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ABSTRACT

Introduction: academic satisfaction is a fundamental component that influences students’ educational 
experience and directly impacts their academic performance and overall well-being.
Objective: to determine whether coping with stress and self-efficacy predict the academic satisfaction of 
university students.
Methods: a quantitative, non-experimental, predictive, and cross-sectional study was conducted. The sample 
consisted of 301 students who were administered the Academic Stress Coping Scale, the General Self-Efficacy 
Scale, and the Academic Satisfaction Scale, all instruments with adequate psychometric properties.
Results: preliminarily, it was found that academic satisfaction correlated significantly and directly with coping 
with stress (r= 0,449; p<0,05) and self-efficacy (r= 0,521; p<0,05). Likewise, coping with stress was found to 
correlate significantly and directly with self-efficacy (r= 0,438; p<0,05). Regression analysis demonstrated a 
suitable fit for the model (F= 53,128; p<0,05), where coping with stress (β= 0,302; p<0,05) and self-efficacy 
(β= 0,491; p<0,05) explained 27,3 % of the total variance of the academic satisfaction variable. 
Conclusions: coping with stress and self-efficacy predict the academic satisfaction of university students. 
Therefore, the implementation of specific strategies is recommended, thus fostering a more conducive 
academic environment for student well-being and academic success.
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RESUMEN

Introducción: la satisfacción académica es un componente fundamental que influye en la experiencia 
educativa de los estudiantes y repercute directamente en su rendimiento académico y bienestar general. 
Objetivo: determinar si el afrontamiento al estrés y la autoeficacia predicen la satisfacción académica de 
los estudiantes universitarios.
Métodos: estudio cuantitativo, no experimental, predictivo y de corte transversal. La muestra estuvo 
conformada por 301 estudiantes a quienes se les administró la Escala de Afrontamiento del Estrés Académico, 
la Escala de Autoeficacia General y la Escala de Satisfacción académica, instrumentos con adecuadas 
propiedades psicométricas.
Resultados: se halló, preliminarmente, que la satisfacción académica se correlacionó de manera directa y 
significativa con el afrontamiento al estrés (r= 0,449; p<0,05) y la autoeficacia (r= 0,521; p<0,05). Del mismo
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modo, se halló que el afrontamiento al estrés también se correlacionó de manera directa y significativa con la 
autoeficacia (r= 0,438; p<0,05). Por otro lado, el análisis de regresión múltiple demostró un ajuste adecuado 
para el modelo (F= 53,128; p<0,05), donde el afrontamiento al estrés (β= 0,302; p<0,05) y la autoeficacia (β= 
0,491; p<0.05) explicaron el 27,3 % de la varianza total de la variable satisfacción académica.
Conclusiones: el afrontamiento al estrés y la autoeficacia predicen la satisfacción académica de los 
estudiantes universitarios. Por ello, se recomienda la implementación de estrategias específicas fomentando 
así un ambiente académico más propicio para el bienestar estudiantil y el éxito académico.

Palabras clave: Afrontamiento al Estrés; Autoeficacia; Satisfacción Académica; Salud Mental; Educación 
Superior.

INTRODUCCIÓN
La vida universitaria, con su dinamismo y desafíos inherentes, ofrece a los estudiantes una oportunidad para 

el crecimiento académico y personal.(1) Sin embargo, este periodo no está exento de exigencias y demandas 
que pueden influir de manera significativa en la experiencia estudiantil.(2) En ese sentido, la transición a la vida 
universitaria, además de provocar un aumento en las responsabilidades académicas, involucra también una 
serie de presiones sociales, económicas y emocionales que pueden afectar profundamente la salud mental de 
los jóvenes.(3) Dos constructos psicológicos que han cobrado relevancia en la comprensión de la adaptación de 
los estudiantes universitarios son el afrontamiento al estrés y la autoeficacia. Ambas variables emergen como 
factores que podrían repercutir en la percepción de satisfacción académica que tienen los estudiantes en este 
contexto.

