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RESUMEN EJECUTIVO 

La resiliencia es la capacidad de afrontar y superar situaciones adversas, manteniendo un 

desempeño adecuado en condiciones de estrés y recuperándose de experiencias difíciles. En el 

contexto universitario, la adaptación de los estudiantes foráneos implica enfrentar desafíos tanto 

emocionales como académicos y sociales al integrarse a una nueva comunidad educativa. 

El objetivo de esta investigación es estudiar la relación entre la resiliencia y la adaptación 

universitaria en estudiantes de primer nivel de Ingeniería Agropecuaria y Energía Renovable en 

la Universidad Técnica del Norte. A través de un enfoque cuantitativo, se emplea un diseño 

descriptivo correlacional para examinar cómo se conectan ambas variables sin intervención 

directa. La recolección de datos y su posterior análisis estadístico permiten identificar patrones 

y conexiones con los elementos estudiados. 

Los resultados obtenidos mediante la prueba de correlación de Spearman indican que no existe 

una relación significativa entre la resiliencia y la adaptación universitaria, lo que lleva a aceptar 

la hipótesis nula. Esto sugiere que la capacidad de afrontar adversidades (resiliencia) no 

garantiza necesariamente una adaptación exitosa al entorno universitario, ni viceversa. Este 

hallazgo resalta la necesidad de abordar las estrategias de apoyo a los estudiantes, fortaleciendo 

tanto su bienestar emocional como sus habilidades de integración académica y social, 

reconociendo que una alta resiliencia no siempre se traduce en una adaptación fluida al nuevo 

entorno universitario. 

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

investigación, niveles.  

  



IX 

 

ABSTRACT 

 

Resilience is the ability to confront and overcome adversity, maintaining adequate performance 

under stressful conditions and recovering from difficult experiences. In the university context, 

the adaptation of foreign students involves facing emotional, academic and social challenges 

when integrating into a new educational environment. 

The objective of this research is to study the relationship between resilience and university 

adaptation in first-level students of Agricultural Engineering and Renewable Energy at the 

Universidad Técnica del Norte. Through a quantitative approach, a descriptive correlational 

design is used to examine how both variables are connected without direct intervention. The 

collection of data and its subsequent statistical analysis allow us to identify patterns and 

connections with the elements studied. 

The results obtained from the Spearman correlation test indicate no significant relationship 

between resilience and university adaptation, leading to acceptance of the null hypothesis. This 

suggests that the ability to cope with adversity (resilience) does not necessarily guarantee 

successful adaptation to the university environment, nor vice versa. This finding highlights the 

need to address strategies to support students, strengthening both their emotional well-being and 

their academic and social integration skills, recognizing that high resilience does not always 

translate into a smooth adaptation to the new university environment. 

 

Keywords: Resilience, adaptation to university life, foreign students, research, level
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INTRODUCCIÓN 

Motivaciones para el estudio 

La transición a la vida universitaria representa un desafío significativo para cualquier estudiante, 

pero para aquellos que provienen de otras ciudades o países, puede ser aún más complejo. En 

particular, los estudiantes foráneos de carreras como Ingeniería Agropecuaria y Energía 

Renovable en la Universidad Técnica del Norte enfrentan cierta serie de obstáculos relacionados 

con la manera de adaptarse académica, social y culturalmente.  

Ante esta realidad, surge la inquietud de comprender mejor cómo enfrentan estos desafíos. Por 

eso, este estudio tiene como propósito principal analizar de qué manera se manifiesta la 

resiliencia y adaptación a la vida universitaria en los estudiantes foráneos que cursan los 

primeros niveles de estas dos carreras.  

La elección de este tema se fundamenta en la creciente necesidad de brindar apoyo a los alumnos 

foráneos y en el interés de contribuir al desarrollo de intervenciones psicopedagógicas efectivas. 

Se espera que los resultados del presente análisis permitan diseñar estrategias para mejorar la 

plenitud y el nivel de estudios de dicho grupo poblacional, convirtiéndose en una línea de 

investigación prometedora para mi futura práctica profesional.  

 

Problema 

El acceso a la universidad implica un acontecimiento significativo en el período de formación 

de los universitarios, especialmente para aquellos que deben trasladarse a una nueva ciudad. Los 

estudiantes foráneos enfrentan desafíos adicionales a los inherentes del entorno académico, 

incluyendo la adaptación a un nuevo contexto cultural, la construcción de nuevas redes de apoyo 

social y la gestión de la distancia emocional y física de sus familias.  

