las mujeres, con diferencias significativas (p< 
.05) y un tamaño del efecto pequeño  (g> .2). 

Tabla 2
Análisis comparativo por género del estrés, DRE y adaptación escolar

Variables
Femenino Masculino Contraste
M DE M DE f sig. t p g

Estrés percibido 31.00 5.24 28.46 5.50 .06 0.80 4.25 .00 .48
Estrés académico 59.31 14.55 51.81 16.48 .35 0.56 4.41 .00 .49
Desregulación emocional 102.05 25.83 98.20 26.82 .33 0.57 1.32 .19 .15
Adaptación escolar 82.64 10.92 86.70 10.79 .00 0.99 -3.34 .00 -.37

Nota: M: media aritmética; DE: Desviación estándar; F: Test de Levene; t: t-test; p: significancia; g: Prueba de Hedges ajustada.

La Tabla 3 presenta el resultado del análisis de correlación múltiple que guardan las variables del estudio. Se puede 
observar que existe una correlación moderada y significativa entre el estrés percibido y las DRE (positiva) y con la adaptación 
escolar (negativa). Por otro lado, el estrés académico se correlaciona de forma leve y positiva con las DRE y de forma 
negativa con la adaptación escolar. Con respecto a las DRE y la adaptación escolar, existe una relación moderada y 
negativa. Finalmente, el estrés percibido y el estrés académico se correlacionan de forma positiva y significativa en una 
magnitud leve.

Tabla 3
Análisis de correlación del estrés, DRE y la adaptación escolar

Variables Estrés 
percibido Estrés académico Desregulación 

emocional
Adaptación 

escolar
Estrés percibido 1 .350** .624** -.608**

Estrés académico 1 .290** -.329**

Desregulación emocional 1 -.623**

Adaptación escolar 1

Nota: **. La correlación es significativa p< .01

Discusión
El propósito del estudio fue analizar la presencia, diferencias por género y correlaciones entre las variables de estrés, 
dificultades de regulación emocional y adaptación escolar en una muestra de adolescentes aspirantes a la educación 
superior de Ecuador.

La mayoría de los participantes experimentaron un estrés percibido moderado, con mayor incidencia de autoeficacia 
percibida. Similar a lo encontrado por Saleem y otros (2023) en preuniversitarios. También existieron niveles moderados 
de estrés académico en la mayoría de la muestra con mayor incidencia de estrategias de afrontamiento. Los resultados 
son congruentes con el estudio de Mayya y otros (2022) en estudiante que se preparaban para un evento similar. En conjunto, 
estos hallazgos indican que los adolescentes experimentaron cierto grado de estrés dadas las exigencias del proceso de 
admisión. Aunque para un grupo de participantes el estrés en sus dos manifestaciones fue más severo, lo que podría 
afectar su bienestar emocional y rendimiento académico (Pascoe, 2020). Además, la mayor incidencia del afrontamiento
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sugiere que los participantes adoptaron medidas para hacer frente al estrés y lidiar con las demandas académicas relacionadas 
con su preparación para la prueba admisión. Sin embargo, no se puede determinar la eficacia de las estrategias utilizadas, 
debido a que en este estudio no se examinó individualmente las estrategias empleadas por esta población.

Por otra parte, los resultados reflejaron un alto nivel de dificultades de regulación emocional. Concretamente los participantes 
presentaron mayor dificultad para el control de impulsos y un acceso limitado a estrategias de afrontamiento. Contrario 
a los resultados de investigaciones en adolescentes (Moya-Solís & Moreta-Herrera, 2022). Estas diferencias sugieren 
que la capacidad para regular las emociones puede variar en función del contexto. 

La adaptación escolar en la muestra investigada fue moderada con tendencia baja. Los participantes presentaron criterios 
de adaptación institucional y adaptación académica moderados y criterios de adaptación personal-emocional y adaptación 
social bajos. Lo que sugiere un mayor potencial para adaptarse al aprendizaje y a la vida universitaria, pero una menor 
capacidad para adaptarse a los componentes sociales y emocionales. Estos resultados varían en comparación con los 
hallazgos de Páramo y otros (2017) en estudiantes de primer año que exhibieron puntajes más bajos en adaptación 
académica y más altos en adaptación social. Las diferencias encontradas podrían explicarse por las diferencias en las 
poblaciones estudiadas o en la diversidad de contextos de aplicación. 

En cuanto a las diferencias de género, destacan niveles significativamente más altos de estrés percibido y estrés académico 
entre las adolescentes. Estos resultados son congruentes con el estudio de Pinto y otros (2017) en el que se muestra que 
en circunstancias similares las estudiantes son más vulnerables a los acontecimientos estresantes, siendo más propensas 
a percibir niveles de estrés más altos. Una de las razones vinculadas a la brecha de género en el estrés de los adolescentes 
podría estar relacionada con una mayor inquietud de las mujeres por el rendimiento y las expectativas académicas. Por 
el contrario, no se detectaron diferencias significativas en las DRE. Aunque investigadores anteriores han encontrado 
evidencia que sugería que las adolescentes tienen mayores dificultades de regulación emocional en comparación con 
sus compañeros (Caqueo-Urízar et al., 2020). Es probable que esto se deba a diferencias entre grupos de muestras cuyos 
aspectos culturales y sociales puedan incidir en la variabilidad del constructo. Es por ello que se requieren de más estudios 
confirmatorios ante la escasa evidencia y los resultados antagónicos existentes.