Afrontamiento al estrés
El estrés es conceptualizado como un proceso interactivo entre la persona y su entorno. En el contexto 

universitario existe una mayor susceptibilidad a que los estudiantes padezcan de estrés debido a los diversos 
estresores a los que se enfrentan, tales como exámenes, presentaciones, sobrecarga académica y restricciones 
temporales para su desarrollo, entre otros.(4) Ahora bien, la influencia de los acontecimientos estresantes sobre 
el bienestar físico y psicológico puede determinarse por el afrontamiento.(5) Desde un enfoque transaccional 
ampliamente aceptado, el afrontamiento puede definirse como los esfuerzos cognitivos y conductuales 
empleados en respuesta a demandas externas o internas que el individuo considera amenazas a su bienestar.(6)

La forma cómo los estudiantes responden ante una misma situación estresante puede ser diferente. Algunos 
se ponen alerta, otros intentan negar la situación ignorándola o intentando olvidarla, o, por el contrario, 
actúan directamente y tratan activamente de cambiar la situación o aceptarla.(7) Lazarus et al.(5) definen dos 
categorías de afrontamiento al estrés en el marco de su teoría. La primera está orientada al problema, que 
implica la modificación de la dinámica de la relación persona-ambiente mediante acciones dirigidas al entorno 
o a uno mismo. Por otro lado, la segunda se orienta a la emoción, que consiste en alterar la manera en que se 
aborda la relación estresante con el entorno o el significado atribuido a dicha situación, con el propósito de 
mitigar el estado de tensión.

Frente al estrés académico, existen diversas estrategias para abordar el problema. Entre estas, se encuentran 
el estudio sistemático y organizado, la práctica de deportes, la involucración en la música o la adopción de algún 
pasatiempo que proporcione un respiro mental.(8) Aunque estas acciones no eliminan el estrés por completo, 
constituyen métodos efectivos para controlarlo y prevenir que se convierta en un problema más significativo.(9)

Autoeficacia
Actualmente, la autoeficacia académica es considerada uno de los factores importantes que influyen en el 

rendimiento académico.(10) Está referida a las creencias y actitudes de los estudiantes hacia sus capacidades 
para lograr el éxito académico, así como la creencia en su capacidad para cumplir las tareas académicas y el 
aprendizaje exitoso.(11) Presenta dos categorías de expectativas: las expectativas de eficacia, que se refieren 
al juicio subjetivo de las capacidades personales para organizar y planificar las actividades. Por otro lado, las 
expectativas de resultado, que están vinculadas a las creencias personales acerca de que ciertos cursos de 
acción producirán los resultados esperados.(12)

La autoeficacia se fundamenta en la teoría del valor de la expectativa y la perspectiva cognitiva social de 
la motivación.(13) Los psicólogos que se adhieren a esta corriente argumentan que la elección, la persistencia 
y la energía desplegada por los individuos en el desempeño pueden preverse y explicarse mediante dos 
componentes: las expectativas de logro y el valor atribuido a una tarea.(14) En otras palabras, estas creencias 
sobre el rendimiento anticipado y la valoración de una tarea son determinantes clave que influyen en la 
toma de decisiones y la dedicación de los individuos.(15) Además de los componentes señalados anteriormente, 
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algunos teóricos de esta tradición han introducido un tercer constructo relacionado con los sentimientos que 
experimentan los estudiantes cuando realizan una tarea, al cual se le denomina expectativa del proceso.(16)

Los estudiantes que cursan estudios universitarios enfrentan desafíos de aprendizaje y otras circunstancias 
difíciles; por ello, las investigaciones sobre la autoeficacia se han centrado en el campo de la educación 
superior.(17) Algunas investigaciones han demostrado que la autoeficacia académica funciona como un factor 
protector que crea motivación para alcanzar metas y fomenta el equilibrio emocional y el progreso académico.
(18) Bajo esa premisa, los estudiantes que muestran niveles elevados de autoeficacia tienen más probabilidades 
de confiar en sí mismos cuando se enfrentan a cuestiones complejas para encontrar una solución al problema, 
además de ser pacientes durante el proceso, hacer más esfuerzos y persistir más tiempo para superar los 
obstáculos o desafíos.(19) En cambio, los estudiantes con bajos niveles de autoeficacia tienen más propensión a 
experimentar temor ante las tareas, evitándolas, procrastinando y abandonándolas prematuramente.(21)

