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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio se centró en analizar la resiliencia y la adaptación a la vida 

universitaria en estudiantes foráneos de los primeros niveles de las carreras de 

Psicología General y Pedagogía de las Ciencias Experimentales en la Universidad 

Técnica del Norte. La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, de 

alcance descriptivo, bajo un diseño no experimental de tipo transversal, con una 

población de 51 estudiantes provenientes de ciudades distintas a Ibarra. Asimismo, 

para la recolección de datos se emplearon dos instrumentos: el cuestionario SACQ, 

el cual evalúa la adaptación universitaria en tres dimensiones (social, emocional y 

orientación al futuro), y la escala ECRE-U, que mide la resiliencia en cuatro 

dimensiones (académica, institucional, social y personal-emocional). A través de los 

resultados se pudo identificar que la mayor parte de los estudiantes se encuentran en 

niveles intermedios de adaptación a la vida universitaria. No obstante, un porcentaje 

significativo enfrenta dificultades en aspectos personales y académicos. A su vez, se 

observó una correlación moderada entre resiliencia y adaptación personal (Rho = 

0.462, p = 0.001), lo que sugiere que una mayor resiliencia favorece una mejor 

adaptación al entorno universitario. Estos hallazgos destacan la importancia de 

fortalecer los programas de apoyo emocional y académico, los cuales permitan 

facilitar la integración y el bienestar de los estudiantes. Aunque la mayoría de los 

estudiantes muestra una adaptación moderada, es esencial implementar estrategias 

que ayuden a mejorar la resiliencia y afrontar las dificultades de la vida universitaria, 

favoreciendo un desarrollo integral y exitoso en esta etapa formativa. 

 

Palabras clave: Resiliencia, adaptación universitaria, estudiantes foráneos, vida 

universitaria. 
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ABSTRACT 

 
This study focused on analyzing resilience and adaptation to university life among foreign 

students in the early stages of their degrees in General Psychology and Experimental Science 

Education at the Technical University of the North. The research was conducted using a 

quantitative, descriptive approach, under a non-experimental cross-sectional design, with a 

population of 51 students from cities other than Ibarra. Two instruments were used for data 

collection: the SACQ questionnaire, which assesses university adaptation in three 

dimensions (social, emotional, and future orientation), and the ECRE-U scale, which 

measures resilience in four dimensions (academic, institutional, social, and personal- 

emotional). The results showed that most students are at intermediate levels of adaptation to 

university life. However, a significant percentage face difficulties in personal and academic 

aspects. In turn, a moderate correlation was observed between resilience and personal 

adaptation (Rho = 0.462, p = 0.001), suggesting that greater resilience favors better 

adaptation to the university environment. These findings highlight the importance of 

strengthening emotional and academic support programs, which facilitate student integration 

and well-being. Although most students show moderate adaptation, it is essential to 

implement strategies that help improve resilience and cope with the difficulties of university 

life, promoting comprehensive and successful development during this formative stage. 

Keywords: Resilience, university adaptation, foreign students, university life. 
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INTRODUCCION 

Motivación para el estudio 

Adaptarse a un nuevo entorno no solo implica desafíos académicos, sino también cambios 

significativos en distintos aspectos de la vida de los estudiantes, lo que demanda un alto nivel 

de resiliencia. Por ello, este trabajo de titulación surge del interés por comprender las 

dificultades que enfrentan los estudiantes quienes dejan su entorno familiar, social y cultural 

para continuar con su formación académica, teniendo un enfoque específico en los 

estudiantes de las carreras de Pedagogía de las Ciencias Experimentales y Psicología General 

en la Universidad Técnica del Norte. A través de este análisis, se busca ofrecer una visión 

integral sobre cómo distintos factores influyen en su desarrollo personal y rendimiento 

académico, tomando en cuenta que la resiliencia es clave para enfrentar dificultades y 

alcanzar el éxito en este proceso. 

El interés en este tema radica en su importancia dentro del ámbito educativo y social, pues 

la formación de futuros profesionales en pedagogía y sociología requiere comprender las 

dinámicas emocionales y de adaptación de los estudiantes. Explorar esta problemática no 

solo permitirá generar estrategias para mejorar su bienestar, sino que también brindará 

herramientas para aplicarlas en el ejercicio profesional. Estudiar la resiliencia y la adaptación 

en entornos educativos y sociales servirá como base para diseñar proyectos, intervenciones 

y estudios que fortalezcan las habilidades emocionales y sociales de los estudiantes, 

promoviendo así un impacto positivo en sus trayectorias académicas y personales. 

Problema 

La resiliencia en los estudiantes universitarios representa un aspecto significativo en el 

ámbito académico y bienestar emocional. La resiliencia, es entendida como la capacidad de 

afrontar y adaptarse a los medios, siendo importante para enfrentar las demandas del entorno 

universitario, que podrían incluir presión académica, estrés, y cambios constantes (Medina 

et. al, 2020) 

No obstante, muchos estudiantes carecen de esta capacidad, lo que puede resultar en un 

aumento de los niveles de ansiedad, depresión, y dificultades académicas. Esta situación no 

solo afecta el rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes, sino que también 

puede tener implicaciones a largo plazo en su desarrollo personal y profesional. 

El ser un estudiante foráneo conlleva experimentar cambios significativos en la vida, ya que 

implica enfrentarse de manera independiente a nuevas responsabilidades sociales, 

económicas, biológicas y psicológicas. Además, durante esta transición hacia la adultez, los 
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estudiantes foráneos pueden ser especialmente vulnerables, lo que podría requerir ajustes en 

su comportamiento y estilo de vida (Rangel-Mendoza et al., 2019). 

La transición a un entorno desconocido y la adaptación a la vida universitaria puede 

generar sentimientos de aislamiento, estrés y dificultades para adaptarse a nuevas dinámicas 

sociales y académicas. Estos desafíos pueden influir en el rendimiento académico, la salud 

mental y el bienestar general de los estudiantes foráneos durante sus primeros semestres en 

la universidad (Sarango et al., 2022)La investigación se llevará a cabo en la Universidad 

Técnica del Norte con los estudiantes foráneos de los primeros niveles de las carreras de 

Psicología y Ciencias Experimentales, teniendo como objetivo indagar la siguiente 

interrogante: ¿Cómo influye la resiliencia en la adaptación vida universitaria? 

Justificación 

En un mundo definido por la incertidumbre y la adversidad, la resiliencia es crucial para 

promover la capacidad de adaptación y el bienestar emocional de los individuos. Es en este 

contexto donde cobra relevancia la presente investigación. Becoña (2006) sostiene que la 

importancia de la capacidad de la resiliencia se basa en que permite a las personas enfrentar 

desafíos de manera eficaz, promoviendo así una mayor autoconfianza y un sentido de control 

sobre sus vidas. Además, diversos estudios han demostrado que la resiliencia está 

estrechamente vinculada con una mejor salud mental, actuando como un factor protector 

contra el desarrollo de trastornos como la ansiedad y la depresión (Southwick et al, 2014) 

En este sentido, la resiliencia siendo entendida como la capacidad de superar situaciones 

adversas y recuperarse de las dificultades, es crucial para enfrentar una serie de desafíos que 

los estudiantes foráneos deben afrontar. Estos desafíos incluyen la adaptación a un nuevo 

sistema educativo con métodos de enseñanza, evaluaciones y expectativas académicas 

diferentes (Nilba, 2023). Por otro lado, la adaptación, definida como el proceso de ajustarse 

a nuevas condiciones y entornos, es igualmente fundamental. Esta capacidad permite a los 

estudiantes integrarse de manera efectiva tanto en el ámbito académico como en el social. 

La adaptación académica implica ajustarse a nuevas formas de aprendizaje y evaluación, lo 

cual es esencial para el éxito en un ambiente académico desconocido (Ramírez, L., y Torres, 

2013) Es entonces que el objetivo de la presente investigación es identificar los factores que 

influyen en la resiliencia y la adaptación a la vida universitaria. No obstante, se espera que 

próximas investigaciones fomenten la empatía entre docentes, personal administrativo y 

compañeros locales y de aula, de esta manera se podrá abordar de manera adecuada las 

diversas situaciones que enfrentan los estudiantes foráneos y, en consecuencia, manejar 
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efectivamente posibles conflictos socioemocionales relacionados con sus estudios. 

La viabilidad de este estudio se basa en los recursos humanos, es decir, la población objetivo 

de estudiantes de otras ciudades en las carreras de Psicología General y Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales, así como en la disponibilidad de recursos económicos, software, 

internet, recursos tecnológicos e instrumentos adecuados para llevar a cabo la investigación. 

Sin embargo, se reconoce la posible limitación de tiempo, aspecto que se abordará con una 

planificación cuidadosa y un enfoque preciso en los objetivos de la investigación. 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la resiliencia y adaptación a la vida universitaria de los estudiantes foráneos de los 

de primeros niveles de las carreras de Psicología General y Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales de la Universidad Técnica Del Norte. 

Objetivos específicos 

-Identificar el nivel de resiliencia de los estudiantes foráneos de los de primeros niveles las 

carreras de Psicología General y Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Universidad 

Técnica Del Norte. 

-Identificar el nivel de adaptación a la vida universitaria de los estudiantes foráneos de los 

de primeros niveles de Psicología General y Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la 

Universidad Técnica Del Norte. 

-Establecer la correlación entre la adaptación a la vida universitaria y los niveles de 

resiliencia de los estudiantes foráneos de los de primeros niveles la carrera de Psicología 

General y Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Universidad Técnica Del Norte. 

