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Resumen

Este estudio evalúa la relación entre apoyo social,
sus dimensiones y la autoestima en adolescentes del
décimo año de Educación General Básica y primero del
Bachillerato General Unificado. Por otro lado, el estu-
dio evidenció los niveles de las variables mencionadas y
la posible existencia de diferencias significativas según
el sexo, con el fin de entender el apoyo social y au-
toestima que tienen los adolescentes de 13 a 17 años.
Para la comprobación de la hipótesis se desarrolló la
estrategia asociativa de diseño correlacional, un análi-
sis de percentiles (30,70) y la prueba t y r de Pearson
entre 284 adolescentes de los cuales el 68 % fueron
hombres y el 32 % mujeres. Todos ellos fueron evalua-

dos de manera online con las escalas de apoyo social y
autoestima.
Los resultados demostraron que los adolescentes evi-
denciaron niveles medios de apoyo social y autoestima
y asimismo se halló que existen diferencias significa-
tivas con las variables según el sexo. Además, se hizo
manifiesta la correlación entre apoyo social, sus dimen-
siones y la autoestima.
Los presentes hallazgos confirman la importancia de
promover el apoyo social del estudiante durante la
etapa de la adolescencia, pues un adolescente con buen
apoyo social será un adolescente con alta autoestima.
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Explicación del tema

La autoestima es un elemento primordial en la vida
de los adolescentes y en su formación influyen factores
como la imagen física y en mayor magnitud la sociedad
y el apoyo que esta pueda brindarle [1].

Los jóvenes ecuatorianos, predominantemente,
tienen un alto grado de autoestima, con un 63 % carac-
terizado por una perspectiva más exitosa de la vida y
la capacidad de afrontar mejor las diversas situaciones
cotidianas [2].

La familia interviene de manera importante en el
desarrollo social, emocional y en la autoestima del
adolescente. Para que se pueda desarrollar de manera
positiva es necesario que los padres ofrezcan un am-
biente que combine seguridad, afecto, amor, etc [3].

Según investigaciones, el 60 % de adolescentes viven
y reciben un buen ambiente y apoyo familiar [4].; lo
que significa que el otro 40 % vive en ambientes donde
no encuentran estos elementos.

El 70 % de los jóvenes afirman que la familia es
lo más importante en sus vidas [5], lo que provoca
dificultad a los que tienen una familia ausente ya que
buscan refugiarse y conseguir todo este apoyo entre
sus pares [6]. Así, se puede decir que las relaciones
interpersonales tienen un gran impacto en el desarrollo
cognitivo y emocional, la adaptación al ámbito social,
el aprendizaje, la identidad, el control de la ira y la
agresión [7].

Durante la adolescencia, se experimentan trans-
formaciones en las interacciones sociales, las cuales
podrían tener un impacto en aquellos individuos que el
adolescente identifica como su principal red de apoyo
social [8]. Las investigaciones han demostrado que
en estos grupos influyen los aspectos psicológicos y
relacionales del desarrollo adolescente, ya que ellos
comparten mucho más tiempo con los amigos que con
la familia [9].

Al pasar mucho más tiempo con sus pares, estos
se convierten en su principal fuente de apoyo ante las
situaciones cotidianas que el adolescente enfrenta [10].
Sin embargo, en estas relaciones no todo resulta ser
positivo, ya que muchas veces los jóvenes pueden aso-

ciarse con malas amistades que les causan problemas
adicionales y pueden llegar a ejercer una influencia
negativa que los lleve a cometer actos violentos [11].

Por lo tanto, esta investigación surge de la necesi-
dad de conocer los factores sociales que inciden de
forma positiva o negativa en la autoestima de los ado-
lescentes. El propósito es proponer acciones o direc-
trices que faciliten el desarrollo normal y sano del
individuo, permitiéndole adaptarse a un entorno cada
vez más complejo, competitivo y repleto de retos [9].

Esta investigación tiene como propósito el de con-
tribuir con información adicional a la ya existente,
mediante la recopilación de compendios o teorías que
ayuden a determinar cómo el apoyo social influye en la
formación de la autoestima de los adolescentes, así
como la estrecha relación entre este respaldo y la
aceptación social en el desarrollo de la autoestima,
con el fin de establecer las consecuencias que implica
esta conexión [8].