En esta situación, la resiliencia se convierte en un recurso esencial. Lejos de implicar solo 

resistencia ante la adversidad, permite transformar las dificultades en oportunidades de 

crecimiento. Como afirman Dumont et al. (2018) se trata de un proceso de autodescubrimiento 

que fortalece las capacidades personales y contribuye al desarrollo integral del individuo. Este 

estudio se centra en comprender cómo los estudiantes foráneos desarrollan y aplican esta 

capacidad para adaptarse a la vida universitaria. 

Además, investigaciones como la de Guerra et al. (2016) destacan que la resiliencia puede ser 

una herramienta eficaz para afrontar el estrés, lo que vincula directamente con la prevención de 

problemáticas como la ansiedad o la depresión. La ausencia de estrategias resilientes limita la 

habilidad de los alumnos para responder a los retos académicos y personales, afectando su 

adaptación y bienestar. 

Durante los primeros niveles de formación, los estudiantes foráneos pueden experimentar 

sentimientos de soledad o estrés debido a la falta de familiaridad con el entorno, barreras 
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culturales, y una red de apoyo reducida. Estas condiciones no solo dificultan su integración a la 

comunidad universitaria, sino que también pueden impactar negativamente en su rendimiento 

académico y salud emocional. 

Frente a esta realidad, es imprescindible plantear la siguiente interrogante ¿Cómo influye la 

resiliencia en la adaptación a la vida universitaria de los estudiantes foráneos de las carreras de 

Ingeniería Agropecuaria y Energía Renovable de la “Universidad Técnica del Norte”? 

Esta cuestión surge a partir del desafío que los estudiantes foráneos enfrentan al trasladarse 

desde sus lugares de origen a una nueva ciudad para cursar sus estudios superiores. 

 

Justificación 

El papel de la resiliencia es de suma importancia para distintas etapas del desarrollo de la vida 

humana. El impacto de forjarla en niños y adolescentes se ha podido visualizar con claridad a 

partir de los estudios de carácter empírico, los cuales señalan la relación del concepto con la 

capacidad de respuesta del individuo a situaciones problemáticas. (Peters et al., 2005) La 

resiliencia juega un papel crucial puesto que nos brinda apoyo para afrontar desafíos de la vida 

de forma positiva, promoviendo el crecimiento personal, la salud mental y emocional, relaciones 

saludables y el éxito en diversas áreas de nuestra vida. 

La resiliencia implica preservar nuestra identidad individual a pesar de los cambios en nuestra 

biología, entorno social y estado psicológico, incluso cuando enfrentamos deterioros. Se refiere 

a la capacidad de adaptarnos y ajustar nuestras habilidades físicas, sensoriales y cognitivas para 

compensar cualquier declive que experimentemos. (Uriarte Arciniega, 2014) La capacidad de 

resiliencia constituye un factor clave en la adaptación porque nos facilita enfrentar y superar las 

adversidades que surgen durante períodos de transición. 

La resiliencia desempeña un rol fundamental durante la aclimatación al ámbito universitario 

debido a los numerosos desafíos académicos, sociales, personales y cambios que conlleva esta 

etapa, a su vez, es esencial para que los estudiantes universitarios puedan adaptarse con éxito a 

estos desafíos, permitiéndoles crecer, aprender y prosperar en su camino. 

En el entorno familiar y educativo, es crucial fomentar elementos que fortalezcan la capacidad 

de resiliencia, tales como la confianza en uno mismo, la capacidad creativa, los recursos 

personales, las habilidades y destrezas. Además, se subraya la relevancia de contar con redes de 

apoyo sólidas para afrontar los desafíos y adversidades. (Palacios Paz, 2020). 

Es así como, una alta capacidad de resiliencia beneficiaría a los estudiantes universitarios 

ayudándoles a manejar el estrés, mejorar su rendimiento académico, adaptarse a los cambios, 

desarrollar habilidades de afrontamiento, fortalecer sus relaciones interpersonales y promover 

su bienestar emocional en general. 
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Este análisis contribuye al cuerpo de conocimiento académico sobre la resiliencia y la 

adaptación en el contexto de la educación superior de la Universidad Técnica del Norte. Al 

centrarse en los estudiantes foráneos de carreras técnicas, se llena un vacío en la literatura 

existente y se proporcionan datos valiosos que pueden influir en futuras investigaciones y 

prácticas educativas. 