 

. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

La universidad representa una transición significativa en la vida de los estudiantes, 

especialmente para aquellos que deben dejar su ciudad de origen para iniciar sus estudios 

superiores, lo que les exige desarrollar capacidades para enfrentar cambios y superar 

dificultades. Es por ello, que la resiliencia dentro del contexto académico es de suma 

relevancia, ya que permite afrontar retos académicos, emocionales y sociales durante esta 

etapa. 

El presente capitulo desarrolla los principales conceptos teóricos que permiten sustentar la 

investigación. Asimismo, se revisan definiciones, dimensiones y enfoques, proporcionando 

bases que permiten interpretar los hallazgos de la investigación y entender la importancia de 

dichos elementos en el desarrollo académico y personal de los estudiantes foráneos de la 

Universidad Técnica del Norte. 

1.1 La resiliencia 

1.1.1.1 Bases epistemológicas 

La resiliencia es un constructo teórico que surgió desde décadas atrás, en distintos capos de 

estudio. Esta habilidad hace referencia a los factores que permiten que una persona supere 

cualquier problema o dificultad (Montes et al., 2016). 

La resiliencia tiene origen en el latín, proviene de la palabra resilio, que se refiere a volver 

con fuerza, retroceder o rebotar. Fue un concepto adoptado inicialmente por las ciencias 

exactas, específicamente en la física, en donde fue utilizado para describir algunos metales 

que se caracterizaban por su alta durabilidad y su habilidad para funcionar como resortes 

(Gómez-Esquivel et al., 2019). 

Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tanto individuos como sociedades 

enfrentaron pruebas extremas de su capacidad para superar adversidades. A pesar de las 

pérdidas, traumas y devastación masiva, muchos lograron adaptarse, reconstruir sus vidas y 

comunidades, encontrando formas de sobreponerse a las tragedias. Estos períodos históricos 

fueron cruciales para el desarrollo de estudios sobre la resiliencia, al observar cómo algunas 

personas mantenían su salud mental y emocional, incluso en condiciones extremas. Estas 

observaciones jugaron un papel fundamental en el crecimiento y comprensión del concepto 

de resiliencia (Scocozza, 2015). 

El concepto de resiliencia se ha usado también en las ciencias ambientales. Desde una 

perspectiva ecológica y socio-ecológica, la resiliencia ayuda a comprender la sostenibilidad 

de los sistemas socio-ecológicos, vistos como sistemas adaptativos complejos. La 

sostenibilidad  implica  la capacidad de  mantener  la  funcionalidad a pesar  de  las 
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perturbaciones del sistema, por lo que la construcción de resiliencia en estos sistemas es 

esencial para la sostenibilidad. Por lo que, la resiliencia se considera un concepto 

fundamental en las investigaciones actuales de sostenibilidad (Bolaños et al., 2023). 

Por otro lado, el interés por el estudio de la resiliencia nace en las ciencias humanas y se ha 

consolidado en los últimos años. A partir de la psicología positiva, que a través de diversas 

investigaciones ha ayudado a redefinir la naturaleza humana y cómo las personas enfrentan 

adversidades o eventos traumáticos a lo largo de sus vidas (Barrero Plazas et al., 2018) 

La resiliencia adquiere relevancia al tratar de comprender por qué algunos niños, adultos o 

familias lograban salir fortalecidos al experimentar situaciones adversas, como genocidios, 

marginación socioeconómica, migración, rupturas parentales en niños o adolescentes, etc. 

Las cuales tenían el potencial de devastar a la mayoría de las personas afectadas por estas 

situaciones. Sin embargo, ellos lograban reponerse de dichas situaciones (Oriol-Bosch, 

2012) 

Según Rutter (1993), las investigaciones sobre resiliencia surgieron a partir de tres estudios. 

Primero, los estudios de Koupernick y Anthony en los años 70, revelaron diferencias 

individuales en la vulnerabilidad ante factores de riesgo. Segundo, los estudios de 

temperamento de Thomas y Chess (1970) mostraron que el temperamento y el tipo de apego 

influyen en la personalidad resiliente. Tercero, las diferencias individuales en enfrentar 

situaciones difíciles, donde la autoestima y el sentido de autoeficacia son claves, indicaron 

que el locus de control favorece un afrontamiento eficaz ante adversidades (Sierra, 2011) 

De igual manera, las investigaciones sobre los hijos de madres esquizofrénicas fueron 

fundamentales para el desarrollo de la resiliencia como un tema teórico y empírico 

significativo. La observación de que muchos de estos niños lograban prosperar a pesar de 

encontrarse en situaciones de alto riesgo impulsó un aumento en los esfuerzos de 

investigación empírica para comprender las diferencias individuales en la respuesta a la 

adversidad (Rutter, 1993). 

Uno de los estudios pioneros de la resiliencia en el campo de la psicología fue realizado por 

Werner y Smith en las islas de Hawái. La muestra del estudio consistió en niños que vivían 

en situaciones desfavorables. Se investigó cómo los factores biológicos, psicológicos y 

sociales influían en el desarrollo de estos niños, identificando a aquellos que, a pesar de 

enfrentar adversidades significativas, lograron adaptarse y tener éxito en la vida, 

demostrando así resiliencia. En los años siguientes, se realizaron seguimientos y se 

comprobó que estas capacidades se mantenían en el tiempo (Luthar, S., Cicchetti, H., Becker, 

2000) 
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En la actualidad, el concepto de resiliencia ha evolucionado considerablemente y ha sido 

profundamente influenciado por diversas corrientes epistemológicas que han modelado el 

pensamiento científico. Estas corrientes no solo han enriquecido la comprensión de cómo las 

personas y las comunidades pueden enfrentar y superar desafíos, sino que también han 

ampliado el enfoque hacia la resiliencia como un proceso dinámico y multifacético. 

1.1.2 Definiciones de la resiliencia 

La resiliencia a través del tiempo ha sido definida desde diversas perspectivas, cada una 

aportando matices y enfoques complementarios que enriquecen la comprensión de esta 

capacidad humana. Este concepto ha evolucionado significativamente, influenciado por 

distintas investigaciones interdisciplinarias. 

Para Wolin, S. y Wolin (1993) el concepto de resiliencia es la competencia de un individuo 

o un grupo social para responder de manera efectiva las dificultades de forma aceptada dentro 

de la sociedad. Por otro lado, según Vanisteldael (1994) la resiliencia se compone de dos 

elementos: por un lado, la resistencia a la destrucción, que es la habilidad de mantener la 

integridad personal bajo presión y, por otro lado, la capacidad de desarrollar una actitud vital 

positiva a pesar de las circunstancias adversas 

Según Luthar et al. (2000) la resiliencia es "La capacidad de una persona para recuperarse 

rápidamente de las adversidades, traumas, tragedias, amenazas o fuentes significativas de 

estrés" (p.20). Además, la resiliencia puede ser vista como la habilidad para mantener un 

funcionamiento relativamente estable y saludable ante situaciones difíciles. 

Desde el enfoque integrador, se define a la resiliencia como “La forma de hacer frente a las 

adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive, ser transformados por 

estas” (p.16). Este enfoque resalta la capacidad de crecimiento personal y la adaptabilidad 

como componentes esenciales de la resiliencia. 

Asimismo, para Masten, A. S., y Powell (2003) la resiliencia hace referencia a patrones de 

adaptación positiva en contextos de riesgo significativo o de adversidad. Por ello, la 

resiliencia permite a las personas desarrollarse psicológicamente de manera normal, incluso 

en contextos de riesgo. 

La resiliencia permite a los individuos logran superar y minimizar los efectos negativos de 

las adversidades, e incluso de contextos socioculturalmente desfavorecidos. Cuando los 

individuos logran superar situaciones complejas con éxito, se podrían considerar personas 

resilientes, que a pesar de las circunstancias logran salir favorecidos (González y Llamozas, 

2018). 

De la misma forma, según Wu, et al. (2013) la resiliencia es la habilidad de una persona 
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para afrontar de forma positiva situaciones adversas que atraviesa en distintos aspectos de la 

vida, saliendo fortalecida. Esta capacidad implica no solo responder de manera adecuada a 

los desafíos del entorno, sino también resistir los efectos negativos del estrés. 

Es entonces que, la resiliencia permite a las personas adaptarse de manera adecuada a 

situaciones que presentan desafíos, permitiéndoles reponerse y superarlas de manera 

efectiva. Aunque las definiciones de resiliencia pueden ser variadas según el enfoque de 

estudio, en todas se resalta la importancia de la adaptación a los medios y el fortalecimiento 

a pesar de los obstáculos. 

1.1.3 Factores asociados a la resiliencia 

 

1.1.3.1 Factores protectores 

Se centra en los aspectos protectores que permiten al individuo defenderse y superar las 

adversidades generadas por los factores de riesgo. Permitiendo reducir los efectos negativos 

de la exposición a riesgos y al estrés, de modo que algunos sujetos a pesar de haber vivido 

en contextos desfavorecidos y de sufrir experiencias adversas, llevan una vida normalizada 

(Pérez et al., 2022) 

Los factores protectores ayudan a la persona a manejar o cambiar todas las situaciones 

adversas y potencialmente dañinas que puedan afectar su estabilidad y desarrollo personal. 