Satisfacción académica
En la educación superior, existe un interés creciente por estudiar la satisfacción académica, que es percibida 

por los investigadores como una variable clave para explicar tanto el éxito académico como los principales 
problemas de los estudiantes universitarios.(21) Se conceptualiza como la habilidad de los estudiantes para 
evaluar y comparar el beneficio esperado con la realidad experimentada en el servicio educativo.(22) Esta 
comparación da lugar a una percepción de disfrute y contentamiento por parte del estudiante con respecto a 
su entorno de aprendizaje.(23) Este proceso de evaluación refleja no solo las expectativas previas del estudiante, 
sino también la calidad percibida de la experiencia educativa, contribuyendo así a la formación de una visión 
integral de su ambiente de aprendizaje. 

Algunas investigaciones relacionadas con la teoría de la autodeterminación encontraron que existen 
tres condiciones psicológicas necesarias para sentirse satisfecho con el entorno educativo:(24) la autonomía 
(la experiencia de libertad de elección en el aprendizaje), la competencia (percepción de autoeficacia y 
la capacidad de dominar el entorno de aprendizaje) y la relación (sentirse conectado con sus compañeros, 
profesores y administradores). Si no se cumplen estas condiciones, el estudiante suele experimentar estrés 
académico o pensar en abandonar los estudios.(25)

Por lo tanto, la satisfacción académica se considera una variable crítica para comprender la experiencia 
académica de los estudiantes.(26) En efecto, la literatura muestra que una alta satisfacción académica se asocia 
con una mejor motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje, una mayor autoeficacia, resultados de 
aprendizaje positivos, compromiso para continuar con los estudios y niveles más bajos de estrés y comportamiento 
disfuncional.(27,28,29) Sin embargo, una baja satisfacción académica puede incrementar la posibilidad de deserción 
universitaria.(30)

La presente investigación surge a partir de la necesidad de comprender los factores psicológicos que 
influyen en la satisfacción académica de los estudiantes universitarios peruanos. En ese sentido, nos centramos 
específicamente en el afrontamiento al estrés y la autoeficacia, dos constructos ampliamente estudiados pero 
cuya interacción y su impacto conjunto en la experiencia académica merecen una exploración más detallada. 
Durante la revisión de la literatura se ha identificado una investigación que desarrolló un modelo predictivo 
que relacionaba el estrés académico y la autoeficacia con la satisfacción académica.(31) En este sentido, el 
presente estudio adquiere una relevancia al abordar problemáticas que enfrentan usualmente los estudiantes 
universitarios.

Esta investigación se justifica en virtud de su contribución potencial a la mejora de los programas de apoyo 
psicológico y académico para los estudiantes universitarios. Al entender mejor cómo el afrontamiento al estrés 
y la autoeficacia interactúan y afectan la satisfacción académica, se podrán desarrollar intervenciones más 
específicas y efectivas que promuevan un ambiente universitario más saludable y favorezcan el bienestar de 
los estudiantes. Además, los hallazgos de esta investigación pueden ser relevantes para la formulación de 
políticas educativas y estrategias de apoyo estudiantil en el contexto universitario peruano y, posiblemente, en 
contextos similares a nivel internacional.

Finalmente, el objetivo de la presente investigación fue determinar si el afrontamiento al estrés y la 
autoeficacia predicen la satisfacción académica de los estudiantes universitarios.

MÉTODOS
El enfoque de investigación fue cuantitativo, el diseño fue no experimental, mientras que el tipo fue 

predictivo.(32) La muestra estuvo conformada por 301 estudiantes matriculados en la filial de una universidad 
privada ubicada en la ciudad de Puerto Maldonado, región de Madre de Dios (Perú). Se debe precisar que 
dicha cantidad fue determinada mediante un muestreo probabilístico con un 95 % de confianza y un 5 % de 
significancia. 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, mientras que los instrumentos fueron la Escala de 
Afrontamiento del Estrés Académico, la Escala de Autoeficacia General y la Escala de Satisfacción académica. 
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Las tres encuestas, así como algunas preguntas sociodemográficas fueron estructuradas mediante el Formulario 
de Google.