Objetivos 

El objetivo general es analizar la resiliencia y adaptación a la vida universitaria de los 

estudiantes foráneos de los primeros niveles de las carreras Ingeniería Agropecuaria y Energía 

Renovable en la Universidad Técnica Del Norte. 

Los objetivos específicos son: 

• Identificar el nivel de resiliencia de los estudiantes foráneos de los de primeros niveles 

de las carreras de Ingeniería Agropecuaria y Energía Renovable 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 las carreras de Ingeniería Agropecuaria y Energía Renovable 

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 las carreras de 

Ingeniería Agropecuaria y Energía Renovable en la Universidad Técnica Del Norte. 

Dificultades  

La baja tasa de respuesta a la encuesta sobre resiliencia y adaptación de estudiantes foráneos en 

carreras de Ingeniería podría atribuirse a diversos factores. Entre ellos, destaca la alta carga 

académica que suelen experimentar los estudiantes de estas carreras, lo cual limita su tiempo 

disponible para participar en actividades adicionales. Además, la falta de incentivos por 

completar la encuesta podría haber desmotivado a muchos estudiantes. Asimismo, es posible 

que algunos estudiantes hayan percibido la encuesta como una carga adicional o que 

simplemente no se sintieran identificados con la temática. Finalmente, factores como la 

privacidad y la confidencialidad de los datos podrían haber generado cierta desconfianza en 

algunos participantes, deteniéndolos de responder. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 La resiliencia  

1.1.1 Definiciones de la resiliencia  

“Algunos autores distinguen tres grandes aspectos dentro del concepto resiliencia: 1/ capacidad 

de obtener resultados positivos en situaciones de alto riesgo; 2/ funciones competentes en 

situaciones de estrés agudo o crónico, y 3/ capacidad de recuperarse del trauma” (Cabanyes, 

2010, p.146).  

Este concepto se refiere a la aptitud del individuo para ejecutar acciones con eficiencia, superar 

obstáculos y alcanzar sus objetivos, incluso cuando enfrenta dificultades. La resiliencia no solo 

implica la habilidad de sobreponerse a los problemas, sino también la capacidad de empezar de 

nuevo, adaptarse a los cambios y utilizar las adversidades como un motor para el crecimiento 

personal y académico (Santacruz, 2022). Es importante destacar que, en el contexto específico 

de los estudiantes foráneos, la resiliencia juega un rol crucial, ya que estos deben ajustarse a 

nuevos entornos culturales y académicos, lidiar con la nostalgia y la soledad, y manejar los 

diversos estresores propios de su vida universitaria, como el estrés financiero y académico Esta 

capacidad de perseverar y adaptarse les permite no solo superar obstáculos, sino también 

alcanzar sus metas, incluso ante las adversidades que puedan manifestarse en el trayecto. 

Por otra parte Chingay et al (2022) argumentan que la resiliencia está estrechamente vinculada 

con la capacidad de crear nuevas realidades situacionales. Al principio, se manifiesta en la 

habilidad de reaccionar frente a situaciones de incertidumbre y riesgo. A medida que la persona 

supera estos primeros desafíos, empieza a desarrollar una comprensión más estratégica del 

entorno, lo cual le permite interactuar de manera efectiva con él, tanto a nivel individual como 

colectivo (p.3) 

Actualmente, de acuerdo con Barahona y Chávez (2024) la resiliencia es entendida como “el 

proceso de movilización efectiva de recursos internos y externos para adaptar diversas 

situaciones adversas o traumáticas, o gestionar situaciones importantes fuentes de estrés.” (p.3). 

En el caso de los estudiantes foráneos, esta definición cobra particular relevancia, dado que estos 

deben movilizar tanto recursos internos, como la fortaleza emocional y la motivación personal, 

como a recursos externos, tales como redes de apoyo y servicios universitarios, para adaptarse 

a un nuevo contexto académico y cultural, superar la soledad, y manejar las exigencias 

financieras y académicas. Esta capacidad de movilizar recursos disponibles es lo que les permite 

superar las adversidades y alcanzar sus objetivos. 

1.1.2 Factores asociados a la resiliencia  

Existen diversos elementos que pueden incidir en el desarrollo de la resiliencia, que se llegan 

agrupar en tres categorías principales: factores protectores, factores de riesgo y factores 

personales. 
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1.1.3.1 Factores protectores 

La resiliencia, según Márquez (2017) es vista como un factor protector, especialmente en el 

contexto de los adolescentes, ya que les permite enfrentar adversidades sin comprometer su 

salud mental o emocional (p.12). Estos factores protectores actúan como un escudo que ayuda 

a los individuos a sobreponerse a las dificultades sin perder su estabilidad emocional. 

a. Factor personal 

Desde una perspectiva más detallada, la resiliencia puede estar influenciada por varios factores. 