Estos factores pueden provenir tanto de cualidades personales y capacidades internas como 

de apoyos externos y ambientes favorables 

a. Factor personal 

Analiza cómo perciben los estudiantes su bienestar físico y psicológico. Esto incluye su salud 

general, niveles de estrés, ansiedad, calidad del sueño y capacidad para manejar las presiones 

académicas y sociales. Evaluando estas percepciones se obtiene una visión integral de su 

bienestar, crucial para identificar áreas que puedan requerir apoyo o intervención para 

mejorar su experiencia universitaria y rendimiento (Sánchez-Teruel, D., y Robles-Bello, 

2014). 

b. Factor social 

Según García-Vargas, et al. (2018) es fundamental para el bienestar y la adaptación en 

diferentes contextos. Involucran redes de apoyo, relaciones significativas y conexiones 

sociales que ofrecen respaldo emocional, recursos prácticos y un sentido de pertenencia. En 

entornos universitarios, estos factores incluyen amistades cercanas, participación en 

actividades extracurriculares y acceso a mentores y consejeros académicos. 
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c. Factor familiar 

Los factores familiares son fundamentales en el desarrollo de la resiliencia, ya que implican 

no solo el apoyo y la comprensión que se proporcionan a los miembros de una familia, sino 

también la creación y el mantenimiento de un entorno emocionalmente estable (Pérez et al., 

2022). Es de suma importancia contar con un ambiente en el que haya un equilibrio 

emocional, esto contribuye significativamente en los integrantes, ya que, les permite sentirse 

seguros, valorados y capaces de enfrentar las adversidades de manera más efectiva. Además, 

este entorno de apoyo y comprensión fomenta la comunicación abierta y la cohesión familiar, 

lo cual fortalece los lazos familiares y contribuye a una mayor capacidad de recuperación 

ante situaciones difíciles (Jadue et al., 2005). 

1.1.3.2 Factores de riesgo 

Hace referencia a aquellos factores que podrían afectar de forma social, física y psicológica 

de manera negativa. Dichos riesgos aumentan la posibilidad de que el individuo pueda 

enfrentar desajustes, los cuales aumentan la posibilidad de que existan daños. La presencia 

de un factor de riesgo no garantiza que un resultado negativo como el fracaso escolar se 

produzca inevitablemente, pero sí que se incremente la probabilidad de que ocurra (Jadue et 

al., 2005) 

a) Factores Internos 

 

Características de personalidad 

Estudios han demostrado que los estudiantes con un temperamento más adaptable y 

resiliente, como aquellos con rasgos de extroversión y apertura a la experiencia, tienden a 

tener una mayor capacidad de resiliencia. Rasgos como la perseverancia, el autocontrol y el 

optimismo se han asociado positivamente con la resiliencia académica de los estudiantes 

(Cuadra-Peralta et al., 2015) 

La habilidad de los estudiantes para regular sus emociones y manejar el estrés de manera 

efectiva es un factor clave para desarrollar resiliencia. (Gallardo, L., 2014).El uso de 

estrategias adaptativas de afrontamiento, como la resolución de problemas y la reevaluación 

positiva, se relaciona con una mayor resiliencia académica (Barraza Macías, 2009) 

Nivel de autoconciencia y autoconocimiento 

Un mayor autoconocimiento y conciencia de las propias fortalezas y debilidades puede 

facilitar el desarrollo de la resiliencia. Creencias sobre sí mismo y sus capacidades: Las 

creencias positivas de los estudiantes sobre sus propias capacidades y su autoeficacia 
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académica se asocian con una mayor resiliencia (Villalta Páucar Marco, 2009). 

 

b) Factores Externos 

Entorno familiar 

Un ambiente familiar positivo y de apoyo puede facilitar el desarrollo de la resiliencia en los 

estudiantes (Gomez Baya, 2022). Asimismo, estilos de crianza caracterizados por el apoyo, 

la calidez y la autonomía se han vinculado a una mayor resiliencia. De igual manera, el 

respaldo y la guía de los padres durante la transición a la universidad pueden contribuir a la 

resiliencia de los estudiantes (Medina Pilozo et al., 2024). 

Contexto académico 

Las relaciones positivas y de apoyo con docentes y pares pueden fomentar la resiliencia 

académica. Exigencias y demandas del entorno universitario: Cierto nivel de desafío y 

exigencia en el contexto académico, acompañado de apoyo, puede promover el desarrollo 

de la resiliencia (Medina Pilozo et al., 2024). Así como una adecuada transición y adaptación 

a la vida universitaria se relaciona con una mayor resiliencia 

Situación socioeconómica 

Los estudiantes de niveles socioeconómicos más altos tienden a tener mayores recursos y 

oportunidades que facilitan el desarrollo de la resiliencia. Acceso a recursos y oportunidades: 

Contar con recursos económicos, materiales y de apoyo puede contribuir a la resiliencia de 

los estudiantes (Bósquez y Álvarez, 2023). 

1.2 Adaptación a la vida universitaria 

1.2.1 Definición 

La adaptación a la vida universitaria es un proceso complejo que los estudiantes 

experimentan al ingresar a un entorno educativo más exigente, diverso y autónomo. Esta 

adaptación es esencial para el éxito del alumno en el contexto universitario. 

A pesar de que no existe una definición clara del concepto, algunos autores consideran que 

la adaptación a la vida universitaria se define como el proceso mediante el cual los 

estudiantes se ajustan a los nuevos desafíos y cambios que atraviesan al ingresar a la 

universidad (Rodríguez-González et al., 2012). 

No obstante, para Fernández, E., y González (2008) el concepto de adaptación se refiere a 

las estrategias que los estudiantes utilizan para enfrentar y cumplir con las demandas de la 

universidad, permitiéndoles integrarse y formar parte de la comunidad universitaria. Por lo 

tanto, al hablar de adaptación, se consideran las actividades académicas, escolares, sociales 
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y personales que los estudiantes deben llevar a cabo para ser aceptados y permanecer. 

Por su parte, según (Gonța y Bulgac, 2019) la adaptación a la vida universitaria es el proceso 

a través el cual los estudiantes se ajustan a las demandas académicas, sociales y personales 

que deben enfrentar en el entorno universitario al que ingresan. Este ajuste implica que el 

individuo deba desarrollar nuevas habilidades, así como gestionar de manera eficaz del 

tiempo y el estrés. 

1.2.2 Proceso de adaptación de los estudiantes a la Educación Superior 

Los estudiantes en la Educación Superior se introducen a un entorno desconocido, a lo que 

se enfrentan con nuevos desafíos y experiencias. Los alumnos experimentan una transición 

inicial significativa al ingresar a la universidad, dado que, es un nivel más complejo y 

exigente. Lo que implica familiarizarse con nuevas metodologías de enseñanza, enfrentar 

demandas académicas, asumir una mayor autonomía en la gestión del tiempo y las 

responsabilidades académicas (Sousa et al., 2013). 

Asimismo, para Ferreira (2003) la adaptación en la formación universitaria se ve influida por 

la interacción compleja entre sus características personales y en los factores ambientales del 

estudiante. Así como, sus expectativas, preferencias y metas que tienen respecto a su futuro 

juegan un papel fundamental en facilitar un ajuste efectivo a un entorno nuevo y desafiante 

como el de la universidad. 

Por otro lado, según Lopes, A. y Pereira (2011)la relación que los estudiantes establecen con 

su institución educativa y la participación en sus dinámicas son cruciales durante el proceso 

de adaptación, así como en un buen desempeño académico. La participación en actividades 

extracurriculares fomenta habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo y la toma de 

decisiones. Lo mismo debe aplicarse en el aula, donde se recomienda utilizar actividades que 

promuevan la participación. La implicación en la vida universitaria y el alto nivel de interés 

y satisfacción, tanto dentro como fuera del aula, facilitan una adaptación más rápida y 

sencilla (Pérez et al., 2020). 

El proceso de adaptación no solo se centra en el crecimiento académico y social, sino también 

en el crecimiento personal y profesional de los estudiantes. Durante su trayectoria 

universitaria, tienen la oportunidad de explorar intereses personales, desarrollar habilidades 

de liderazgo y prepararse. Está influenciado por factores individuales, familiares, 

académicos y sociales. Comprender y apoyar este proceso es esencial para promover el éxito 

académico, el bienestar general y el desarrollo integral de los estudiantes universitarios 

(Huaire Inacio et al., 2019). 
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1.2.3 Proceso de adaptación de los estudiantes foráneos a la Educación Superior 

Los estudiantes foráneos son aquellos que se desplazan de su lugar de origen para estudiar 

en una institución educativa situada en una región o país diferente. Esta categoría puede 

incluir tanto a estudiantes nacionales que se mudan dentro de su propio país, como a 

estudiantes internacionales que se trasladan a otro país para continuar su educación (Soto 

Recio et al., 2023) 

Por ello, se ha observado que aquellos con mayores dificultades para adaptarse al nuevo 

entorno universitario son los que, por diversas razones, deben dejar su lugar de residencia. 

Los estudiantes foráneos se enfrentan el reto adicional de adaptarse a nuevas formas de 

pensar y de interactuar con los demás. Siendo particularmente complejo, dado que, enfrentan 

desafíos adicionales al tener que ajustarse a un entorno académico y social desconocido, 

lejos de su familia y hogar (Quijano, 2015). 

Dentro del proceso de adaptación la integración social es un componente crucial para los 

foráneos. Al mudarse a una nueva ciudad, deben establecer nuevas relaciones interpersonales 

y formar redes de apoyo entre sus compañeros y profesores. Por ello, la participación en 

actividades extracurriculares, clubes y organizaciones estudiantiles puede ser una estrategia 

efectiva para facilitar este proceso y fomentar un sentido de pertenencia dentro de la 

comunidad universitaria (García, F. y López, 2014). 

Un aspecto fundamental dentro de la adaptación de los estudiantes foráneos es el apoyo 

institucional que brindan las universidades; ofrecer orientación, programas de mentoría y 

actividades de integración pueden facilitar significativamente este proceso. Fomentar un 

ambiente inclusivo y brindar oportunidades para la participación en la vida universitaria 

puede ayudar a los estudiantes foráneos a sentirse más conectados y comprometidos con su 

nuevo entorno (Ramírez, L., y Torres, 2013). 