Respecto a la Escala de Afrontamiento del Estrés Académico,(33) evalúa las estrategias que los estudiantes 
universitarios utilizan para gestionar demandas y situaciones académicas potencialmente estresantes. Consta 
de 3 dimensiones (reevaluación positiva, búsqueda de apoyo y planificación) distribuidas en 23 ítems de tipo 
Likert que oscilan entre 1 (nunca) y 5 (siempre). En una investigación previa realizada en el contexto peruano(34) 
se determinó que la escala tenía adecuadas propiedades psicométricas (α= 0,840).

En cuanto a la Escala de Autoeficacia General,(35) mide el grado en el cual una persona cree en su capacidad 
para enfrentar y manejar una variedad de situaciones en la vida diaria. Es un instrumento de factor único, está 
compuesto por 10 ítems de tipo Likert que van desde 1 (incorrecto) hasta 4 (cierto) y puede administrarse de 
manera individual o colectiva. Sus propiedades psicométricas se determinaron en una investigación previa,(36) 
donde se halló que tenía adecuados niveles de validez (V de Aiken= 0,807) y confiabilidad (α= 0,839).

Con relación a la Escala de Satisfacción académica,(37) evalúa el grado en el cual los estudiantes se sienten 
satisfechos con su experiencia académica y su rendimiento en un entorno educativo. También es un instrumento 
de factor único, está compuesto por 8 ítems de tipo Likert que oscilan entre 1 (nunca) y 4 (siempre) y se 
administra de manera individual o grupal. En una investigación previa desarrollada en Perú(38) se determinó que 
la escala tenía adecuadas propiedades psicométricas (α= 0,840).

La recopilación de datos se llevó a cabo durante el periodo comprendido entre los meses de octubre y 
diciembre del año 2023 tras la obtención de los respectivos permisos de las autoridades universitarias 
competentes. Para facilitar la participación de los estudiantes, se utilizaron medios de comunicación modernos, 
como la aplicación de mensajería Whatsapp. Se invitó a los estudiantes a participar, se les envió el enlace de la 
encuesta y se les proporcionaron instrucciones claras para responder a las preguntas de los tres instrumentos. 
Este proceso, que duró aproximadamente 20 minutos, concluyó con la participación confirmada de los 301 
estudiantes, tras lo cual se inhabilitó el acceso.

En cuanto al análisis de datos, se llevó a cabo utilizando el software SPSS versión 25. Inicialmente, se 
calcularon los estadísticos descriptivos para las variables afrontamiento al estrés, autoeficacia y satisfacción 
académica, incluyendo la media, desviación estándar, asimetría y curtosis. Después se utilizó la prueba t de 
Student para muestras independientes y se utilizó la d de Cohen como medida del tamaño del efecto para 
conocer si existían diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de las variables entre hombres 
y mujeres. Posteriormente, se realizó un análisis de correlación de Pearson con el propósito de examinar la 
posible relación entre las mencionadas variables de estudio. Finalmente, se llevó a cabo un análisis de regresión 
lineal múltiple para determinar si el afrontamiento al estrés y la autoeficacia tenían la capacidad predictiva de 
la satisfacción académica de los estudiantes. Este enfoque metodológico se seleccionó para proporcionar una 
comprensión profunda de las relaciones y posibles predictores en el contexto de interés.

En lo que respecta a cuestiones éticas, la presente investigación se realizó de acuerdo con los principios éticos 
de la Declaración de Helsinki para proteger los derechos y la integridad de los participantes. Los estudiantes 
fueron informados detalladamente sobre el propósito de la investigación, otorgando su consentimiento de 
manera voluntaria. Asimismo, la participación fue anónima, garantizando la confidencialidad de sus identidades. 
Además, se subrayó su derecho de retirarse en cualquier momento sin consecuencias negativas. Estas medidas 
éticas fueron esenciales para preservar la integridad, los derechos y la confidencialidad de los datos recolectados 
durante el proceso de investigación.