En particular, en la infancia, existen cinco aspectos fundamentales que contribuyen a desarrollar 

esta capacidad: una valoración positiva de uno mismo (autoestima), la capacidad de empatizar 

y comprender a los demás, a autonomía y habilidades para tomar decisiones, el uso del humor 

como herramienta para manejar el estrés y las emociones negativas, y la capacidad de encontrar 

soluciones creativas ante las adversidades. (Salgado, 2005) 

b. Factor social  

Los factores sociales también juegan un papel fundamental en la resiliencia. Según Sibalde 

Vanderley et al. (2020) el respaldo proporcionado por amigos, profesores y familiares así como 

los aspectos familiares y culturales son aspectos determinantes que refuerzan la resiliencia social 

(p.583) Estos aspectos interrelacionados crean una red de apoyo que es esencial para que los 

individuos y las comunidades puedan superar desafíos y adversidades. 

c. Factor familiar  

En cuanto a lo familiar, Kotliarenco y Gómez Muzzio (2010) proponen que existen factores 

protectores dentro de este ámbito que cumplen una función similar a un “escudo” para preservar 

el funcionamiento saludable de la familia en condiciones de estrés (p.111) Desde esta 

perspectiva, algunos elementos familiares actúan como barreras protectoras que permiten que 

este vínculo se mantenga unido y resiliente ante las dificultades. 

1.1.3.2 Factores de riesgo 

La etiqueta de "estudiante en riesgo" indica el reconocimiento de que ciertos alumnos tienen 

una mayor probabilidad de enfrentar dificultades, tanto en el progreso educativo como a nivel 

individual y en su participación dentro de la sociedad. Esta designación está relacionada con 

aspectos de su entorno familiar, escolar y social que lo hacen más susceptible a experiencias 

negativas, como un bajo rendimiento, abandono escolar, problemas de comportamiento y 

dificultades emocionales (Jadue et al., 2005) Esta etiqueta indica el reconocimiento de que 

ciertos estudiantes tienen una mayor probabilidad de enfrentar dificultades, tanto en su 

desempeño académico como en su vida personal y social. Reconocer a estos estudiantes permite 

implementar estrategias de apoyo y recursos específicos que pueden ayudar a mitigar estos 

riesgos y promover su éxito integral. 

a.  Factor social  

Los factores sociales que debilitan la resiliencia incluyen la violencia, la drogadicción, la falta 

de seguridad, así como el  apoyo institucional deficiente (Sibalde Vanderley et al., 2020) Estos 
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factores son amenazas serias para la resiliencia social, especialmente en el contexto educativo 

En particular, la violencia y la drogadicción pueden afectar tanto la capacidad de los estudiantes 

para manejar las adversidades, como su bienestar emocional, lo que repercute negativamente en 

su rendimiento académico. 

b.  Factor familiar 

La desventaja económica y la falta de recursos en los hogares representan un obstáculo 

significativo para el éxito académico de los estudiantes. La ausencia de materiales educativos 

adecuados dificulta la realización de las tareas escolares. Además, la limitada comprensión de 

los padres sobre las dificultades de sus hijos en el aprendizaje crea un desacuerdo entre su 

percepción y el verdadero rendimiento escolar de los alumnos, lo que también actúa como factor 

de riesgo. (Galindo et al., 2005) 

1.2 Adaptación a la vida universitaria  

1.2.1 Definición  

La adaptación a la vida universitaria constituye un proceso complejo que implica ajustes 

emocionales, sociales y académicos. Requiere que los estudiantes posean madurez, así como 

herramientas personales que les permitan afrontar los desafíos que surgen en este nuevo entorno 

(Concepción y Mendoza, 2016) 

En este sentido, la transición hacia la vida universitaria no puede entenderse solo como un 

cambio de nivel educativo, sino como un proceso de reorganización personal en el que el joven 

debe responder a nuevas exigencias y establecer vínculos con una institución que le es ajena. La 

carencia de estrategias adecuadas puede impedir que se alcancen los objetivos trazados, e 

incluso conducir a situaciones de frustración, abandono o deterioro emocional. Por ello, es 

imprescindible que la universidad promueva un entorno que facilite esta transición, brindando 

apoyo estructurado y orientación De igual manera, el estudiante debe comprometerse 

activamente con su proceso de adaptación, reconociendo que este es fundamental para su éxito 

y desarrollo integral dentro del entorno universitario. 