Sin embargo, según Ruiz- Casanova et al., (2021) la familiaridad cultural y lingüística puede 

ayudar a mitigar algunos de los desafíos, aunque aún existen diferencias regionales que 

pueden influir en la adaptación. Los estudiantes deben adaptarse a nuevas costumbres locales 

y formas de interacción social que pueden variar incluso dentro del mismo país. 

1.2.4 Dificultades en el proceso de adaptación a la vida universitaria 

La transición a la vida universitaria presenta una variedad de desafíos que afectan a todos 

los estudiantes, desde aspectos emocionales, físicos e incluso sociales. Entre los desafíos 

más complejos que atraviesan en la adaptación al entorno universitario es a los métodos de 

estudio más rigurosos, así como la mayor carga de trabajo y la exigencia de desarrollar 
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habilidades de aprendizaje de manera autónoma, lo que puede resultar sumamente 

abrumadoras. 

En este sentido, según Manzano y Roldán (2015) la transición académica hacia el nivel 

universitario es una etapa individual que se convierte en un periodo complejo y crítico para 

los estudiantes, ya que implica cambios fundamentales en varios niveles. Entre las 

dificultades más comunes se encuentra el bajo rendimiento académico, atribuible a diversos 

factores. La falta de hábitos de estudio eficaces y un nivel insuficiente de comprensión 

lectora son aspectos críticos, así como el ritmo académico más exigente y la presión por 

obtener buenos resultados pueden ser abrumadores para muchos estudiantes (Sotardi et al., 

2016). 

La independencia repentina y la responsabilidad de gestionar el tiempo de manera efectiva 

son desafíos importantes. Muchos estudiantes enfrentan dificultades para equilibrar sus 

estudios con otras responsabilidades y actividades personales, siendo aspectos que podrían 

influir de manera negativa en el bienestar integral del estudiante. 

Por otro lado, los alumnos universitarios enfrentan la tarea de establecer nuevas amistades y 

redes de apoyo en un entorno desconocido. La falta de familiaridad con el campus y los 

compañeros de clase pueden generar sentimientos de aislamiento y dificultades para sentirse 

parte de la comunidad universitaria(Gonța, I., y Bulgac, 2019) . 

Según Duche et al., (2020) durante el final de la educación media, los estudiantes empiezan 

a construir expectativas y representaciones de cómo podría ser la etapa de la vida 

universitaria, lo que podría anticipar una mayor carga académica, así como la complejidad 

de enfrentar una nueva etapa sin experiencias previas significativas. Además, temen recibir 

poca valoración y enfrentar situaciones de maltrato por parte de sus futuros profesores, 

muchos estudiantes se sienten poco preparados para afrontar los desafíos que esta etapa 

conlleva. 

1.2.5 Factores que intervienen en la adaptación a la vida universitaria 

La transición a la vida universitaria representa un periodo de cambio significativo para 

muchos estudiantes, y este proceso puede estar acompañado de diversas dificultades. Por 

ello, dentro de la adaptación a la vida universitaria intervienen distintos factores. 

Los factores que influyen en la adaptación a la vida universitaria abarcan una amplia gama 

de aspectos que afectan el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes. El apoyo 

social, por ejemplo, no solo proporciona un respaldo emocional necesario, sino que también 

facilita la integración social y ayuda a los estudiantes a establecer redes de apoyo que pueden 

ser fundamentales para superar dificultades y mantener la motivación (Delgado, 2021). 
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Además, las habilidades de estudio y la autonomía son críticas en la transición a la 

universidad. Los estudiantes deben aprender a manejar una carga académica más exigente, 

organizar su tiempo de manera eficaz y desarrollar estrategias efectivas para el aprendizaje 

autónomo. Estas habilidades no solo impactan en el rendimiento académico, sino que 

también contribuyen a la adaptación general al nuevo entorno educativo (Duche y Andía, 

2019). 

El bienestar emocional y la salud mental son aspectos igualmente importantes. La gestión 

del estrés, la ansiedad y otros problemas psicológicos puede influir significativamente en la 

capacidad de los estudiantes para concentrarse en sus estudios y participar activamente en la 

vida universitaria. Es crucial que las instituciones educativas proporcionen recursos y 

servicios de apoyo adecuados para atender estas necesidades (Chávez et al., 2013) 

Asimismo, para Hernández Vaquero et al. (2018).las expectativas personales y la motivación 

intrínseca juegan un papel determinante en la perseverancia académica. Los estudiantes que 

tienen claros sus objetivos y están motivados internamente tienden a adaptarse mejor y a 

mantener un compromiso constante con su desarrollo académico y profesional. 

Finalmente, el ambiente universitario en sí mismo, que incluye desde la calidad del 

profesorado y la infraestructura educativa hasta la cultura institucional y las oportunidades 

extracurriculares, moldea la experiencia estudiantil de manera significativa. Un entorno que 

fomente el aprendizaje activo, la participación estudiantil y el desarrollo integral contribuye 

positivamente a la adaptación y al éxito académico de los estudiantes universitarios (Lana 

Pérez et al., 2014). 

1.3 Importancia de la resiliencia en estudiantes universitarios 

La resiliencia constituye un aspecto determinante para el éxito académico de los estudiantes 

dentro del contexto universitario, les permite enfrentar y manejar de manera efectiva el estrés 

académico, mitigando los efectos negativos que este puede tener sobre su rendimiento y 

salud mental. Según Roncancio-Roncancio (2020a) los estudiantes con mayor resiliencia 

tienen un mejor rendimiento académico y una mayor satisfacción con la vida universitaria. 

Además, la resiliencia también se asocia con una mejor salud mental, ya que permite a los 

estudiantes manejar mejor las situaciones estresantes y reducir el riesgo de desarrollar 

trastornos mentales como el estrés postraumático (Ángel Tuz Sierra et al., 2024). La 

resiliencia también cumple un papel fundamental para el desempeño individual y social, así 

como permite tener una mayor autoconfianza, fortaleciendo la creencia en sus propias 

capacidades, permitiéndole desarrollar de manera eficaz habilidades esenciales para su 
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desenvolvimiento en el contexto universitario (Grotberg, 1996). 

Según un estudio de 2017 publicado en la "Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de 

Medicina", los estudiantes que desarrollan habilidades de resiliencia tienden a tener una 

mejor autoestima, una mayor capacidad de trabajo en equipo y una mayor adaptabilidad a 

nuevas situaciones (Soto y Arias, 2019). Esto se debe en parte a que ser resiliente permite 

sacar lo bueno de aquellas situaciones complejas que se atraviesan, convirtiendo dichas 

circunstancias en una oportunidad. 

La resiliencia ayuda a mitigar el estrés académico, mejora el rendimiento académico, protege 

la salud mental y promueve el desarrollo personal y social, siendo crucial para el desempeño 

académico y el equilibrio emocional de los estudiantes (Kotliarenco, 2020). 

En este capítulo se desarrolló la fundamentación teórica, construyendo un marco de 

conceptos, enfoques teóricos y antecedentes investigativos, que han delimitado el marco que 

orientan a la medición de las variables. Esta revisión permitió comprender como ambos 

factores intervienen en el proceso de integración en los aspectos académicos, emocionales y 

sociales de los individuos que deben adaptarse a un nuevo entorno. Proporcionando las bases 

necesarias para cumplir los objetivos planteados y respalda el desarrollo metodológico del 

estudio, así como facilita la interpretación fundamentada de los resultados obtenidos. 

Asimismo, se asegura que el estudio se realice de manera concisa, ordenada y coherente. 
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CAPITULO II: MATERIALES Y METODOS 

 

 

En este apartado se describen los aspectos metodológicos los cuales permiten sustentar el 

estudio realizado, el cual está orientado a analizar la relación entre la resiliencia y la 

adaptación a la vida universitaria. De igual forma, se detalla el tipo de investigación, métodos 

aplicados e instrumentos que se implementaron en la recolección de los datos obtenidos a 

través de las muestras. Además, se explica la elección de métodos y herramientas empleadas, 

asegurando que el abordaje metodológico sea el adecuado para responder con precisión al 

problema planteado. 

2.1. Tipo de investigación 

Dentro de la investigación se utiliza un paradigma cuantitativo, dado que, permite analizar 

datos numéricos mediante la estadística, aportando objetividad y precisión a la investigación 

(Gómez Bastar, 2012). En este paradigma es de alcance descriptivo, dado que, busca 

describir de manera objetiva al fenómeno, sin explicar sus causas o efectos. Además, es 

correlacional porque dentro de la investigación se busca establecer una relación entre dos 

variables (Cueva Luza et al., 2023). 

Cabe mencionar que el estudio utiliza un diseño no experimental, donde las dimensiones 

ocurren en un contexto natural, es decir, no se alteran ni se controlan las condiciones de las 

variables. De igual manera, el marco de este diseño es de tipo transversal, ya que los datos 

se recogieron en un momento determinado, permitiendo obtener una visión instantánea del 

fenómeno, sin analizar la evolución a lo largo del tiempo (Zafra, 2006). 

Asimismo, es probabilística porque se definieron las características de los individuos y el 

tamaño, seleccionando a los participantes de forma aleatoria para asegurar que los individuos 

tuvieran la misma probabilidad de ser elegido. Esto permite obtener resultados precisos y 

generalizables (Sampieri et al., 2017). 