RESULTADOS

Tabla 1. Características sociodemográficas y académicas de la muestra

Variables Características sociodemográficas y académicas n= 301 %

Sexo Hombre 187 62,1

Mujer 114 37,9

Edad Entre 16 y 25 años 203 67,4

Entre 26 y 35 años 98 32,6

Carrera 
profesional

Administración 101 33,6

Contabilidad 85 28,2

Derecho 115 38,2

En la tabla 1 se observa que, del total de participantes, el 62,1 % eran mujeres y el 37,9 % eran hombres. 
Respecto a la edad de los participantes, el 67,4 % tenían entre 16 y 25 años, mientras que el 32,6 % tenían entre 
26 y 35 años. En cuanto a la carrera profesional, el 38,2 % eran de Derecho, el 33,6 % estudiaban Administración 
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y el 28,2 % eran de Contabilidad.
La tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de las variables satisfacción académica, afrontamiento 

al estrés y autoeficacia. En este sentido, se observa que los coeficientes de asimetría y curtosis de las tres 
variables se sitúan dentro del rango de ±1,5; lo cual sugiere que los datos tienden a seguir una distribución 
normal.

Tabla 2. Análisis descriptivo de las variables satisfacción académica, afrontamiento al estrés y 
autoeficacia

Variables Media Desviación estándar Asimetría Curtosis

Satisfacción académica 26,93 4,294 0,494 0,706

Afrontamiento al estrés 75,71 8,439 -1,386 0,937

Autoeficacia 33,56 5,048 -0,672 0,442

En la tabla 3 se describe la prueba t para muestras independientes. Se puede ver que existen diferencias 
estadísticamente significativas entre hombres y mujeres respecto a la variable autoeficacia (t= 2,403; p<0,05) 
y el tamaño del efecto fue moderado (d= 0,414). En este contexto, se observa que los hombres presentaron 
mayores niveles de autoeficacia que las mujeres. Respecto a las variables satisfacción académica y afrontamiento 
al estrés, no se reportaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05).

Tabla 3. Satisfacción académica, afrontamiento al estrés y autoeficacia entre hombres y 
mujeres

Variables
Hombres Mujeres

t p d
M DE M DE

Satisfacción académica 26,87 4,096 28,17 5,405 3,325 0,115 0,112

Afrontamiento al estrés 76,69 8,120 77,41 8,003 -1,689 0,064 0,041

Autoeficacia 35,23 5,269 32,16 4,862 2,403 0,025 0,414

En la tabla 4 se muestran los resultados producto del análisis de correlación entre las variables de estudio. 
En ese entender, se determinó que la satisfacción académica se correlacionó de manera directa y significativa 
con el afrontamiento al estrés (r= 0,449; p<0,05) y la autoeficacia (r= 0,521; p<0,05). Del mismo modo, se halló 
que el afrontamiento al estrés también se correlacionó de manera directa y significativa con la autoeficacia (r= 
0,438; p<0,05).

Tabla 4. Correlación entre la satisfacción académica, afrontamiento al estrés y autoeficacia

Variables Satisfacción académica Afrontamiento al estrés Autoeficacia

Satisfacción académica 1 - -

Afrontamiento al estrés 0,449** 1 -

Autoeficacia 0,521** 0,438** 1

** p<0,01

En la tabla 5 se observa que el coeficiente de determinación ajustado R2 fue de 0,273; lo cual quiere decir 
que el afrontamiento al estrés y la autoeficacia son variables que explican el 27,3 % de la varianza total de la 
variable satisfacción académica. Por otro lado, el valor F fue igual a 53,128 (p<0,05); lo que significa que existe 
una relación lineal significativa entre el afrontamiento al estrés y la autoeficacia (variables predictoras) y la 
satisfacción académica (variable dependiente).