 1.2.2 Proceso de adaptación de los estudiantes foráneos a la Educación Superior  

En el contexto específico de la Universidad Técnica del Norte, se utiliza el término estudiantes 

foráneos para referirse a aquellos jóvenes que, siendo ecuatorianos, provienen de otras ciudades, 

cantones o provincias distintas a la sede universitaria, ubicada en la ciudad de Ibarra. Este perfil 

estudiantil presenta características particulares, pues su experiencia académica se ve atravesada 

no solo por el proceso formativo propio de la educación superior, sino también por el desafío de 

establecerse en un entorno distinto al de su lugar de origen. 

Como señala  Quijano (2015) este tipo de estudiantes demuestra un alto grado de determinación 

y autonomía, ya que debe afrontar simultáneamente el proceso formativo y el desafío de 

establecer en un nuevo entorno, tanto geográfico como cultural. 
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La transición hacia la educación superior implica una serie de transformaciones significativas 

en la vida del estudiante. La forma en que se relaciona con la institución, su participación en 

actividades académicas y extracurriculares, y el grado en que se siente acogido por la comunidad 

universitaria son elementos decisivos en su proceso de adaptación (Sousa et al., 2013) Una 

integración exitosa se logra cuando la institución promueve un ambiente inclusivo y 

participativo, permitiendo que el estudiante no solo reciba formación académica, sino que 

también se sienta parte activa de la sociedad universitaria. 

Sin embargo, la educación superior no recibe adecuadamente a sus estudiantes foráneos, ya que 

no participa activamente en su proceso de adaptación. Este proceso es temporal y no 

permanente, y los programas de acogida y hospitalidad de la mayoría de las universidades no 

incluyen un seguimiento humano, cercano, abierto y plural. En lugar de esto, se limitan a ofrecer 

programas oscuros y sombríos que no abordan aspectos como las emociones o los procesos 

resilientes de los estudiantes foráneos. Estos estudiantes luchan constantemente por adaptarse a 

su nuevo entorno, a pesar de no sentirse parte de él y haber dejado atrás su lugar de origen, 

donde eran felices. Cambian su sensación de seguridad por la búsqueda de su sueño de ser 

profesionales, pero en muchos casos lo hacen en absoluta soledad. Esto convierte su estancia en 

una experiencia posiblemente desagradable, que en cuanto tienen la oportunidad, abandonan 

con o sin título, pero con el anhelo de regresar a su entorno familiar y social, donde se sienten 

acogidos (Carballo et al., 2021) La educación superior necesita reevaluar y mejorar sus enfoques 

para acoger a los estudiantes foráneos. Un proceso de acogida efectivo debe ser continuo y 

centrarse en el bienestar integral del estudiante, abarcando tanto sus necesidades académicas 

como emocionales. Solo así se podrá asegurar que estos estudiantes no solo persigan su sueño 

de ser profesionales, sino que lo hagan en un entorno que los apoye y los haga sentir valorados 

y aceptados. 

1.2.3 Dificultades en el proceso de adaptación a la vida universitaria   

Se han identificado cuatro elementos clave para contribuir a la adaptación y el éxito de los 

alumnos en la universidad: el respaldo familiar en el transcurso del primer semestre, las 

habilidades desarrolladas durante la educación secundaria, el rendimiento académico inicial y 

las metas personales del estudiante. Se sugiere que la calidad del vínculo familiar y la estabilidad 

emocional que este proporciona son factores cruciales que la universidad debería evaluar al 

inicio del período académico para determinar el bienestar emocional de los estudiantes.(Duche 

Pérez et al., 2020) El apoyo familiar, especialmente durante los primeros meses, puede marcar 

una gran diferencia. Un entorno que ofrece estabilidad emocional y orientación permite que el 

estudiante enfrente el proceso de adaptación con mayor confianza. Asimismo, las herramientas 

cognitivas y actitudinales desarrolladas en la escuela secundaria influyen en la manera en que 

el estudiante maneja los desafíos académicos y sociales del nuevo ambiente. 