2.2. Métodos e instrumentos 

2.2.1. Métodos 

Con la finalidad de sistematizar científicamente la información se utilizó los siguientes 

métodos generales o lógicos: 

Inductivo 

Este enfoque consiste en identificar las características comunes de diferentes aspectos o 

fenómenos estudiados (Calduch, 2014)Dentro de esta investigación permitió que a partir de 
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datos específicos que se recogieron en los estudiantes foráneos de las carreras de Psicología 

General y Pedagogía de las Ciencias Experimentales, se puede llegar a conclusiones 

generales sobre la resiliencia y adaptación. Enfocándose en observar el fenómeno sin 

manipular las variables, facilitando identificar patrones que representan objetivamente la 

realidad de los estudiantes en un momento determinado. Dicho método fue implementado 

mediante la aplicación de encuestas. 

Deductivo 

El método deductivo parte desde los conceptos o teorías generales y avanza hacia el análisis 

de casos específicos. Este método permite llegar a conclusiones concretas sobre la resiliencia 

y adaptación a la vida universitaria, partiendo de ideas amplias o principios establecidos. 

Asimismo¸ permite obtener claridad y precisión al análisis. Dicho método se empleó en el 

marco teórico (Rodriguez & Perez, 2017). 

Analítico 

El método analítico es un método de investigación que permite descomponer un fenómeno en 

partes, permitiendo examinar cada componente de manera detallada y comprender su función 

dentro del conjunto (Lopera et al., 2010). A través de este proceso de descomposición y 

análisis, dentro de esta investigación permite obtener una visión exhaustiva y precisa del 

fenómeno, facilitando identificar patrones y relaciones significativas, logrando conclusiones 

objetivas. 

Sintético 

El método sintético busca identificar lo esencial del fenómeno y entender cómo sus partes 

están conectadas, para así lograr una comprensión general y más sencilla de todo lo que forma 

esa realidad (Gómez Bastar, 2012). Dentro del marco de esta investigación este método 

permitió integrar y resumir información para crear una visión general coherente y objetiva, 

destacando. Facilitando así obtener conclusiones integrales y una interpretación completa del 

análisis. 

2.2.2. Técnicas e instrumentos 

 

• Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ) 

El cuestionario SACQ fue desarrollado por Baker y Siryk en 1989, ha tenido diversas 

adaptaciones desde su versión original. Este instrumento de evaluación fue diseñado para 

medir la adaptación de los estudiantes al contexto universitario en cuatro dimensiones 
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fundamentales: adaptación académica, institucional, social y personal-emocional. La versión 

original cuenta con 67 ítems y utiliza una escala Likert de 9 puntos, que varía desde 

"Totalmente en desacuerdo" hasta "Totalmente de acuerdo". En 2019, Domínguez y 

colaboradores adaptaron este cuestionario al español, reduciendo los ítems a 27, pero 

manteniendo la estructura de las cuatro dimensiones: adaptación académica (4 ítems), 

institucional (6 ítems), social (4 ítems) y personal-emocional (13 ítems). Utiliza una escala 

Likert de 5 puntos, en la que cada ítem se responde seleccionando una sola opción que varía 

entre "Totalmente en desacuerdo" (1) y "Totalmente de acuerdo" (5). 

• Escala de capacidad resiliente del estudiante universitario (ECRE-U) 

El instrumento ECRE-U fue creado por Almeida, Sánchez y Mediavilla en 2024, consta de 3 

factores: competencia emocional, competencia social y orientación hacia el futuro. Tiene una 

escala Likert de 5 puntos, que va desde “totalmente en desacuerdo” (1) hasta “totalmente de 

acuerdo” (5) y contiene 23 ítems: competencia emocional – 8 ítems, competencia social – 7 

ítems y orientación hacia el futuro – 8 ítems. La aplicación de esta escala permitió evaluar la 

capacidad de resiliencia en estudiantes universitarios, con el fin de determinar los distintos 

niveles de resiliencia que muestran ante los desafíos académicos y personales que enfrentan a 

lo largo de su formación profesional. 

2.3. Preguntas de investigación 

Con la finalidad de tener un cursor investigativo en el presente proyecto se plantearon las 

siguientes preguntas de investigación, las mismas que están directamente relacionadas con los 

objetivos específicos del plan de investigación. 

- ¿Cuál es el nivel de resiliencia de los estudiantes foráneos de los primeros niveles de las 

carreras de Psicología General y Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Universidad 

Técnica Del Norte? 

- ¿Cuál es el nivel de adaptación a la vida universitaria de los estudiantes foráneos de los 

primeros niveles de las carreras de Psicología General y Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales de la Universidad Técnica Del Norte 

- ¿Cuál es la correlación entre la adaptación a la vida universitaria y los niveles de resiliencia 

de los estudiantes foráneos de los de primeros niveles la carrera Psicología General y 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Universidad Técnica Del Norte? 
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2.4 Matriz de operacionalización de variables 

 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores Fuente de 

Información 

Técnica 

 

 

 

 

 

Sociodemográfica 

 1. Género 

2. Edad 

3. Autodefinición étnica 

4. Usted, tuvo que cambiar de residencia hacia la ciudad de Ibarra para estudiar la 

universidad: si su respuesta es SI, continue con la encuesta; si su respuesta es NO, 
gracias por su colaboración, aquí termina su encuesta. 

5. Usted proviene de: 

6. Su residencia anterior a sus estudios fue en zona: 

7. Usted vive 

8. Carrera 

9. Semestre 

 

Estudiantes de las 

carreras de Psicología 

General y Pedagogía 

de las Ciencias 

Experimentales 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiliencia 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

Emocional 

21. Cuando tengo bajas calificaciones en una asignatura reconozco que debo esforzarme 

más. 

22. Tengo la habilidad de considerar diferentes opciones y sus posibles consecuencias 

antes de decidir cómo actuar ante un problema. 

24. Si no respondí correctamente un examen lo considero como una oportunidad para 

identificar en que mejorar en vez de tomarlo como un fracaso. 

25. Ante las bajas calificaciones en una materia identifico las opciones disponibles 

para mejorar. 

26. Cuando tengo muchas tareas complejas confío en mis habilidades para superarlas. 

27. Creo que puedo manejar situaciones difíciles con éxito. 

28. Si mi meta es terminar la universidad con buenas notas, me planteo objetivos en 

cada semestre para lograrlo. 

29. Me siento mejor cuando hago reír a los demás y a mí mismo/a sobre los desafíos 

que enfrentamos. 

30. Cuando me encuentro ante desafíos, recuerdo el propósito de mis metas para 

mantenerme motivado/a a superarlos. 

31. Asumo que cometí errores cuando no obtengo los resultados que esperaba. 

32. Confío en mi criterio y experiencia para tomar decisiones 

sin depender de la opinión de otros cuando realizo una tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de las 

carreras de Psicología 

General y Pedagogía de 

las Ciencias 

Experimentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 



30  

 

  

 

 

 

 

 

Competencia 

Social 

10. Sé que soy capaz de estudiar arduamente para mejorar mi promedio general. 

11. Cuando estoy haciendo una tarea en clase, tomo decisiones que me permiten optimizar 

mi trabajo y entregarlo en el plazo establecido. 

13. Cuando estoy haciendo una tarea importante y mi computadora o internet fallan, 

busco alternativas para completar. 

14. Si un proyecto grupal no avanza debido a la falta de compromiso y coordinación, 

tomo la iniciativa y propongo maneras para generar avances. 

15. Cuando tengo muchos trabajos pendientes priorizo aquellos que son más complejos o 

que deben entregarse antes. 

16. Cuando hago trabajos grupales y noto que un integrante está emocionalmente afectado 

adapto mi comportamiento para ser más comprensivo/a y solidario/a. 

17. Si debo realizar un proyecto grupal muy extenso, me planteo objetivos para 

asegurarme de avanzar constantemente y cumplir con lo requerido. 

  

 

 

Orientación hacía 

el futuro 

12. Si tengo un problema con un familiar creo que puedo mejorar la relación si me lo 

propongo. 

18. Cuando enfrento un problema familiar soy capaz de encontrar soluciones. 

19. Si un proyecto grupal no se desarrolla según lo planeado, identifico las causas del por 

qué el grupo no está realizando un buen trabajo. 

20. Encuentro la manera de trabajar con personas con las que no he trabajado antes 

incluso si me siento desmotivado/a. 

23. Cuando estoy en un ambiente donde no conozco a nadie soy capaz de hacer nuevos 

amigos, aunque me sienta inseguro/a. 

 Adaptación 

académica (AA) 
34. Estoy al día con los trabajos que me piden en los cursos. 

41. Estoy satisfecho con el ritmo con el que estoy estudiando. 

45. Me gusta realizar los trabajos del ciclo académico. 

51. Me he organizado bien para desarrollar los trabajos de las 

asignaturas. 

  

 

Adaptación 

Institucional (AI) 

35. Sé porque estoy en la universidad. 

42. Estoy satisfecho con mi decisión de entrar a estudiar en la universidad. 

53. Espero acabar mis estudios en esta carrera. 

54. Me gusta el trabajo académico que realiza la carrera. 

55. Estoy pensando en cambiarme a otra carrera. 

56. Estoy pensando seriamente en tomarme un tiempo de descanso de la universidad y 



31  

 

 

 

Adaptación a la vida 

universitaria 

 continuar después.  

Estudiantes de las 

carreras de 

Psicología 

General y 

Pedagogía de las 

Ciencias 

Experimentales 

 

 

 

Adaptación Social 

(AS) 

38. Me estoy adaptando socialmente bien a la universidad. 

43.Tengo amigos/as cercanos/as en la universidad. 

57. Tengo amigos y conocidos en la carrera para hablarles de 

cualquier problema. 

