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Abstract

Background and objective: Social support has been shown to act as a buffer against stressful 
events in college life. Social support is derived from the perception of potentially available support deri-
ved from the network of people such as family, friends and others. Hence, the importance of validating 
a social support instrument in the university context due to the specific factors faced by the student 
at university. Materials and Methods: The present study examined the psychometric properties of the 
social support perception scale in Peruvian university students. A total of 746 students (405 females and 
341 males) between 18 and 29 years of age (mean age = 20.67, SD = 2.76) from 7 university courses 
participated. Results: The confirmatory analysis verified a satisfactory fit to the 3-factor model (χ2 = 
243.32, gl = 74, p < 0.01, CFI = .95, TLI = .93; RMSEA = .055; SRMR = .053). In addition, the three-fac-
tor structure was strictly sex-invariant. Reliability was performed by the Omega coefficient (ω), adequa-
te values were reported in the dimensions of family (.82), friends (.84) and others (.72). Conclusions: It 
is concluded that the Peruvian version of social support has adequate evidence of validity and reliability 
in Peruvian university students.

Keywords: social support, university students, factor analysis, reliability.

Resumen

Antecedentes y objetivo: Se ha demostrado que el apoyo social acciona como amortiguador ante 
eventos estresores de la vida universitaria. El apoyo social se deriva a partir de la percepción de apoyo 
potencialmente disponible producto de la red de personas como la familia, amigos y demás. Por ello, la 
importancia de validar un instrumento de apoyo social en el contexto universitario debido a los factores 
específicos que enfrenta el estudiante en la universidad. Materiales y método: El presente estudio 
examinó las propiedades psicométricas de la escala de percepción de apoyo social en universitarios pe-
ruanos. Participaron 746 estudiantes (405 mujeres y 341 hombres) entre 18 a 29 años (Medad = 20.67, 
DE = 2.76) de 7 carreras universitarias. Resultados: El análisis confirmatorio que verificó un ajuste 
satisfactorio en el modelo de 3 factores (χ2 = 243.32, gl = 74, p < 0.01, CFI = .95, TLI = .93; RMSEA = 
.055; SRMR = .053). Además, la estructura de tres factores fue estrictamente invariable según sexo. 
La confiabilidad se realizó por el coeficiente de Omega (ω), se reportó valores adecuados en las dimen-
siones de familia (.82), amigos (.84) y otros (.72). Conclusiones: Se concluye que la versión peruana 
de apoyo social cuenta con adecuadas evidencias de validez y confiabilidad en universitarios peruanos.

Palabras clave: apoyo  soc i a l ,  un i ve r s i t a r i o s ,  aná l i s i s  fa c to r i a l ,  con f i ab i l i d ad .
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Introducción

La experiencia universitaria es considerada 
una etapa de desafíos, ya que los jóvenes, desar-
rollan nuevas habilidades, experiencias, relaciones 
sociales y adquieren conocimientos. Para muchos 
universitarios, la universidad y sus demandas 
pueden convertirse en un evento estresante, ya 
que deben experimentar cambios en el estilo de 
vida, las relaciones y la comunidad (Ibrahim et al., 
2013; Alsubaie, et al., 2019). Los universitarios se 
enfrentan a diversas situaciones, en las que se 
resaltan el manejo de dinero, la responsabilidad 
laboral y las actividades académicas (Barrera-Her-
rera y Vinet, 2017). Investigaciones indican que 
los factores estresantes académicos, problemas 
financieros y sociales perjudican la salud mental 
en los jóvenes (Duffy, et al., 2019; Larcombe, et 
al., 2016). Además, que el contexto de COVID-19 
ha generado problemas como depresión, ideas 
suicidas y angustia psicológica en los estudiantes 
debido al confinamiento y al temor por el contagio 
(Patsali, et al., 2020; Wathelet, et al., 2020; Parra, 
2020). 