1.2.4 Factores que intervienen en la adaptación a la vida universitaria 

La adaptación a la vida universitaria depende de una combinación de factores personales, 

sociales y contextuales. En este proceso influyen desde las condiciones socioeconómicas hasta 
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la disponibilidad de apoyo emocional y el entorno cultural que rodea al estudiante (Cuadros, 

2021) Por ejemplo, un estudiante con limitaciones económicas pero que cuenta con una red 

afectiva sólida y una comunidad universitaria inclusiva, puede adaptarse con mayor éxito que 

alguien con recursos económicos, pero sin apoyo emocional o sentido de pertenencia. El 

respaldo emocional proporcionado por la familia, los amigos, los docentes o incluso por 

compañeros cercanos es fundamental para la gestión del estrés y la ansiedad asociados a los 

cambios de entorno. 

En este sentido, se ha evidenciado que las desigualdades culturales, económicas y sociales 

pueden tener consecuencias directas en el desempeño académico y la continuidad de los 

alumnos en el ámbito universitario. Posso-Yépez et al. (2022) advierten que “el fracaso 

estudiantil, bajo rendimiento y la deserción pueden deberse a las desigualdades culturales, 

económicas y sociales de los estudiantes” (p.28), lo cual resalta la necesidad de atender estos 

factores estructurales para promover proceso de adaptación más equitativos. 

Valverde et al. ( 2022) señalan que factores como el acompañamiento social, la satisfacción con 

la carrera y la implicación activa en la vida universitaria son determinantes en el proceso de 

adaptación. El compromiso con las propias decisiones académicas, el entusiasmo por aprender, 

y la participación en dinámicas estudiantiles refuerzan el sentido de pertenencia y potencian el 

desarrollo personal y profesional. Estos elementos actúan como pilares que sostienen al 

estudiante durante su tránsito universitario, facilitando su integración y fortaleciendo sus 

capacidades para enfrentar los retos que se presentan. 

1.3 Importancia de la resiliencia en estudiantes universitarios 

La resiliencia tiene un papel crucial en el ámbito educativo hoy en día, ya que ayuda 

significativamente a lograr altos índices en la solución de problemas. Además, facilita un 

desarrollo efectivo en los estudiantes y contribuye a reducir el estrés y otras condiciones que 

afectan la vida universitaria (Monzón Pinglo et al., 2023) Más allá de ser una herramienta para 

superar dificultades puntuales, la resiliencia constituye una base sólida para el desarrollo de una 

mentalidad de crecimiento. Los estudiantes resilientes no solo se recuperan de los 

contratiempos, sino que transforman las experiencias adversas en oportunidades de 

aprendizajes, fortaleciendo su capacidad de adaptación y su autoestima.  

En este sentido, la resiliencia no únicamente funciona como un mecanismo de protección contra 

el estrés, sino que además mejora el rendimiento académico y contribuye al equilibrio 

emocional. Un entorno educativo que promueva esta competencia favorece un clima 

institucional más humano, inclusivo y solidario. De esta manera, se beneficia no solo al 

individuo, sino a toda la comunidad universitaria, sentando las bases para una formación integral 

y sostenible. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y METODOS 

2.1Enfoques y Tipo de Investigación 

 En el presente trabajo de investigación se aplicó un enfoque cuantitativo que es aquel que 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías.” 

(Sampieri, 2014. p.4) Este paradigma es de alcance descriptivo; los estudios descriptivos son 

principalmente de observación, lo que implica que son investigaciones donde el observador 

simplemente registra y describe el fenómeno dentro de su área de estudio, sin intervenir o alterar 

el entorno de investigación. (Ochoa y Yunkor, 2020) Además, es de alcance correlacional ya que 

su finalidad es comprender el nivel de vínculo que existe entre ciertas variables mediante un 

patrón en una muestra o contexto en particular. (Sampieri, 2014) 

A su vez, se debe precisar que este estudio se fundamenta en un diseño no experimental debido 

a que, en dicho estudio, no se crea ningún caso; se observan situaciones que ya existen y que no 

han sido provocadas de manera intencional por el investigador. En este tipo de investigación, 

las variables independientes ocurren de forma natural y no pueden ser manipuladas, tener 

control directo sobre ellas ni es posible influir en las mismas, ya que ya ocurrieron y sus efectos 

también. (Sampieri, 2014) 

Este análisis se desarrolla bajo un diseño de tipo transversal porque los datos fueron recabados 

en un momento determinado para ser detallados y analizados en ese tiempo específico. En esa 

misma línea, es probabilístico porque todos los integrantes de la población cuentan con 

tendencia de ser incluidos en la muestra. Estas muestras se determinan al definir las 

características de la población y el tamaño de la muestra. (Sampieri, 2014) 

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:  

El método analítico-sintético considera que el análisis y la síntesis son procesos 

interdependientes en la investigación. El análisis se realiza a través de la síntesis, donde se 

descomponen los elementos del problema considerando su relación entre sí, mientras que la 

síntesis se basa en los resultados del análisis para reconstruir el problema de manera integrada. 