59. Estoy satisfecho con mi vida social en la universidad. 

 

 

 

Test 

 

 

 

 

Adaptación 

Personal – 

Emociona l (APE) 

33. Últimamente de siento nervioso. 

36. Las actividades académicas me están resultando difíciles. 

37. Últimamente experimento tristeza y cambios de humor. 

39. Últimamente me siento cansado la mayor parte del tiempo. 

40. Me resulta difícil estar solo ante tantas responsabilidades. 

44. Últimamente no soy capaz de controlar mis emociones. 

46. Últimamente tengo dolores de cabeza. 

47. Últimamente pienso pedir ayuda psicológica. 

48. Últimamente he perdido o ganado peso. 

49. Últimamente me enfado con mucha facilidad. 

50. Últimamente no duermo bien. 

52. Últimamente, mis pensamientos se confunden con facilidad. 

58. Me resulta difícil afrontar el estrés que me produce la 

Universidad. 
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2.5 Participantes 

 

2.5.1 Población o universo 

El universo de estudio está constituido por 182 estudiantes pertenecientes a las carreras de 

Psicología General y Pedagogía de las Ciencias Experimentales, distribuidos de la siguiente 

manera: 

Tabla 2 Distribución de universo de estudio periodo oct 2024-feb 2025 

 

Carrera Hombres Mujeres Total 

Psicología 

General 

10 19 29 

13 15 28 

7 24 31 

Pedagogía de las 

Ciencias 

Experimentales 

23 7 30 

25 6 31 

19 14 33 

 Total  182 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 

2.5.2 Muestra 

Al inicio se planeó realizar un censo, es decir, aplicar ambos test a todos los estudiantes de las 

carreras de Psicología General y Pedagogía de las Ciencias Experimentales. Sin embargo, 

debido a diversas dificultades como falta de cooperación de los estudiantes, problemas con el 

suministro eléctrico para responder el cuestionario en línea y poca colaboración de los 

profesores, solo algunos estudiantes completaron el cuestionario. Es entonces que para este 

estudio, se seleccionaron únicamente aquellos que están en proceso de adaptación a la vida 

universitaria y que provienen de ciudades distintas a Ibarra, sumando un total de 51 estudiantes. 

La muestra analizada se distribuye de la siguiente forma: el 69% son mujeres, el 30% hombres 

y el 1% se identifica como otro. La edad promedio es de 20 años. En cuanto a la identidad 

étnica, el 78% se considera mestizo, el 16% indígena, el 6% afrodescendiente, mientras que 

ninguno se identifica como blanco u otra etnia. Un 60% de los estudiantes proviene de la 

provincia de Tulcán, un 30% de San Gabriel y un 10% de Cayambe. Además, el 56% procede 

de zonas rurales y el 48% de áreas urbanas. En cuanto a la situación de vivienda, el 56% vive 

solo, el 4% con acompañantes y el 41% con familiares. 
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2.6 Procedimiento 

 

En primer lugar, se utilizaron dos test para medir las variables de adaptación a la vida 

universitaria y resiliencia. Por lo cual, para adaptación a la vida universitaria se utilizó el 

cuestionario llamado Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ), el cual ha tenido 

diversos cambios desde su versión original en inglés. Para su utilización se hicieron cambios 

en su lenguaje al contexto cultural del Ecuador, así como en la escala original, adaptándolo a 

5 puntos. Asimismo, se redujeron los ítems de 67 a 27, con el objetivo de evaluar 

específicamente los aspectos deseados. Por otro lado, el instrumento de resiliencia fue la Escala 

de capacidad resiliente del estudiante universitario (ECRE- U), el cual fue elaborado y 

validado en el periodo académico 2023-2024, por los autores Almeida, Sánchez y Mediavilla. 

Posteriormente, los cuestionarios se digitalizaron en Google Forms, donde se incluyó también 

el consentimiento informado. El enlace de la encuesta fue distribuido a estudiantes de las 

carreras de Psicología General y Pedagogía de las Ciencias Experimentales, específicamente 

de los niveles primero, segundo y tercero. 

Con autorización previa del decanato de la FECYT, se coordinó con los responsables de cada 

carrera para facilitar el ingreso a las aulas y motivar a los estudiantes a responder el 

cuestionario. La plataforma permaneció disponible durante todo octubre de 2024, para que los 

estudiantes pudieran responder de forma virtual. 

2.7 Alfa de Cronbach 

Tabla 3 Alfa de Cronbach de los Instrumentos y Dimensiones. 

Instrumento Total Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

Escala de Resiliencia 

(ECREU) 

,953 21 

Cuestionario de Adaptación a la 

Vida Universitaria 

(SACQ) 

,769 27 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

Una vez obtenidos los resultados del Alfa de Cronbach se evidenció que ambos instrumentos 

presentan un alto nivel de consistencia, teniendo una fiabilidad significativa. La interpretación 

sugiere que ambos instrumentos miden lo que pretenden medir, además demuestra que los 

datos obtenidos son confiables para utilizarlos en la investigación. 

A través de este capítulo se permitieron sentar las bases de la investigación para obtener un 
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desarrollo preciso y coherente con los objetivos planteados, garantizando entonces una 

aplicación rigurosa dentro del enfoque cuantitativo, no experimental y de tipo transversal. Se 

seleccionaron dos instrumentos que cumplían un alto nivel de confiabilidad y validación que 

permitieron medir ambas variables del estudio: el Student Adaptation to College Questionnaire 

(SACQ), con un alfa de Cronbach de ,769 el cual está compuesto por 27 ítem, que evalúan el 

nivel de adaptación a la vida universitaria; y la Escala de Resiliencia para Estudiantes 

Universitarios (ECRE-U), con una alta confiabilidad de ,953, para medir la resiliencia en 

distintas dimensiones. 

La aplicación de ambos instrumentos permitió recopilar datos de manera objetiva, permitiendo 

facilitar el análisis posterior de los niveles de resiliencia y adaptación a la vida universitaria en 

estudiantes foráneos de los primeros niveles de Psicología General y Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales. Esta base metodológica proporciona las condiciones necesarias para 

responder a los objetivos e hipótesis del estudio con rigor y coherencia, sentando las bases para 

la interpretación de resultados en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se interpretan los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos en 

las dos variables, con el objetivo de responder a las preguntas de investigación y cumplir con 

los objetivos planteados. El análisis de los datos se llevó a cabo mediante técnicas estadísticas 

y de correlación, para identificar los niveles de resiliencia y adaptación a la vida universitaria 

de los estudiantes foráneos, así como determinar la relación entre ambas variables. 

Los resultados se exponen de forma clara, con una descripción general de las características 

de la muestra. Asimismo, se analiza la posible correlación entre ambas variables, lo que 

permite comprender la manera en la que estos elementos se relacionan entre sí. 

3.1 Estadístico descriptivo 

La siguiente tabla muestra los valores de tendencia central (media, mediana y moda), así como 

las medidas de dispersión (desviación estándar, varianza, mínimo, máximo y percentiles) de 

las dimensiones: competencia social, orientación al futuro y competencia emocional, además 

incluye el puntaje total de resiliencia. Esto permite conocer el comportamiento general de los 

datos obtenidos, además identificar patrones y variaciones que existan dentro de la población. 

Tabla 4 Estadísticos descriptivos de las variables de estudio de Resiliencia 
 

Competencia 

social 

Orientación 

al futuro 

Competencia 

emocional 

Total, 

resiliencia 

N Válido 51 51 51 51 

Perdidos 0 0 0 0 

Media  26,98 17,61 40,94 85,53 

Mediana  28,00 18,00 43,00 89,00 

Moda  28 20 44 88a 

Desviación 5,167 3,341 8,507 15,804 

Varianza  26,700 11,163 72,376 249,774 

Mínimo  10 6 16 39 

Máximo  35 25 55 113 

Percentiles 25 24,00 16,00 37,00 76,00 

30,00 20,00 47,00 97,00 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 
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Esta tabla muestra los valores de tendencia central (media, mediana y moda), así como las 

medidas de dispersión (desviación estándar, varianza, mínimo, máximo y percentiles) de las 

dimensiones: adaptación personal, adaptación académica, adaptación institucional, adaptación 

social y puntaje total de adaptación. 

Tabla 5 Estadísticos descriptivos de las variables de estudio de Adaptación a la vida 
universitaria 

 

Adaptación 

personal 

Adaptación 

académica 

Adaptación 

institucional 

Adaptación 

social 

Total 

adaptación 

N Válido 51 51 51 51 51 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media  43,78 15,33 20,43 14,04 93,59 

Mediana  42,00 16,00 20,00 13,00 93,00 

Moda  39a 16 18 11a 80 

Desv. Desviación 9,496 2,725 3,348 3,175 11,341 

Varianza  90,173 7,427 11,210 10,078 128,607 

Mínimo  25 9 13 8 74 

Máximo  63 20 29 20 127 

Percentiles 25 

75 

37,00 13,00 18,00 11,00 84,00 

52,00 17,00 22,00 17,00 101,00 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 

3.2. Niveles de resiliencia y adaptación a la vida universitaria 

La resiliencia es una capacidad fundamental dentro de la adaptación a la vida universitaria de 

los estudiantes foráneos, ya que permite que puedan enfrentar desafíos emocionales, sociales 

y académicos de manera exitosa. En el siguiente apartado se muestran los niveles de resiliencia 

que se obtuvieron a través de la aplicación de la Escala de Capacidad Resiliente del Estudiante 

Universitario (ECRE-U), detallando los resultados mediante sus tres dimensiones: 

competencia emocional, social y orientación hacia el futuro. El análisis de los niveles de 

resiliencia permite obtener una visión clara de cómo enfrentan emocionalmente los estudiantes 

los desafíos que se presentan en la vida universitaria, así como la forma en la que se relacionan 
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con el entorno y la capacidad de proyección que tienen hacia el futuro. 