Se ha demostrado que el apoyo social acciona 
como amortiguador ante eventos estresores de la 
vida (Shvedko, et al., 2018; Barrera-Herrera, et al., 
2019; Wu, et al., 2021; Suwinyattichaiporn y John-
son, 2020; Özer, et al., 2021), además, de ser un 
elemento fundamental activo para el soporte de 
un familiar que se haya infectado por el COVID-19 
(Calderon-Cholbi et al., 2022). La evidencia ha 
demostrado que estrés académico ha sido defini-
do como conflictos, frustraciones, presiones, 
cambios sobre la salud mental y este depende del 
nivel de apoyo social percibido (Saltzman et al., 
2020; Zhang, et al., 2018). Además, el apoyo de 
familiares, amigos y otras personas tienen efec-
tos positivos con el aprendizaje y el rendimiento 
académico (Gaxiola y González, 2019).  Una inves-
tigación reportó que el apoyo familiar y de amis-
tades tienen efectos importantes en la gestión 
de emociones y la actividad académica de los 
universitarios (Awang et al., 2014). Asimismo, un 
estudio transcultural en universitarios de Ecuador 
y España reportan que la identificación de las pro-
pias emociones y el apoyo social percibido como 
la familia, son buenos predictores del bienestar 
subjetivo (Hidalgo-Fuentes et al., 2021). De esta 
manera, diversas investigaciones demuestran 
que el apoyo social es un predictor importante del 
bienestar psicológico en estudiantes universitari-
os (Adyani, et al., 2019; Saltzman et al., 2020).

El apoyo social se deriva a partir de la percep-
ción de apoyo potencialmente disponible produc-
to de la red de personas como la familia, amigos 
y demás (Awang et al., 2014; Dour, et al., 2014). 
De esta forma, el apoyo social puede definir como 
la cantidad de conexiones relacionales con otras 
personas y es considerada emocional, tangible o 
informativa (Fleury et al., 2009). 

El interés por medir del apoyo social ha sido 
desarrollado mediante la implementación de difer-
entes instrumentos debido a la importancia como 
factor protector. Entre ellos, la Escala Multidimen-
sional de Apoyo Social Percibido (MSPSS) de Zimet 
et al. (1988), es una medida breve y evalúa tres 
dimensiones como el de familia, amigos y otras 
personas cercanas. El MSPSS ha sido validado y 
traducido en poblaciones occidentales (Ekbäck, et 
al., 2013; Guan et al., 2015; Ramaswamy et al., 
2009). Las propiedades psicométricas del MSPSS 
mostró un modelo estructural de 3 factores; asi-
mismo, el cálculo de la consistencia interna (α = 
0,88) fue aceptable y el método por test-retest, 
arrojó α = 0,85 después de 3 meses desde la pri-
mera administración. En relación a las evidencias 
validez demostró correlaciones inversas entre el 
apoyo social con la ansiedad (r = − 0,18; p < 0,01) y 
depresión (r = − 24; p < 0,01) (Zimet, et al., 1988). 
Otro instrumento es el Cuestionario de Apoyo So-
cial (MOSS) diseñado para el contexto médico. La 
estructura del MOSS fue a través de 4 subescalas, 
entre ellas, apoyo afectivo, apoyo tangible, apoyo 
emocional/informativo e interacción social positi-
va) constituida por 19 ítems mediante una escala 
de respuesta tipo Likert (Sherbourne y Stewart, 
1991). El MOSS fue traducido y adaptado en vari-
os contextos culturales (Gómez-Cameron et al., 
2014; Holden et al., 2014; Dafaalla et al., 2016). 
Las evidencias psicométricas indican valores sat-
isfactorios en la confiabilidad del instrumento y 
en su validez. La Escala de Percepción de Apoyo 
Social (EPAS) creado por Vaux, et al. (1986) es un 
instrumento de autoinforme constituida por 15 
ítems y que evalúa el nivel de sentirse estimada/o, 
amada/o y parte de un grupo, ya sea a nivel famil-
iar, amical o con otras personas significativas. 

La mayoría de instrumentos de apoyo social 
están dirigidas a adultos mayores (Nahm et al., 
2004), contextos clínicos (Requena et al., 2007; 
Ekbäck, et al., 2013; Stewart et al., 2014) y ado-
lescentes (Kerres y Kilpatrick, 2001; Wilson et al., 
2017). Asimismo, el EPAS ha reportado estudios 
psicométricos en Chile mediante un análisis fac-
torial confirmatorio, donde los valores de ajuste 
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fueron favorables (X2 = 186.63; p < .001; CFI = 
.97, TLI = .94 y RMSEA = .08) (Cárdenas et al., 
2015). Por otra parte, la validación psicométrica 
desarrollada por Nava et al. (2015) en estudiantes 
universitarios de México reportó una estructura 
factorial de 3 factores a través del análisis factorial 
exploratorio y la confiabilidad en las tres dimen-
siones fueron satisfactorias, siendo superiores a 
.80.  