Para alcanzar los objetivos planteados en esta inves-
tigación, se llevará a cabo la aplicación de encuestas a
un grupo de adolescentes, así como la recopilación de in-
formación, procesamiento de datos y la interpretación
de estos a través de gráficos estadísticos para obtener
las variables, compararlas, contrastarlas; y determinar
la relación que guardan entre sí.

Dicho esto, se plantean los siguientes objetivos: de-
terminar la relación entre el apoyo social y sus dimen-
siones con la autoestima en los adolescentes; describir
los niveles de las variables en cuestión, y; determinar
la diferencia significativa de las variables según el sexo.

El apoyo, de forma general, se refiere a los recursos
tanto humanos como sociales disponibles para cada
individuo y su capacidad para acceder a ellos. Estos
recursos son fundamentales para superar diversas difi-
cultades como enfermedades, problemas económicos,
conflictos familiares o pérdida de amistades. Los sis-
temas de apoyo social pueden manifestarse a través
de redes interconectadas de organizaciones, lo que pro-
mueve su eficacia y utilidad [12].

El apoyo social se concibe como un concepto com-
plejo y con múltiples dimensiones, que pueden ser
diferenciadas en tres aspectos: estructural, funcional
y evaluativo. Otra manera de definir el apoyo social
es el propuesto por Lin, Dean y Ensel (1986), quienes
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lo describen como el conjunto de recursos tangibles
y/o emocionales, tanto reales como percibidos, prove-
nientes de la comunidad, redes sociales cercanas y
personas de confianza [12].

El apoyo familiar se refiere a la unión, comuni-
cación, confianza, convivencia y soporte que existe
entre los miembros de la familia [12].

El apoyo de amigos es el apoyo que más se relaciona
con la salud de las personas. Se refiere al cariño, afecto
o estima que podemos recibir de otra persona. Este
tipo de apoyo tiene efectos beneficiosos sobre el grado
de estrés que pueden ocasionar ciertos acontecimientos
[12].

En cuanto a la autoestima, esta es la valoración
positiva o negativa que el sujeto hace de su auto con-
cepto, valoración que se acompaña de sentimientos de
valía personal y auto aceptación [13].

La autoestima es un concepto que abarca la per-
cepción y valoración que uno tiene de sí mismo, con-
siderando tanto aspectos favorables como desfavorables.
Las personas con una autoestima elevada se valoran
positivamente, son conscientes de sus limitaciones y
aspiran a desarrollarse y crecer personalmente [13].

Entre las características de la autoestima encon-
tramos a la ansiedad que es un estado mental que
se caracteriza por una gran inquietud, una intensa
excitación y una extrema inseguridad [14].

Por otro lado, la baja autoestima es una percepción
de nosotros mismos que nos impide percibirnos como
personas valiosas, talentosas o simplemente tener un
juicio objetivo respecto a quiénes somos [15].

La depresión por su parte, es un trastorno mental
caracterizado por un bajo estado de ánimo y sentimien-
tos de tristeza.

Finalmente, la falta de motivación es un síntoma
común de depresión. También puede estar relacionado
con otras enfermedades mentales, como la ansiedad.
Por eso, es importante considerar si la salud mental
puede estar afectando el nivel de motivación [16].

Volviendo al apoyo social, este establece un com-
ponente vital para el ajuste y bienestar del sujeto [6]
y también es reconocido como un punto importante
en la salud mental y física [17].. Esto involucra una
postura hacia sí mismo que se enlaza con las opiniones
respecto a las propias habilidades [18]. El apoyo social

es visto por el adolescente como la recopilación de ex-
periencias comunicativas auténticas provenientes de la
comunidad, plataformas sociales y círculo de amistades
[19].Por tal motivo, se considera al apoyo social como
un recurso capital en la adolescencia [8].

La autoestima se desarrolla en función de las cir-
cunstancias que se le presentan al individuo, lo que
a su vez influye en su motivación [20]. Este factor
incide en factores como la adaptación a situaciones,
rendimiento académico, aceptación a otros, relación
entre pares, etc [21], teniendo en cuenta que puede
tener un efecto tanto positivo como negativo. Entre los
efectos positivos de la autoestima está la satisfacción
[22], que ayuda a conservar el bienestar psicológico y
social [23]. Además, los jóvenes encuentran placer en
vivir experiencias positivas y, al mismo tiempo, son
más capaces de manejar situaciones adversas [24].