Tabla 5. Coeficiente de correlación múltiple R, R2, R2 corregida, EE y F

Modelo R R2 R2 corregida EE F p

1 0,525a 0,276 0,273 4,724 53,128 0,000b

a Variables predictoras: (Constante), Afrontamiento al estrés y autoeficacia.
b Variable dependiente: Satisfacción académica.
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En la tabla 6 se realizó el análisis de regresión lineal múltiple mediante el método por pasos, en el que 
se incluyó a la variable satisfacción académica como variable dependiente y como variables independientes 
o predictoras al afrontamiento al estrés y a la autoeficacia. Los coeficientes β (0,302 y 0,491) indican que el 
afrontamiento al estrés y la autoeficacia predicen de manera significativa la satisfacción académica. Además, se 
determinó que el valor t de los coeficientes de regresión beta de las variables predictoras eran estadísticamente 
significativos (p<0,05).

Tabla 6. Coeficientes de regresión lineal múltiple, B (no estandarizados), β 
(estandarizados) y prueba t

Predictores B Error estándar β T p-valor

(Constante) 5,748 0,865 8,573 0,000

Afrontamiento al estrés 0,593 0,104 0,302 5,647 0,000

Autoeficacia 0,462 0,093 0,491 6,118 0,000

Variable dependiente: satisfacción académica.

DISCUSIÓN
La satisfacción académica, en el marco universitario, es un componente fundamental que influye en la 

experiencia educativa de los estudiantes y repercute directamente en su rendimiento académico y bienestar 
general. La transición a la educación superior conlleva una serie de desafíos y oportunidades únicas, marcadas 
por la diversidad de experiencias, el aumento de la autonomía académica y la exploración de campos de estudio 
especializados. En este contexto dinámico, comprender la satisfacción académica adquiere una relevancia 
crucial para diseñar entornos educativos que fomenten el aprendizaje efectivo y el desarrollo integral de los 
estudiantes. Por ende, la presente investigación buscó determinar si el afrontamiento al estrés y la autoeficacia 
predicen la satisfacción académica de los estudiantes universitarios.

Los resultados descriptivos muestran que las medias de las variables satisfacción académica, afrontamiento 
al estrés y autoeficacia fueron de 26,93; 75,71 y 33,56; respectivamente. Al contrastar dichas cifras con los 
valores superiores e inferiores de cada variable se puede afirmar que los niveles de satisfacción académica y 
autoeficacia se ubicaban en el nivel alto, mientras que la variable afrontamiento al estrés fue valorada en un 
nivel regular. Lo expuesto indica que los estudiantes reportaron altos niveles de satisfacción con su experiencia 
académica y una percepción positiva de su capacidad para enfrentar diversos desafíos. No obstante, mostraron 
deficiencias respecto al uso de estrategias y habilidades para enfrentar el estrés académico. Resultados 
relativamente similares fueron obtenidos en algunos estudios.(31,34,39)

Al contrastar las variables de estudio de acuerdo al sexo de los participantes, se encontró que existían 
diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres solo en el caso de la autoeficacia. Además, 
el tamaño del efecto fue moderado. En ese sentido, se observa que los hombres presentaron mayores niveles de 
autoeficacia que las mujeres. El resultado expuesto corrobora lo obtenido en investigaciones previas.(40,41,42) Una 
posible explicación para esta diferencia podría estar relacionada con los roles de género. Tradicionalmente, 
existen creencias estereotipadasse que asignan a las niñas y mujeres roles asociados con la pasividad y la 
sumisión, mientras que, para los niños y hombres, se vinculan más a menudo con la acción y el control.(40) 
Esta asignación tradicional de roles podría influir en la percepción individual de autoeficacia, destacando la 
importancia de considerar los factores socioculturales al analizar estas diferencias.