La inclusión de una medida de apoyo social 
en el contexto universitario beneficia significati-
vamente a nivel teórico y práctico; ya que al ser 
un instrumento breve compuesto por 15 ítems 
facilita su medición a través de las tres dimen-
siones (familia, amigos y otras personas signifi-
cativas). Además, el EPAS puede ser usado para 
evaluación, atención e intervención por parte de 
los psicólogos de los departamentos de bienestar 
universitario. Finalmente, el uso del EPAS en la 
educación superior podrá promover el fortalec-
imiento de programas que de desarrollo social y 
familiar para el individuo.

En ese sentido, la importancia de validar un 
instrumento de apoyo social en el contexto univer-
sitario debido a los factores específicos que en-
frenta el estudiante en la universidad. Asimismo, 
el apoyo social actúa como un factor protector im-
portante para el bienestar psicológico, siendo cru-
cial tener una medida ajustada al contexto cultural. 

Ante lo mencionado, este estudio tiene como 
propósito analizar las propiedades psicométricas 
de la Escala de Percepción de Apoyo Social (EPAS) 
en estudiantes universitarios. En ese sentido, el 
primer objetivo específico estuvo vinculado a las 
evidencias basadas en la estructura interna y el se-
gundo a la estimación de la confiabilidad.

Método

Diseño

El diseño de estudio fue instrumental (Ató et 
al., 2013) donde se analizaron las propiedades psi-
cométricas de la Escala de Percepción de Apoyo 
Social (EPAS).

Participantes

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó 

la calculadora estadística de Soper (2022). Para 
ello, se consideraron las 15 variables observadas 
(15 ítems del EPAS), un tamaño de efecto anticipa-
do (lambda = 0.1), probabilidad (.05) y un nivel de 
potencia estadística (.95). 

Los participantes fueron seleccionados a tra-
vés de un muestreo no probabilístico por conve-
niencia. Los criterios de inclusión fueron: a) ser 
mayor de 18 años y b) firmar el consentimiento 
informado. La muestra final fueron 746 universi-
tarios.

Instrumentos

Se utilizó la Escala de Percepción de Apoyo 
Social (EPAS, Vaux et al., 1986) que evalúa el nivel 
en que un individuo se siente apreciado, querido 
y que pertenece a un grupo, en este caso por sus 
familiares, amistades y otros significativos. La 
adaptación de esta escala al español se realizó por 
Nava et al. (2014) en México. El EPAS cuenta con 
15 ítems y posee una escala de respuesta tipo Li-
kert, con cuatro opciones de respuesta, que van 
desde: totalmente de acuerdo = 4, de acuerdo = 
3, en desacuerdo = 2, y totalmente en desacuer-
do = 1. Además, la escala se está dividida en tres 
subescalas: familia, amigos y otros. La prueba ori-
ginal fue creada en inglés (Vaux, et al., 1986) y 
se llevó a cabo en universitarios. El instrumento 
inicialmente se compuso de 23 ítems y en el pro-
ceso se redujo a 15. La estimación de la fiabilidad 
fue por alfa de cronbach obteniendo valores su-
periores a .80 en las subescalas de familia (.90), 
amigos (.80) y otros (.94).