En la autoestima existen dos tipos de integraciones:
apariencia física y competencia emocional [25]. La
apariencia física se convierte en un aspecto central
de la autoestima, sobre todo en la adolescencia y es-
pecialmente para las chicas, debido a que tienden a
estar insatisfechas con su figura [26]. El desarrollo
de habilidades emocionales eleva la confianza en uno
mismo al proporcionar herramientas para hacer frente
a los desafíos, lo que contribuye al crecimiento psi-
cológico según [27]; estas habilidades se dividen en
áreas clave, como la percepción y expresión emocional,
la facilitación emocional, la comprensión y la regu-
lación emocionales [27].

El apoyo social es una variable importante vincu-
lada al bienestar y autoestima [28]; promueve emo-
ciones positivas, un sentido de valor personal y actúa
como amortiguador al fortalecer la autoestima [29]. Sin
embargo, los jóvenes con baja autoestima enfrentan
problemáticas como episodios de depresión que conlle-
van dificultades sociales [30]; dificultades académicas
y en actividades grupales [31]; así como la soledad,
la cual es un factor que obstaculiza el desarrollo ade-
cuado de la autoestima [18]. Por lo tanto, se destaca
lo esencial que es el apoyo social.

La conexión entre la autoestima y el bienestar reve-
la el estado tanto mental como físico de las personas
[32]. De la misma manera, el apoyo social tiene influen-
cia en aspectos relacionados con la salud y enfermedad,
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Tabla 1. Datos demográficos

Variables N %
Sexo

Hombre 193 68
Mujer 91 32

Grado
10A 40 14.1
10B 44 15.5

1BGU A 35 12.3
1BGU B 38 13.4
1BGU C 42 14.8
1BGU D 42 14.8

Edad Media (DE) Rango
14,7 (± ,661) 13 - 17 años
Fuente: Autores

incluido el afrontamiento del estrés, la progresión de en-
fermedades [33]. Este apoyo ejerce una gran influencia
en la autoestima ya que mejora el bienestar y propor-
ciona al individuo un sentido de estabilidad que lo hace
sentirse mejor [34]. Ambas formas de respaldo social
tienen impacto en el desarrollo de la autoestima. Sin
embargo, según [35], el respaldo familiar desempeña
un papel primordial en la conexión entre la autoestima
y la resiliencia, mientras que el apoyo de amistades
tiene una influencia menor en estos aspectos, como
señala [2].

Diseño metodológico

La presente investigación corresponde a una estrate-
gia asociativa de diseño correlacional trasversal [36],
debido a que se pretende determinar la relación entre
el apoyo social y la autoestima en adolescentes.

La población de esta muestra está constituida por
los estudiantes de décimo de educación general básica
y de primero de bachillerato general unificado de la
Unidad Educativa Particular Hermano Miguel de la
Salle de Cuenca, siendo una cantidad aproximada de
309 estudiantes matriculados en el año electivo 2022-
2023, todos en diversos paralelos de la institución.

La selección de la muestra fue de tipo no proba-
bilística, por conveniencia, pues se logró una muestra
de 284 estudiantes, 68 % hombres y 32 % mujeres, lo
que manifiesta una mayor presencia masculina en los
grados encuestados de la institución. La edad media
fue 14,7 años. Entre los estudiantes encuestados partici-

paron; estudiantes de décimo A (14.1 %), de décimo
B (15.5 %), de décimo C (15.1 %), de primero A (12.3
%), de primero B (13.4 %), de primero C (14.8 %) y
de primero D (14.8 %) (Tabla 1).

Dentro de los criterios de evaluación, se tomó
en cuenta solamente estudiantes de décimo EGB y
primero BGU, pertenecientes y matriculados en al año
2022 - 2023 de la institución privada religiosa, y que
estén dentro del rango de edad establecido.