Por último, se pudo apreciar que el género masculino muestra una mayor adaptación escolar que el femenino; aunque, las mujeres 
presentan mayores dificultades de adaptación personal-emocional, exhibe una mejor adaptación institucional, esto hace que las 
diferencias de género no sean tan marcadas. El hallazgo es consistente con lo señalado por Dominguez-Lara y Prada-Chapoñan 
(2020) en los que se destaca al género femenino como un predictor significativo de desajuste personal-emocional. 

Finalmente, el análisis de correlación de los datos autoinformados reflejó que el estrés percibido se asocia a una menor capacidad 
de regulación emocional como se identificó en Zumba-Tello y Moreta-Herrera (2022). Esto sugiere que cuando los 
estudiantes experimentan estrés, tienen mayores dificultades para regular sus emociones. Además, el estrés se relacionó 
de manera negativa con la adaptación escolar, lo cual es consistente con lo señalado por Lim y otros (2020), por lo que 
cuanto más estresados se encuentren los estudiantes, es menos probable que se adapten al nuevo entorno educativo. 

Respecto al estrés académico, la variable se relacionó positivamente con las DRE. Esto concuerda con lo señalado 
por Usán y Quílez (2021), lo que indica que cuando los estudiantes experimentan estrés relacionado a las demandan 
académicas, pueden tener mayores dificultades para regular sus emociones. Además, el estrés académico se relacionó 
de forma leve negativa con la adaptación escolar, similar al estudios de Kim y otros (2018), lo que sugiere que cuanto 
más estresado estén los estudiantes por las exigencias académicas, mayores dificultades presentarán para adaptarse al 
entorno escolar.

En cuanto a las DRE se obtuvo una relación negativa significativa con la adaptación a la universidad, lo que sugiere 
que cuando los estudiantes tienen dificultades para regular sus emociones, será más difícil para ellos adaptarse a la 
vida universitaria. Este hallazgo se alinea a la investigación en adolescentes (Delgado, 2019) y muestra evidencia de lo 
sugerido por Park y otros (2012) en población universitaria.
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Los hallazgos de este estudio permiten, desde un punto de vista teórico, enriquecer la comprensión del estrés percibido, 
estrés académico, dificultades de regulación emocional y adaptación escolar en los adolescentes aspirantes a la educación 
superior. Además de proporcionar valiosa información sobre la respuesta conductual ante un evento específico en una 
población que no ha sido estudiada previamente en Ecuador, como son los adolescentes preuniversitarios. Desde un punto 
de vista práctico, los hallazgos obtenidos pueden ser útiles para desarrollar intervenciones preventivas sobre el manejo 
del estrés y la regulación de las emociones en los adolescentes, especialmente cuando se preparan para evaluaciones 
importantes; así como, intervenciones y estrategias de apoyo específicas para facilitar la adaptación a la universidad. 
Además, los resultados también invitan a los departamentos de bienestar estudiantil en las instituciones de educación 
superior brindar asesoramiento individual o en grupos pequeños para estudiantes que experimentan problemas sociales 
o emocionales significativos durante la transición a la universidad.

Aunque los resultados de este estudio contribuyen sustancialmente al conocimiento en el campo de la salud mental 
de los adolescentes en transición hacia la educación superior, las limitaciones merecen consideración. Una limitación 
es el diseño transversal del estudio, que no proporciona una relación causal de las variables. Es decir, que al medir las 
variables únicamente antes de ingresar a la universidad no se puede determinar si el estrés y las DRE incidieron en la 
adaptación escolar de los adolescentes que lograron ingresar a la universidad. De igual forma, se recomienda realizar 
estudios longitudinales que proporcionen la validez de los resultados. Otro aspecto a considerar es que, debido a la falta 
de un instrumento psicométrico disponible para evaluar las habilidades y capacidades de adaptación a un evento futuro, 
este estudio no brinda una respuesta concluyente al tema del potencial de los adolescentes para adaptarse al nuevo 
contexto educativo. Se recomienda la adaptación del SACQ o la creación de una escala que se adapte al objetivo de 
evaluar el potencial adaptativo. 

Conclusiones
Los adolescentes que perciben el ingreso a la universidad como un evento estresante y experimentan dificultades 
para regular sus emociones pueden tener problemas para adaptarse a la universidad, por lo que se considera esencial 
comprender el bienestar emocional y la adaptación de los adolescentes para garantizar que tengan éxito en su educación 
y su vida en general.
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