Procedimiento

Inicialmente, se solicitó la aprobación del co-
mité de ética de la Universidad Tecnológica del 
Perú con número de registro 155-2021-CEI-UTP. 
Para la recolección de información se utilizó un for-
mulario en línea y se recolectó la información de 
datos entre agosto y octubre del 2021. El enlace 
se difundió mediante plataformas virtuales como 
Zoom, Facebook y WhatsApp. Se consideró a los 
participantes que sean mayores de 18 años, que 
estén matriculados en alguna universidad de Lima 
y acepten participar voluntariamente en el estu-
dio. Se comunicó a los estudiantes del anonimato 
y la confidencialidad de los datos; asimismo, se 
recalcó que podían decidir no cumplimentar la es-
cala en cualquier momento.
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Análisis de datos

Para el análisis de información se utilizó el pro-
grama estadístico de libre acceso R studio (ver-
sión 4.0.3). En primer lugar, se realizó un análisis 
exploratorio de los casos atípicos a través de la 
evaluación de la asimetría y curtosis (Tabachnick 
y Fidel, 2001), después se identificaron 7 datos 
atípicos de los cuales fueron eliminados de la base 
de datos. Luego, se analizó la distribución de las 
medidas descriptivas como la media, desviación 
típica, asimetría y curtosis (Hair et al., 2014).

Segundo, se procedió con el análisis factorial 
confirmatorio (AFC) debido a la estructura teórica 
ya comprobada, mediante el método de estima-
ción Mínimos Cuadrados Ponderados con Varian-
za Ajustada (WLSMV; DiStefano y Morgan, 2014) 
debido a la naturaleza ordinal de los ítems (Brown, 
2015).

Los estadísticos que se calcularon fueron la 
prueba de chi cuadrado (χ2), grados de libertad 
(gl), índice de ajuste global (χ2/gl), error cuadrático 
medio de aproximación (RMSEA) con sus interva-
los de confianza al 90%, índice de ajuste compa-
rativo (CFI) y el índice de Tucker Lewis (TLI). Se 
considera un buen ajuste del modelo cuando el 
χ2/gl es ≤ 5 (Hair et al., 2014). Asimismo, cuando 
los valores del RMSEA son menores a .80 propor-
cionan mejor evidencia de ajuste entre el modelo 

empírico y el hipotético (Hu y Bentler, 1999; Ta-
bachnick y Fidell, 2007) y el CFI y TLI deben ser 
superiores a .90 o más deseable ≥ .95 indicando 
un mejor ajuste del modelo propuesto (DiStefano 
et al., 2018). La fiabilidad se calculó mediante el 
coeficiente omega, cuyos valores son adecuados 
cuando son superiores a .70 (Gadermann et al., 
2012).

Para la evaluación de la invarianza factorial se-
gún sexo se utilizó la secuencia de varianza jerár-
quica. Inicialmente, se calculó la invarianza confi-
guracional, seguida de la métrica (con igualdad de 
cargas factoriales), la invarianza escalar (igualdad 
en cargas factoriales e interceptos) y finalmente 
la estricta (igualdad en cargas factoriales, inter-
ceptos y residuos). Para las secuencias se usó las 
diferencias de chi cuadrado (Δ χ 2) y las diferen-
cias del CFI (ΔCFI), donde valoraciones inferiores 
a <0.10 muestran invarianza del modelo entre 
grupos (Chen, 2007). Asimismo, se reportó las di-
ferencias del RSMSEA (ΔRMSEA), indicando que 
diferencias por debajo de 0.15 demuestran inva-
rianza entre grupos (Chen, 2007).

Resultados

La muestra se compuso por 746 universitari-
os de Lima, de las carreras de ingeniería (38.8%), 
negocios (24.3%), psicología (14.3%), derecho 
(10.1%), comunicaciones (5.5%), arquitectura 

Tabla 1. Análisis de ítems de la Escala de Percepción Social
Ítem M DE g1 g2 Ritc