Técnicas de recolección de datos

El proceso de recolección de datos para esta investi-
gación se desarrolló con el permiso correspondiente de
la institución y de igual manera con el consentimiento
informado de cada estudiante. Además, el método que
se desarrolló para la recolección de datos fue de tipo
encuesta virtual, por medio de un formulario de pre-
guntas de Google.

El instrumento de evaluación incluyó una hoja de
consentimiento informado sobre la participación de
cada estudiante, la misma que detalló la aceptación
del permiso correspondiente, los objetivos de esta in-
vestigación, la confirmación del anonimato y el tiempo
requerido para desarrollar todo el instrumento. El in-
strumento también tuvo una ficha de datos demográfi-
cos y las dos escalas de evaluación, una para medir el
apoyo social y otra para medir la autoestima en adoles-
centes. El instrumento finalizó con el agradecimiento
por cada participación.
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Ficha de datos demográficos. –

La ficha constó de preguntas como edad, sexo, grado,
paralelo.

Escala de apoyo social. –

La escala AFA-R fue creada por [37] y la misma consta
de dos dimensiones: apoyo de la familia y apoyo de los
amigos, contando con 7 ítems respectivamente, dando
un total de 14 ítems y una escala de respuesta de tipo
Likert con 5 alternativas de respuesta (de 1 a 5), de
“nunca” a “siempre”.

El análisis factorial exploratorio (AFE), se llevó
a cabo utilizando el método de extracción de compo-
nentes principales y rotación Varimax, aplicado a la
escala de apoyo social que consta de 14 ítems (AFA-R),
el valor de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de 0.919 indica
una adecuación apropiada de los datos para el análisis
factorial. Además, la prueba de esfericidad resultó sig-
nificativa (2= 4521.04; gl=105; p=.001), lo que indica
que existe suficiente correlación entre los ítems para
justificar el análisis factorial.

Según el criterio de autovalor mayor a 1, se sugiere
un total de 3 factores. Estos tres factores explican
conjuntamente el 71 % de la varianza en los datos. Sin
embargo, es importante señalar que el autovalor del
tercer factor es marginalmente mayor que 1, con un
valor de 1.09, lo que sugiere que su relevancia podría
ser limitada.

El gráfico de sedimentación, presentado en la figura
1, muestra claramente la presencia de dos factores dom-
inantes que explicarían el 59.58 % de la varianza en
los datos. Esto sugiere que estos dos factores son los
más relevantes para explicar la estructura subyacente
de la escala de apoyo social.

En resumen, el análisis factorial exploratorio revela
que la estructura subyacente de la escala de apoyo
social puede explicarse mejor mediante la retención de
dos factores principales, a pesar de que el criterio de
autovalor sugiere la retención de tres factores.

Escala de autoestima en el contexto ecuatoriano.
–

La escala EAR fue creada por Rosenberg, (1995) que
incluye 10 ítems, cinco redactados en sentido positivo

y otros cinco en sentido negativo que se puntúan en
escala tipo Likert del 0 al 4 [38].

En el análisis confirmatorio de la solución unifacto-
rial observamos varios hallazgos interesantes. El ítem 8,
relacionado con el indicador “respeto consigo mismo”
presenta una carga factorial baja (0.103) en relación
con los demás ítems. Este modelo exhibe la peor bon-
dad de ajuste, ya que el valor de RMSEA supera el
valor máximo aceptable (RMSEA=0.124). Tanto el mo-
delo de un factor que excluye al ítem 8 como el modelo
jerárquico también presentan valores de bondad de
ajuste insuficientes (RMSEA=0.135 y RMSEA=0.128,
respectivamente) por lo que deben descartarse.

Técnicas estadísticas para el procesamiento de
la información

El procesamiento de datos para esta investigación, fue
en dos pasos, primero se desarrolló un análisis descrip-
tivo, con medidas de tendencia central, asimetría y
curtosis; segundo, un análisis inferencial para la com-
probación de hipótesis donde se realizaron los análisis
de correlaciones r de Pearson. El programa a usar, para
el análisis estadístico será el SPSS versión 25.

Aspectos éticos

Para el desarrollo de este estudio se solicitó el permiso
del comité de investigación de la institución, además
se buscó la aprobación de cada estudiante evaluado
y de la institución a evaluar, también se mantuvo el
anonimato y el consentimiento informado para cada
estudiante, de igual manera se especificó que los datos
recogidos solamente fueron para el uso de esta investi-
gación; por último, se manifestó que no existe conflicto
de interés.