De acuerdo al modelo predictivo planteado, el afrontamiento al estrés y la autoeficacia predicen la 
satisfacción académica de los estudiantes universitarios. Esto implica que la capacidad de afrontar de manera 
efectiva el estrés, así como la creencia en la propia eficacia para superar desafíos académicos, emergen 
como factores determinantes que influyen directamente en la percepción global de satisfacción académica. 
Resultados similares fueron obtenidos en una investigación que desarrolló y corroboró un modelo predictivo que 
relacionaba el estrés académico y la autoeficacia con la satisfacción académica.(31)

Nuestro hallazgo es consistente con la teoría de la autoeficacia de Bandura(11) que indica que la autoeficacia 
influye en la elección de actividades y el esfuerzo invertido, impactando así la satisfacción en el ámbito 
académico. Asimismo, se respalda en la teoría del estrés de Lazarus et al.(5) la cual señala que la forma en 
que los individuos manejan el estrés influye en su bienestar general, es decir, la adaptación de estrategias 
adecuadas podría mitigar los efectos negativos del estrés académico y promover una mayor satisfacción. 

En conjunto, nuestros hallazgos subrayan la importancia de considerar la autoeficacia y el afrontamiento 
al estrés como factores clave que contribuyen a la satisfacción académica en estudiantes universitarios. Por 
ello, se destaca la necesidad de un enfoque integral en la educación superior que valore no solo los resultados 
académicos, sino también la salud mental, la percepción de competencia y la capacidad de los estudiantes 
para enfrentar los desafíos que caracterizan el contexto universitario. La consideración de estos factores clave 
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puede informar políticas y prácticas que promuevan un ambiente universitario más enriquecedor y favorable 
para el desarrollo integral de los estudiantes.

Es necesario resaltar que la presente investigación no está exenta de ciertas limitaciones que requieren 
una consideración al interpretar los resultados. En primer lugar, la cantidad de participantes en el estudio fue 
relativamente reducida, lo que podría incidir en la representatividad de la muestra y restringir la generalización 
de los hallazgos a poblaciones más extensas. Además, la metodología empleada implicó la autoadministración 
de instrumentos por parte de los participantes, lo que podría introducir sesgos y limitaciones en la medición de 
las variables. Para futuras investigaciones, se sugiere la realización de estudios multicéntricos que abarquen 
muestras más diversificadas y representativas. Además, sería beneficioso complementar la recolección de datos 
con el empleo de guías de entrevistas u otras herramientas cualitativas, con el fin de obtener una comprensión 
más completa y objetiva de los fenómenos estudiados.

CONCLUSIONES 
En un mundo en constante evolución, donde la educación superior se enfrenta a nuevos desafíos, comprender 

y abordar la satisfacción académica se convierte en una tarea crucial para mejorar la calidad de la enseñanza y 
preparar a los estudiantes para enfrentar los retos de la sociedad actual. La exploración y comprensión de este 
fenómeno permiten no solo mejorar la experiencia universitaria, sino también contribuir al desarrollo integral 
de individuos que serán los futuros líderes y profesionales en sus respectivas disciplinas.

En la presente investigación se determinó preliminarmente que el afrontamiento al estrés se relacionaba de 
manera directa y significativa con la autoeficacia y la satisfacción académica de los estudiantes universitarios. Por 
otro lado, el modelo explicativo resultante permitió identificar que el afrontamiento al estrés y la autoeficacia 
fueron variables predictoras de la satisfacción académica. Estas dos variables psicológicas se vuelven cruciales 
en el ámbito universitario, donde los estudiantes se enfrentan a demandas académicas, sociales y emocionales 
significativas. 

En virtud a lo expuesto, se recomienda a la universidad implementar estrategias específicas para fortalecer 
las variables de estudio. Se sugiere la incorporación de programas de desarrollo de habilidades de afrontamiento 
al estrés, brindando a los estudiantes herramientas prácticas para manejar las demandas académicas. Asimismo, 
se propone la creación de intervenciones destinadas a mejorar la autoeficacia, incluyendo programas de 
mentoría, feedback constructivo y reconocimiento por los logros académicos. La promoción de un ambiente 
universitario que fomente la colaboración entre compañeros y la disponibilidad de recursos educativos también 
se presenta como una medida fundamental. Estas recomendaciones buscan no solo mejorar el rendimiento 
académico, sino también enriquecer la experiencia educativa y promover una mayor satisfacción entre la 
comunidad estudiantil.
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