1. Mis amigos me respetan 3.5 0.55 -0.71 0.57 0.47

2. Mi familia cuida mucho de mí 3.54 0.56 -1.03 1.91 0.5

3. Soy buena persona 3.3 0.56 -0.2 0.2 0.43

4. Siento una unión muy fuerte con mis amigos 3.13 0.66 -0.37 0.18 0.53

5. Mi familia me tiene alta estima 3.37 0.63 -0.68 0.43 0.54

6. La gente me admira 2.78 0.62 -0.22 0.16 0.45

7. Soy amado por mi familia 3.51 0.58 -0.88 0.65 0.61

8. Soy respetado por otras personas 3.25 0.56 -0.12 0.4 0.51

9. Los miembros de mi familia confían en mí 3.3 0.68 -0.74 0.58 0.55

10. Mis amigos son importantes para mí y yo para ellos 3.19 0.65 -0.48 0.4 0.6

11. Mi familia realmente me respeta 3.35 0.64 -0.72 0.65 0.66

12. Mis amigos se preocupan por mí 3.12 0.63 -0.45 0.85 0.57

13. No me siento cerca de los miembros de mi familia 2.85 0.87 -0.34 -0.59 0.39

14. Puedo confiar en mis amigos 3.08 0.66 -0.46 0.59 0.57

15. Mis amigos han hecho mucho por mí y yo por ellos 3.05 0.7 -0.45 0.25 0.51
M=Media; DE = Desviación típica; g1 = asimetría; g2 = curtosis; Ritc = Correlación Ítem-test; K-S = 

Prueba de normalidad de Kolgomorv Smirnov
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(5.4%) y salud (1.6%). Entre ellos, el 54.3% (405) 
son mujeres y el 45.7% (341) hombres y sus 
edades oscilan entre los 18 a 29 años (Medad = 
20.67, DE = 2.76, Mdn = 20). 

Los resultados de las propiedades psicométri-
cas se organizan en los siguientes apartados: análi-
sis preliminar, evidencias basadas en la estructura 
interna y análisis de confiabilidad.

Análisis preliminar

Se comenzó el análisis examinando los es-
tadísticos descriptivos de los ítems, calculando la 
media, desviación típica, asimetría y curtosis (Tab-
la 1). Se evidenció que el ítem 2 mostró valores 
superiores +/- 1 (Tabachnick y Fidell, 2007) dem-
ostrando una distribución no normal de los datos. 
Asimismo, se evidencia la correlación ítem total 
(Ritc) en cada ítem del instrumento, mostrando 

valores superiores a .20 (Kline, 1986), las correl-
aciones muestran valores que oscilan entre .39 y 
.66. Se calculó la normalidad multivariada a través 
de la prueba de Kolgomorov Smirnov, donde to-
dos los ítems mantuvieron una distribución no 
normal (p<0.001). Finalmente, se descartó valores 
redundantes (>.95) mediante la multicolinealidad 
entre ítems.

Evidencias basadas en la estructura interna

Para el análisis factorial confirmatorio (AFC) 
se verificó el modelo de 3 factores propuesto por 
Vaux, et al. (1986), mostrando índices de bondad 
de ajuste satisfactorios (χ2 = 243.32, gl = 74, p < 
0.01, χ2 / gl = 3.29, TLI = .93, CFI = .95, RMSEA = 
.055 [IC90% .050, .063]; SRMR = .053). 

La figura 1, presenta la estructura factorial to-
tal de los tres factores relacionados. Las cargas 

Figura 1. Gráfica de cargas factoriales de la EPAS del modelo de 3 factores del apoyo social
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factoriales (λ) se ajustan adecuadamente indican-
do valores entre 0.50 a 0.81 para la dimensión de 
familia; 0.39 a 0.81 para la dimensión de amigos y 
0.55 a 0.67 para otros.

En base a estos resultados se evaluó la estruc-
tura interna en los grupos de hombres y mujeres 
y la invarianza factorial de la EPAS. Se realizó un 
AFC por separado para cada sexo. 

De esta manera la tabla 2 muestra los resul-
tados del modelo relacionado de 3 factores, obte-
niendo índices satisfactorios para el sexo mascu-
lino (χ2 = 178.48, gl = 74, p < 0.01, χ2 / gl = 2.41, 
TLI = .92, CFI = .94, RMSEA = .059 [IC90% .049, 
.069]; SRMR = .065) y femenino (χ2 = 158.70, gl 
= 74, p < 0.01, χ2 / gl = 2.14, TLI = .93, CFI = 
.95, RMSEA = .058 [IC90% .046, .070]; SRMR 
= .049). Todas las cargas factoriales del mode-
lo relacionado de 3 factores fueron significativas 
(p<0.01) y variaron entre .51 a .78 para la muestra 
masculina y .48 a .79 para la muestra femenina. 
Los valores de invarianza factorial del modelo de 
3 factores relacionados muestra evidencia de ser 
estrictamente invariante para los grupos mascu-
lino y femenino en la secuencia propuesta: inva-
rianza métrica (ΔCFI = −.003; ΔRMSEA = -.001), 
invarianza escalar (ΔCFI = −.014; ΔRMSEA = .004) 
y estricta (ΔCFI = −.003; ΔRMSEA = -.001).