Resultados

Dentro del análisis descriptivo, la tabla 2 muestra los
niveles generales de las variables apoyo social, sus di-
mensiones y la autoestima, la cual refiere que todas las
variables presentadas tienen al nivel medio con mayor
incidencia, tanto el apoyo familiar con 41.9 %, apoyo
de amigos con 40.8 %, el 39.1 % en apoyo social y
el 40.8 % en autoestima, es decir, todas las variables
tienen niveles generales medios (ver Tabla 2).
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Tabla 2. Niveles de apoyo social y autoestima

Bajo Medio Alto
f % f % f %

Apoyo familiar 86 30.3 119 41.9 79 27.8
Apoyo de amigos 97 34.2 116 40.8 71 25

Apoyo social 89 31.3 111 39.1 84 29.6
Autoestima 86 30.3 116 40.8 82 28.9

Fuente: Autores

Los niveles de significancia en la prueba t, demuestran
que sí existen diferencias significativas en apoyo social (t
=3.596; p < 0,05) y en autoestima (t = 3.151; p < 0,05)

según el sexo de los estudiantes. Lo que demuestra que los
estudiantes hombres y mujeres experimentan situaciones
distintas (ver Tabla 3).

Tabla 3. Prueba t de apoyo social y autoestima en adolescentes

Sexo Prueba t
Variables Hombres Mujeres t P

M DE M DE

Apoyo Social 53.47 10.844 48.27 11.584 3.596 .000
Autoestima 27.48 3.440 26.04 3.657 3.151 .002

Fuente: Autores

Previo al análisis inferencial se analizó la normalidad
de los datos, la cual muestra que la asimetría y la curtosis
están dentro del parámetro ± 2 [39], posteriormente se
determinó que la relación entre el apoyo social y la autoes-
tima es baja con r = 0,336. De la misma manera, se ha

determinado de las dimensiones de apoyo social, es decir,
apoyo familiar con autoestima tiene una relación de R =
0,360, mientras que el apoyo de amigos tiene un grado de
relación de R = 0,279 con la autoestima (ver tabla 4).

Tabla 4. Relación entre variables

Variables g1 g2 1 2 3 4

1. Apoyo familiar -0.642 -0.443 1
2. Apoyo de amigos -0.631 -0.152 .314** 1

3. Apoyo social -0.617 0.269 .830** .790** 1
4. Autoestima -0.112 1.840 .360** .279** .396** 1

Nota: g1 = Asimetría; g2 = Curtosis; ∗ ∗ p < 0.01
Fuente: Autores

Discusión

En este estudio se ha procurado observar cómo se relacio-
nan el apoyo social, sus dimensiones y la autoestima en
adolescentes, pues al parecer los índices de un buen apoyo
social y una buena autoestima, mejoran el rendimiento
académico, evitan la procrastinación y brindan un bienes-

tar a los adolescentes.

Los niveles de apoyo social y autoestima en este estudio
se demostraron en niveles medios, diferente a lo encontrado
por [40] donde muestra que el 50,97 % de su población
estaba dentro de un nivel alto de apoyo social y autoestima,
lo que significa que existe una diferencia entre poblaciones.
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Datos similares a este estudio, se encontraron en Perú, en
donde [41] obtuvo que los niveles de apoyo social y autoes-
tima se encontraban en un nivel medio con 47,9 %. Por
otra parte,[42] dio a conocer que la población se encon-
traba en los niveles bajos con 27,8 %; lo cual indica que la
mayoría de la población tiene un bajo apoyo social y por
ende una baja autoestima. Con esto podemos concluir que
las poblaciones van a ir variando según su percepción de
apoyo social y autoestima.

Para verificar la diferencia significativa según el sexo
en las variables de estudio, se ha demostrado que el hombre
y la mujer sí perciben de manera diferente el apoyo social
y la autoestima, y cómo estos factores influyen en su vida
cotidiana. Los hombres mostraron niveles más altos que
las mujeres en ambas variables, lo cual coincide con lo
encontrado por [43] quien señaló que los hombres perciben
más el apoyo que las mujeres. Sin embargo, este hallazgo
difiere del estudio de [44] quienes dieron a conocer que las
mujeres tienen niveles más altos de apoyo social aunque
los datos sobre la autoestima son similares a los de esta
investigación. Esta pequeña discrepancia se puede dar por
el tipo de población del estudio de Navarro, ya que su
muestra consistía en adultos, donde el apoyo a las mujeres
es más notable en esas edades.