Tabla 6 Niveles de competencia emocional 
 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 14 27,5 27,65 27,5 

Medio 25 49,0 49,0 76,5 

Alto 12 23,5 23,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 

Los resultados del nivel de competencia emocional arrojan que el 49% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel medio, seguido de un 27.5% en nivel bajo y un 23.5% en nivel alto. 

Esto indica que casi la mitad de los estudiantes presenta una capacidad moderada para manejar 

sus emociones, mientras que una parte considerable de ellos presenta dificultades emocionales 

para afrontar los retos universitarios. Comparando con estudios como los de Gonzáles & 

Valdez (2013) se evidencia que existe una tendencia similar, donde los niveles intermedios 

son más frecuentes, esto podría deberse al estrés académico al que se enfrentan, así como a la 

falta de recursos emocionales, sugiriendo la necesidad de intervenciones que fortalezcan el 

manejo emocional. 

Tabla 7 Niveles de competencia social 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 13 25,5 25,5 25,5 

Medio 27 52,9 52,9 78,4 

Alto 11 21,6 21,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 

En cuanto a los niveles de competencia social, el 52.9% de los estudiantes presenta niveles 

medios, el 25.5% niveles bajos, y únicamente el 21.6% alcanza un nivel alto de competencias 
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sociales. Lo que muestra que más de la mitad presenta una interacción moderada y dificultades 

en la resolución de conflictos, pero también evidencia que una cuarta parte de los estudiantes 

podría tener dificultades para interactuar, manejar situaciones de estrés o relacionarse 

directamente con los demás. De acuerdo con Uriarte (2005) la competencia social es clave para 

la resiliencia, ya que facilita la adaptación y el apoyo en momentos críticos. 

Tabla 8 Niveles de orientación al futuro 
 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 17 33,3 33,3 33,3 

Medio 

Alto 

28 54,9 54,9 88,2 

6 11,8 11,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 

Los datos obtenidos en el nivel de orientación al futuro muestran que el 54.9% tienen un nivel 

medio en relación con su orientación al futuro, mientras que un 33.3% presenta niveles bajos 

y solo el 11.8% alcanza niveles altos. Esto sugiere que más de la mitad de los estudiantes 

podrían tener expectativas no completamente definidas del futuro, lo cual puede ser un reflejo 

de incertidumbre antes los retos que enfrentan en el contexto académico. Comparando los 

resultados obtenidos con estudios como los de (Arellano, 2018), se puede evidenciar que 

presentar una orientación al futuro media es común en jóvenes universitarios debido a la etapa 

de transición en la que se encuentran, lo que puede influir en la falta de visión concreta de las 

metas a largo plazo. 

Tabla 9 Total resiliencia 

Frecuencia 
 

Válido Bajo 13 25,5 25,5 25,5 

 Medio 27 52,9 52,9 52,9 

Alto 11 21,6 21,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 
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En cuanto a los resultados obtenidos en el total de resiliencia, se muestra que el 52.9% de los 

estudiantes presenta un nivel medio, seguido por un 25.5% en el nivel bajo y un 21.6% un 

nivel alto total de resiliencia. Esto indica que la mayoría de los estudiantes tienen una 

capacidad moderada para enfrentar y adaptarse a situaciones adversas que pueden atravesar, 

así como reponerse ante dichas circunstancias con menor dificultad. 

Comparando con estudios como los de Meneghel et al. (2017) demuestra que los niveles 

medios de resiliencia son comunes en estudiantes universitarios, esto debido a los desafíos 

comunes a los que se enfrentan durante etapa, como lo es la presión académica, la transición 

académica y la búsqueda de identidad personal. Los individuos que presentan un nivel bajo 

pueden reflejar la necesidad de intervenciones que fortalezcan las habilidades emocionales y 

sociales, mientras que el grupo con niveles altos representa un porcentaje reducido pero 

significativo que puede servir de ejemplo como modelo de afrontamiento para los demás 

(Caldera Montes et al., 2016). 

3.3. Niveles de adaptación a la vida universitaria 

Tabla 10 Adaptación personal 

Frecuencia 

Válido Bajo 13 25,5 25,5 25,5 

 Medio 30 58,8 58,8 84,3 

Alto 8 15,7 15,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

Los resultados del nivel de adaptación personal muestran que un 58.8% de los estudiantes 

presenta un nivel medio de adaptación a la vida universitaria, mientras que un 25.5% se 

encuentra en un nivel bajo y solo un 15.7% alcanza un nivel alto. Esto muestra que la mayoría 

de los estudiantes logran una adaptación moderada en el entorno universitario, lo cual puede 

verse influenciado por la capacidad de gestionar las presiones emocionales que atraviesan, la 

autonomía y la habilidad para responder a situaciones de alta exigencia. Estos datos coinciden 

con estudios previos, como el de Ventura et al. (2023) resaltan la importancia de proporcionar 

a los estudiantes recursos y herramientas que fortalezcan las habilidades de adaptación 

personal. La presencia de un porcentaje significativo en niveles bajos destaca la necesidad de 

intervenciones efectivas para mejorar la resiliencia y la capacidad de los estudiantes para 

ajustarse a las nuevas exigencias que presenta la vida universitaria y a los cambios que 
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enfrentan al trasladarse de una ciudad a otra. 

Tabla 11 Niveles de adaptación académica 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 14 27,5 27,5 27,5 

Medio 25 49,0 49,0 76,5 

Alto 12 23,5 23,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 

Dentro de la dimensión de adaptación académica se obtuvo que el 49.0% de los estudiantes 

tiene un nivel medio, 27.5% presenta un nivel bajo y un 23.5% en el nivel alto. Lo que 

demuestra que la mayoría de los estudiantes poseen una adaptación académica media, lo que 

les permite enfrentar desafíos como el manejo del tiempo, la carga de trabajo y las exigencias 

del entorno universitario de manera más eficiente. Tomando en cuenta estudios previos, como 

el de Moya Lara et al. (2023) existen coincidencias en algunos factores interrelacionados, 

como el estrés académico debido a las exigencias de la carga de trabajo, así como la falta de 

organización de tiempo y la dificultad para enfrentarse de manera autónoma al contexto 

académico, pueden ser elementos que resultan una adaptación parcial en los estudiantes, 

presentando dificultades en algunos desafíos. 

Tabla 12 Niveles de adaptación institucional 
 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 17 33,3 33,3 33,3 

Medio 22 43,1 43,1 76,5 

Alto 12 23,5 23,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 

En cuanto a la adaptación institucional se obtuvo que el 43.1% de los estudiantes foráneos 

presentan un nivel medio, mientras que el 33.3% un nivel bajo y un 23.5% un nivel alto. Lo 

que podría interpretarse que una parte considerable de los estudiantes enfrentan dificultades 

para adaptarse de manera exitosa a la universidad, tomando en cuenta aspectos como la 
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integración en la vida universitaria, el manejo de recursos y la conexión con servicios de apoyo. 

Estos resultados coinciden con estudios como los de Ruiz et al. (2021), que destacan la 

importancia de fortalecer las relaciones entre los estudiantes y las instituciones para desarrollar 

una mejor relación y de esta manera pueda existir una mayor adaptación de los estudiantes en 

esta transición. 

Tabla 13 Nivel de adaptación social 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido Bajo 13 25,5 25,5 25,5 

 Medio 29 56,9 56,9 82,4 

Alto 9 17,6 17,6 100,0 

 Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 

En el nivel de adaptación social se obtuvo como resultado que el 56,9% tiene un nivel medio 

de adaptación, a diferencia del 25,5% que tiene un nivel bajo y el 17,8% un nivel alto. La 

mayoría de los estudiantes tienen un nivel intermedio de adaptación, lo cual tiene similitud 

con el estudio de Servín & Toñanes (2019) en donde se destaca que los jóvenes universitarios 

presentan dificultades en la transición a la vida universitaria comunes debido a los cambios 

que atraviesan, sin embargo, se menciona que podría deberse a dificultades para establecer 

relaciones con sus pares, enfrentando ciertos desafíos en cuanto a habilidades 

interpersonales, lo que podría deberse a diferencias o la ausencia de redes de apoyo sólidas. 

Así, como a los cambios culturales que podría enfrentarse al trasladarse de una ciudad a otra, 

lo que podría afectar su manera de relacionarse. 

Tabla 14 Total de adaptación a la vida universitaria 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 13 25,5 25,5 25,5 

Medio 27 52,9 52,9 78,4 

Alto 11 21,6 21,6 100,0 
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Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 

En el nivel total de adaptación a la vida universitaria se obtuvo que el 52.9% de los estudiantes 

foráneos se encuentra en un nivel medio, seguido por un 25.5% en nivel bajo y un 21.6% en 

nivel alto. La mayoría de los estudiantes logra una adaptación moderada a los desafíos y 

dinámicas universitarias. Para Roncancio-Roncancio (2020b) es de suma importancia el apoyo 

académico y personal, el cual pueda facilitar la transición y adaptación exitosa al contexto 

universitario. La presencia de niveles bajos sugiere la necesidad de intervenciones para mejorar 

la integración y el bienestar estudiantil. 

3.3 Correlación entre adaptación a la vida universitaria y niveles de resiliencia 

Para analizar la correlación entre la adaptación a la vida universitaria y los niveles de 

resiliencia, es importante empezar evaluando la distribución de los datos de ambas variables. 