(Falcón y Serpa, 2021) 

Este enfoque analítico-sintético permitió descomponer los datos que obtuvimos de los 

cuestionarios que se aplicaron para comprender mejor los elementos individuales que influyen 

en la resiliencia y adaptación, además ayudaron a sintetizar esta comprensión en conclusiones y 

recomendaciones coherentes y significativas.  
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El método inductivo-deductivo se fundamenta en reconocer que la inducción implica pasar del 

conocimiento de lo específico a uno más generalizado, subrayando los aspectos que son 

comunes a todos esos sucesos particulares. Por otro lado, la deducción se refiere a pasar de un 

conocimiento general a uno más específico, apoyándose en generalizaciones para realizar una 

deducción coherente. Este método sugiere que la inducción y la deducción se complementan en 

la investigación científica: la inducción se utiliza para generalizar a partir del estudio de casos 

particulares, mientras que la deducción se emplea para inferir nuevas conclusiones lógicas a 

partir de formulaciones teóricas. (Falcón y Serpa, 2021) 

Este enfoque inductivo-deductivo ayudó a combinar la observación, antecedentes y resultados 

de las técnicas, lo que resultó una comprensión más completa y fundamentada de la resiliencia 

y adaptación de los estudiantes foráneos en estas áreas específicas de estudio.  

2.2.2 Instrumentos  

El instrumento SACQ, empleado para evaluar la Adaptación a la Vida Universitaria, fue 

sometido a un proceso de adecuación lingüística con el fin de ajustarlo al contexto sociocultural 

de los estudiantes participantes. En contraste, el instrumento ECRE-U, orientado a medir el nivel 

de Resiliencia, fue previamente diseñado y validado en el periodo anterior, por lo que se utilizó 

en su forma original sin requerir modificaciones. 

La escala Likert es un instrumento cuantitativo de investigación que busca determinar la actitud 

u opinión de los individuos. A través de una serie de afirmaciones, los participantes eligen su 

nivel de acuerdo o desacuerdo dentro de un conjunto de opciones (comúnmente cinco) Cada 

opción tiene un valor numérico, y la suma de estos valores proporciona una puntuación final 

que ubica al encuestado en un punto específico de la escala, indicando su postura general. 

(Maldonado Luna, 2012) Este tipo de escala fue aplicado en los dos instrumentos: 

La Escala de la Capacidad Resiliente del Estudiante Universitario (ECRE-U)  

Elaborado por Guzmán-Torres et al., (2025) es un instrumento creado para medir la resiliencia 

en estudiantes universitarios. Este cuestionario utiliza una escala de respuesta tipo Likert de 9 

opciones, que va desde totalmente en desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo (9). Este 

instrumento contiene 3 dimensiones: 

• Competencia emocional con los ítems: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ,23  

• Competencia social con los ítems: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8  

• Orientación hacia el futuro con los ítems: 3,9,10,11,15  

Estructura interna del Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ)  

Este cuestionario fue desarrollado por Baker y Siryk en 1989, originalmente consta de 67 ítems 

distribuidos en cuatro factores: académico, social, personal-emocional e institucional. Este 

cuestionario utiliza una escala de respuesta tipo Likert de 9 opciones, que va desde totalmente 

en desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo (9). En 2012, Rodríguez María, Tinajero 
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Carolina, Guisande María Adelina y Páramo María Fernanda realizaron una adaptación al 

español. Sin embargo, en esta investigación se ha optado por emplear una adaptación de la 

versión española publicada por Domínguez Sergio, Gravini-Dorado Marbel y Prada Rony en 

2019, la cual contiene 27 ítems divididos en los mismos cuatro factores de la versión original. 

Este cuestionario pretende evaluar el proceso y el grado de adaptación de los estudiantes a los 

distintos aspectos. Además, este instrumento consta de 4 dimensiones:  

• Adaptación académica con los ítems: 3, 13, 27 y 41  

• Adaptación institucional con los ítems: 5, 15, 47, 50, 59 y 61 

• Adaptación social con los ítems: 9, 18, 63 y 65 

• Adaptación personal-emocional con los ítems: 2, 6, 7, 11, 12, 20, 28, 31, 35, 38, 40, 45, 

y 64  

2.3 Preguntas de investigación 

Guiados por un enfoque cuantitativo, se formularon las siguientes preguntas, las cuales se 

alinean directamente con los objetivos específicos del plan de investigación. 