Análisis de fiabilidad

La confiabilidad (tabla 3) se calculó mediante 
el coeficiente de omega (ω), donde se presentan 
coeficientes de omega en el factor de familia de 
0.82 (IC 95%, 0.80; 0.85), amigos de 0.84 (IC 
95%, 0.84; 0.88) y otros de 0.72 (IC 95%, 0.66; 
0.77).

Discusión

El estudio tuvo como objetivo examinar las 
propiedades psicométricas del EPAS (Vaux, et al., 
1986) en estudiantes universitarios. La correlación 
ítem test muestra un índice elevado en el ítem 11 
(“Mi familia realmente me respeta”) y la más baja 
al ítem 13 (“No me siento cerca de los miembros 
de mi familia”). De esta forma, los 15 ítems con-
tribuyen eficazmente con la homogeneidad de la 
variable (Delgado et al., 2006; Kline, 1983). 

La fiabilidad se calculó mediante el coeficiente 
de ω obteniendo valores adecuados en las dimen-
siones de familia (.82), amigos (.84) y otros (.72). 
Otros estudios reportan la consistencia interna 
por alfa de Cronbach teniendo en cuenta las lim-
itaciones que proporciona como la presencia de 
puntuaciones sesgadas y el principio de tau equiv-
alencia (Trizano-Hermosilla y Alvarado, 2016). La 
validación realizada por Cárdenas et al. (2015), re-

Tabla 2. Índices de ajuste de bondad del modelo total y modelos de invarianza según sexo.

Modelos χ2 gl p SRMR TLI CFI RMSEA Δχ2 Δgl ΔCFI ΔRMSEA

Modelo total

Modelo relacionado 
de 3 factores 243.32 74 <0.001 0.053 0.93 0.95 0.055 - - - -

Por sexo

Masculino 178.48 74 <0.001 0.065 0.92 0.94 0.059 - - - -

Femenino 158.70 74 <0.001 0.049 0.93 0.95 0.058 - - - -

Configural 382.29 148 <0.001 0.058 0.93 0.94 0.065 - - - -

Métrico 405.57 159 <0.001 0.062 0.93 0.94 0.064 18.396 11 -0.003 -0.001

Escalar 469.74 170 <0.001 0.065 0.92 0.92 0.069 83.120 11 -0.014 0.004

Estricto 495.32 184 <0.001 0.067 0.92 0.92 0.067 16.752 14 -0.003 -0.001
χ2=Chi cuadrado; gl = grados de libertad; SRMR = raíz residual estandarizada cuadrática media; TLI = 

Índice de Tucker Lewis; CFI = índice de ajuste comparativo; RMSEA = error cuadrático medio de aprox-
imación; Δχ2 = Cambio en chi cuadrado; Δgl = cambio en grados de libertad; ΔCFI = Cambio del índice 

de ajuste comparativo; ΔRMSEA = Cambio del error cuadrático medio de aproximación
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portan la fiabilidad por Alfa de Cronbach, obtenien-
do valores semejantes en sus dos dimensiones 
(familia = .83 y amigos = .88). Por otro lado, el 
estudio de Nava et al. (2015) muestran valores 
similares con un coeficiente de Alfa de Cronbach 
en las escalas de familia (.82), amigos (.87) y otros 
(.64). 

El análisis factorial confirmatorio (AFC) reportó 
evidencias que confirmaron la estructura de tres 
factores de la EPAS, con ítems que muestran 
cargas factoriales adecuadas (Dominguez-Lara, 
2018). Estos resultados son semejantes a los re-
portados en los estudios de Nava et al. (2015) y 
Manrique-Millones et al. (2020) quienes confirma-
ron la estructura de tres factores siendo consis-
tente en muestras universitarias. Por otra parte, 
Cárdenas et al. (2015) a través de un AFC indicó 
la sugerencia de un modelo bidimensional forma-
do por “amigos” y “familia”, considerando una 
versión reducida de 10 ítems de la EPAS. Además, 
los resultados ratifican la multidimensionalidad de 
la escala de apoyo social; ya que el MSPSS (Zimet 
et al., 1988) consideran las dimensiones de familia, 
amigos y otros significativos como estructura fac-
torial en estudios latinoamericanos con muestras 
universitarias (Brugnoli et al., 2022; Trejos-Herrera 
et al., 2018; Ermis-Demirtas, 2018). 