Esto se logra mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov, que determina si los datos 

presentan una distribución normal. Este análisis es fundamental para elegir el método 

estadístico más adecuado y asegurar resultados precisos. 

Tabla 15 Pruebas de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnov 
Shapiro-Wilk 

Estadístico 
gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Total de resiliencia ,268 51 ,000 ,804 51 ,000 

Total adaptación a la 

vida universitaria 

,271 51 ,000 ,802 51 ,000 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 

En el caso de la variable resiliencia total, los resultados de la prueba de Kolmogórov- Smirnov 

muestran un valor de significancia de 0.000 (P valor < 0.05), lo que se interpreta que los datos 

no se ajustan a una distribución normal. El estadístico obtenido fue de 0.268, lo que afirma la 

ausencia de normalidad en los datos de dicha variable. 

De igual manera, para la variable adaptación total a la vida universitaria, el valor de 

significancia obtenido en la prueba de Kolmogórov-Smirnov fue de 0.000 (P < 0.05), lo que 

también demuestra que los datos no siguen una distribución normal. En este caso, el estadístico 

Total 51 100,0 100,0 
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alcanzó un valor de 0.271, reforzando esta conclusión. Ambas variables no cumplen con el 

supuesto de normalidad, por lo que, se determinó utilizar el coeficiente Rho de Spearman para 

analizar la correlación entre ellas. 

Tabla 16 Correlación entre Adaptación a la Vida Universitaria y Resiliencia (Rho 

de Spearman) 

 

   
Total adaptación 

Total 
resiliencia 

Rho de 

Spearman 

Total adaptación Coeficiente de correlación 1,000 ,462** 

 Sig. (bilateral) . ,001 

  N 51 51 

Total resiliencia Coeficiente de correlación ,462** 1,000 

 Sig. (bilateral) ,001 . 

N 51 51 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 

La relación entre la resiliencia y la adaptación personal muestra una correlación positiva 

moderada, con un coeficiente de Spearman de 0.462 (p = 0.001), lo que indica que mientras 

exista una mayor resiliencia, habrá una mejor adaptación del individuo en el contexto 

universitario. Este resultado refleja cómo los estudiantes con habilidades más desarrolladas 

para enfrentar dificultades pueden integrarse con mayor facilidad, así como adaptarse mejor a 

los desafíos que se presentan en el entorno. 

Cabe destacar que ambos factores no presentan una distribución normal, tomando en cuenta 

los resultados de la prueba de Kolmogórov-Smirnov (p = 0.000). Esto pone de manifiesto la 

heterogeneidad en las habilidades y experiencias de los participantes. 

La resiliencia, entendida como la fortaleza para superar obstáculos, y la adaptación, que abarca 

los aspectos emocionales, sociales y personales, están estrechamente vinculadas. Estos 

hallazgos subrayan la necesidad de implementar estrategias que fortalezcan ambas 

dimensiones. 

Tabla 17 Interpretación del coeficiente de correlación 
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VALOR INTERPRETACIÓN 

< 0,35 Correlación baja 

0,35 – 0,65 Correlación media 

0,66 – 0,95 Correlación alta 

0,96 – 1 Correlación perfecta 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 

La correlación entre la resiliencia total y la adaptación total a la vida universitaria muestran un 

coeficiente de Spearman de 0.462 (p = 0.001), lo que, tomando en cuenta la escala de 

interpretación corresponde a una correlación media. Esto indica que, a medida que aumentan 

los niveles de resiliencia en los estudiantes, también mejora su capacidad de adaptación al 

medio universitario, no obstante, la relación no es tan fuerte para ser considerada alta. 

Estos hallazgos tienen similitud, según Zumárraga-Espinosa (2023), la resiliencia cumple un 

aspecto crucial en la adaptación de los estudiantes a entornos desafiantes, ya que les permite 

superar obstáculos emocionales y sociales, lo que puede favorecer de manera significativa. 

Asimismo, Bonanno y Mancini (2012) resalta que la resiliencia no solo permite afrontar 

situaciones complejas, sino que también puede fomentar el desarrollo habilidades adaptativas, 

como el manejo del estrés y la regulación emocional, siendo de suma importancia para el 

bienestar en el ámbito personal. En este contexto, la ausencia de normalidad en ambas 

variables, evidenciada en la prueba de Kolmogórov-Smirnov (p = 0.000), refleja que existe 

una diversidad particular de experiencias y capacidades de los participantes, lo que podría 

influir en la magnitud de la correlación observada. Estos resultados sugieren que, aunque existe 

una relación positiva entre la resiliencia y la adaptación personal, la variabilidad en los niveles 

individuales es diversa, dadas las diferencias en cada uno. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que los niveles de resiliencia y adaptación a la vida 

universitaria en los estudiantes foráneos evaluados se sitúan mayoritariamente en un rango 

medio. Específicamente, se observó que el 52,9 % de los participantes presentó un nivel medio 

tanto en resiliencia como en adaptación universitaria, lo cual sugiere que estos estudiantes 

cuentan con ciertas herramientas personales, sociales y académicas para enfrentar los retos del 

entorno universitario, aunque aún presentan áreas por fortalecer. 

Además, se evidenció una correlación positiva moderada entre ambas variables (Rho = 0,462; 

p = 0,001), lo que indica que, a mayor resiliencia, mejor es la capacidad de adaptación de los 

estudiantes al entorno académico. Esta relación destaca la importancia de fortalecer 
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competencias como la regulación emocional, la orientación al futuro y las habilidades sociales, 

ya que influyen directamente en el proceso de adaptación y permite un mayor desarrollo 

académico exitoso. 
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CONCLUSIONES 

1. La resiliencia se define como la capacidad de superar adversidades, mantener la estabilidad 

emocional y aprender de situaciones difíciles, lo que permite un desarrollo integral a pesar 

de los retos. Por otro lado, la adaptación se comprende como el proceso mediante el cual 

los individuos se ajustan eficazmente a nuevas condiciones, enfrentando cambios y 

desafíos. El cambio de ciudad implica un reto complejo para los estudiantes foráneos, lo 

que podría perjudicar aspectos emocionales, sociales y psicológicos en los alumnos, por 

ello, la resiliencia juega un papel fundamental en esta transición, permitiéndoles adaptarse 

con mayor facilidad. 

2. A pesar de los desafíos logísticos, se logró recopilar información de 51 estudiantes 

foráneos de las carreras de Psicología General y Pedagogía de las Ciencias Experimentales. 

Este grupo, mayoritariamente femenino y mestizo, proviene de distintas ciudades de 

Ecuador, combinando zonas rurales y urbanas. Se utilizaron dos instrumentos: el SACQ y 

la ECRE-U, ajustados en contenido y escala. Los datos recolectados fueron procesados en 

SPSS, validando la fiabilidad de los instrumentos y cumpliendo los objetivos del estudio 

de manera efectiva 

3. Los estudiantes presentaron mayormente un nivel medio de resiliencia y adaptación en las 

distintas dimensiones que se tomaron en cuenta, lo que evidencia que existen fortalezas 

moderas en ciertas áreas, ya que cuentan con ciertas habilidades que les permiten 

sobrellevar situaciones complejas, sin embargo, se requiere consolidar capacidades de 

afrontamiento a los desafíos que se presenten en el contexto universitario, así como para 

adaptarse a su nuevo contexto, dado que, el hecho de vivir lejos de su entorno familiar 

podría afectar de manera significativa al estudiante. Asimismo, estudios previos confirman 

que es de suma importancia realizar intervenciones que permitan mejorar la adaptación 

estudiantil (Aguilar et al., 2015). 

4. Existe una correlación significativa entre ambas variables, lo que pone en evidencia que, a 

mayor resiliencia, mejor adaptación al entorno, esto permite reforzar la importancia de la 

resiliencia como un recurso interno fundamental en el proceso de adaptación que enfrentan 

los estudiantes foráneos, así como los cambios que sufren en su vida en general. 
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RECOMEDACIONES 

 

1. Se sugiere continuar con las investigaciones desde un aspecto más completo, tomando una 

muestra más amplia para obtener resultados más representativos y generalizables. Esto 

permitirá una mejor comprensión de la relación entre resiliencia y adaptación a la vida 

universitaria, tomando en cuenta incluso otras variables para obtener una visión más 

integral que influyen en estos aspectos. 

2. Para los estudiantes con niveles bajos de resiliencia, se recomienda desarrollar programas 

donde se proporcionen herramientas que permitan afrontar del estrés de manera eficaz, así 

como sobre temas relacionados a la inteligencia emocional, estrategias de resolución de 

problemas e incluso de gestión de emociones. Actividades como mindfulness y brindar 

apoyo psicológico pueden ser útiles para fortalecer la capacidad de adaptación. Es 

fundamental compartir los hallazgos que fueron encontrados con la comunidad 

universitaria para que se visibilice acerca de las dificultades que pueden enfrentar los 

estudiantes foráneos al ingresar a un entorno desconocido. 

3. Se pueden organizar conferencias, talleres y el uso de herramientas tecnológicas como la 

inteligencia artificial para diseñar estrategias de intervención efectivas. Estas estrategias 

pueden enfocarse en mejorar la adaptación y resiliencia en la población estudiantil, 

facilitando su integración en el entorno académico. 

4. La combinación de apoyo emocional, académico e institucional puede fortalecer la 

adaptación universitaria. Es importante fomentar estrategias individualizadas que 

respondan a las diferentes necesidades que presenten los estudiantes, permitiéndoles 

afrontar los desafíos de manera efectiva. Con estos esfuerzos, se busca mejorar la calidad 

de vida universitaria y garantizar el bienestar estudiantil a lo largo de su trayectoria 

académica. 
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