Estos argumentos sugieren que, aparentemente, durante
la adolescencia los hombres perciben más apoyo social y
autoestima que las mujeres.

Al ver las relaciones entre apoyo social y autoestima,
la dimensión de apoyo familiar muestra una relación con
autoestima de grado bajo, similar a lo encontrado por [45]
donde indica que la relación también es baja, puesto que un
porcentaje de adolescentes no reciben apoyo familiar. Por
otro parte, Quintero et al., (2014) indican que los jóvenes
de 18 a 22 años presentan un apoyo familiar mayor al de
los adolescentes y por tal motivo una mayor autoestima,
lo que nos demuestra que el apoyo familiar si influye en la
autoestima, pero varía según la edad de cada persona [46].

Por otro lado, el apoyo de amigos juega un papel im-
portante en la autoestima, a pesar de los niveles bajos
hallados en este estudio [47] da a conocer que la relación
entre las variables tiene niveles bajos, es decir, similares a
los encontrados en esta investigación, puesto que no todos
los adolescentes reciben o perciben apoyo de amigos. De la
misma manera [48] nos indica que la relación entre estas
dos variables es parecida a la de este estudio. Lo que da a
entender que el apoyo de amigos llega a influir de cierta
manera en la autoestima, pero no perjudica ni beneficia
tanto como otros tipos de apoyo. El grado de relación entre
el apoyo social y la autoestima en este estudio es baja.

Sin embargo, se ha podido señalar que el apoyo social sí
influye de una u otra manera en la autoestima. Estudios
similares corroboraron esta relación entre apoyo social y
autoestima. Por ejemplo [48] mostró que la relación entre
estas dos variables es positiva, y significativa con r =0,531.
Además [49] encontraron que la relación entre apoyo social
y autoestima es similar a la encontrada en este estudio con
r =0,298. Esto quiere decir que un adolescente, al recibir
un mayor nivel de apoyo social mayor autoestima tendrá.

Conclusiones

Este estudio se enfoca en comprender la relación entre
apoyo social, sus dimensiones y la autoestima, con el obje-
tivo de mejorar en aspectos relacionados con ambas varia-
bles. Parece ser que la mayoría de los adolescentes sienten
que reciben un apoyo social en un nivel medio, es decir,
no tan significativo, lo que afecta a su autoestima, la cual
también se encuentra en niveles medios. Por otro lado, se
observa que los adolescentes de ambos sexos experimentan
y perciben de manera diferente el apoyo social. En este
caso, los hombres presentaron más apoyo social y mejor
autoestima que las mujeres.

En las correlaciones de este estudio, se concluye que
existe relación significativa baja entre el apoyo social y la
autoestima, así como entre el apoyo familiar y de amigos
hacia la autoestima. Por ello se puede concluir que mien-
tras el apoyo social en los adolescentes se manifieste, la
autoestima mejorará en gran manera.

La limitación de nuestro estudio fue que algunos estudi-
antes realizaron las encuestas sin tomar en cuenta todos los
parámetros mencionados y establecidos desde un principio,
por lo que obtuvimos encuestas respondidas aleatoriamente
y esto provocó que no se pudiera recoger con exactitud
ciertos datos. Por otro lado, el estudio considera que pudo
haber tenido más variables para explicar de mejor manera
la relación entre estas.

Las recomendaciones de esta investigación hacen énfa-
sis en proyectos educativos que promuevan el apoyo social,
tanto de amigos en salones de clase, como de familia por
medio de charlas educativas que enseñen a padres de fa-
milia a dar soporte a sus hijos. Por otro lado, este estudio
recomienda para futuras investigaciones desarrollarlo o
relacionarlo con variables como tipos de familia, depresión,
ansiedad y otras variables psicológicas. Esto se debe a que
los niveles del apoyo y autoestima no eran los esperados
para una población tan actual.
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