Por otro lado, la secuencia jerárquica del estu-
dio de invarianza, mostró que la EPAS es estrict-
amente invariante según la variable sexo; de esta 
forma, se concluye que los ítems miden el mismo 
marco de referencia conceptual para el grupo de 
varones como el de mujeres. Con respecto a los 
resultados de invarianza estos coinciden con otros 
instrumentos que también evalúan apoyo social 
como los desarrollados en Nigeria (Aloba et al., 
2019), Indonesia (Laksmita et al., 2020) y España 
(Calderón et al., 2021). 

Entre las implicancias prácticas, a partir de las 

diferentes revisiones teóricas surge la necesidad 
de desarrollar más investigaciones de validación 
del instrumento en otros perfiles sociodemográf-
icos como adultos mayores, pacientes clínicos 
y adolescentes en diversas regiones del país. 
Además, los resultados pueden no solo ser im-
portante para la investigación psicométrica, sino 
también para la práctica clínica y educativa. Des-
de el ámbito teórico, los resultados muestran 
una medida que se puede conceptualizar a través 
de tres dimensiones, siendo independiente del 
sexo para los estudiantes universitarios. Asimis-
mo, es importante contar con instrumentos que 
posean evidencias de validez y fiabilidad en dif-
erentes contextos socioculturales para efectos 
de evaluación e intervención psicológica. Por otra 
parte, los profesionales del área social, clínica y 
educativa podrán contar con un instrumento que 
sirva para la medición del apoyo social y así op-
timizar los procesos de intervención psicológica 
en universitarios peruanos. Finalmente, será útil 
para que las entidades superiores puedan tomar 
en cuenta programas de fortalecimiento social a 
través de las áreas de familia, amigos y otras per-
sonas significativas para el individuo y su desen-
volvimiento académico.

En cuanto a las limitaciones de la investigación 
deben señalarse la selección de la muestra medi-
ante el muestreo no probabilístico, por tal moti-
vo, no son completamente representativos de la 
población universitaria peruana, lo que imposibil-
ita generalizar los hallazgos a otras muestras de 
desarrollo (infantes, adolescentes y adultos may-
ores). Por ello, para mejorar la representatividad 
de la muestra se sugiere que para posteriores 
estudios se empleen técnicas probabilísticas. Asi-
mismo, la recolección de datos se hizo a través de 
un formulario en línea, lo que puede haber gener-
ado un sesgo de selección, ya que solo se accedió 
a participantes que puedan contar con internet 
para su participación. Por otra parte, el presente 

Tabla 3. Análisis de la fiabilidad de la escala de apoyo social (EPAS)

Escala ω Intervalo de confianza 95% N° de ítems

Familia 0.82 0.80 - 0.85 6

Amigos 0.84 0.84 - 0.88 6

Otros 0.72 0.66 - 0.77 3
ω = Coeficiente de omega
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estudio se ha centrado en hallar las evidencias de 
estructura interna, dejando de lado otras fuentes 
de evidencias de validez como el de relación con 
otras variables (Campbell y Fiske, 1955). Final-
mente, no se estableció un método de confiab-
ilidad por estabilidad de tiempo, debido a la car-
acterística transversal del estudio. Se sugiere que 
para otros estudios se puedan emplear métodos 
de confiabilidad como el test retest.

Conclusión

Se concluye que los resultados de este estu-
dio demuestran adecuadas evidencias psicométri-
cas del cuestionario EPAS de Vaux como alternati-
va adecuada para la evaluación del apoyo social en 
población universitaria. 

Se sugiere que para posteriores estudios se 
pueda probar el modelo factorial considerando su 
estructura en otras muestras semejantes, con-
templando otras variables sociodemográficas ba-
sadas en las características del apoyo social como: 
situación laboral, constitución familiar, habilidades 
sociales, edad y estado civil. 
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