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

Ingeniería Agropecuaria y Energía Renovable pertenecientes a la Universidad Técnica 

Del Norte? 

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

niveles de las carreras de Ingeniería Agropecuaria y Energía Renovable pertenecientes a 

la Universidad Técnica Del Norte? 

- ¿Cómo se correlaciona la adaptación a la vida universitaria y los niveles de resiliencia 

de los estudiantes foráneos de los estudiantes de primeros semestres de las carreras de 

Ingeniería Agropecuaria y Energía Renovable pertenecientes a 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 

  1. Género 

2. Edad 

3. Autodefinición 

Étnica 

 

 

Estudiantes de las 

 

 

 

 

 

Sociodemográfica 

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 

carreras de 

Ingeniería 

Agropecuaria e 

Ingeniería en 

Energía Renovable. 

 

 

Encuesta 

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

más. 

  

 

 

 

 

Resiliencia 

 

 

Competencia 

Emocional 

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. 

Estudiantes de las 

carreras de 

Ingeniería 

Agropecuaria e 

Ingeniería en 

Energía Renovable. 

 

 

 

 

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

  

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

 

 

Competencia 

Social 

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. 

 

 

Estudiantes de las 

carreras de 

Ingeniería 

Agropecuaria e 

Ingeniería en 

Energía Renovable. 

 

 

 

Test 

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

o que deben entregarse antes. 
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  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. 
 

Estudiantes de las 

carreras de 

Ingeniería 

Agropecuaria e 

Ingeniería en 

Energía Renovable. 

 

 

 

Test 

 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. 

Orientación 

hacia el 

futuro 

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. 

  

  34. Estoy al día con los trabajos que me piden en los cursos.  

 

 

Estudiantes de las 

carreras de 

Ingeniería 

Agropecuaria e 

 

Adaptación 

académica (AA) 

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. 

 

 

 

Test 
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Adaptación a la vida 

universitaria 

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 

continuar después. 

Ingeniería en 

Energía Renovable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de las 

carreras de 

Ingeniería 

Agropecuaria e 

Ingeniería en 

Energía Renovable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 

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. 

 

Adaptación 

Personal – 

Emocional 

(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. 
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  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. 

  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS
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Participantes 

2.5.1 Población o Universo 

En este estudio, participaron 42 estudiantes de las carreras de Ingeniería Agropecuaria y Energía 

Renovable. Estos estudiantes se distribuyeron de la siguiente forma. 

Tabla 2  

Distribución de universo de estudio periodo oct 2024-feb 2025 

Carrera                Hombres          Mujeres       Total 

Ingeniería 

Agropecuaria 

8 12 20 

Ingeniería en 

Energía Renovable 

14 8 22 

TOTAL 22 20 42 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

2.5.2 Muestra 

La muestra de estudio se compone de un 52,4% de individuos del sexo masculino y un 47,6% 

del sexo femenino. En cuanto a la autoidentificación étnica, el 85,7% se autodefine como 

mestizo y el 14,3% como indígena. Geográficamente, la muestra predominante proviene de otra 

provincia con un 54,8% seguido de Imbabura con el 45,2%. El 57,1% de los participantes 

proviene de áreas urbanas y el 42,9% de áreas rurales. Respecto a la situación de convivencia, 

el 57,1% viven solos, el 35,7% con familiares y el 7,1% con amigos o compañeros. 

2.6 Procedimiento  

El instrumento de Adaptación a la Vida Universitaria SACQ fue adaptado en su lenguaje al 

contexto cultural, en cambio, el otro instrumento de la Resiliencia ECREU fue diseñado el 

periodo anterior y validado se lo tomó tal cual. 

 Se optó por utilizar la plataforma Google Forms para la aplicación del instrumento y la 

obtención del consentimiento informado. El enlace al formulario fue distribuido entre los 

alumnos de los primeros niveles de las carreras de Ingeniería Agropecuaria e Ingeniería en 

Energía Renovable.  

Una vez obtenido el permiso del decanato, se estableció contacto con los coordinadores de las 

diferentes carreras con el objetivo de solicitar su apoyo para promover la participación de los 
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estudiantes en la encuesta. La plataforma digital se mantuvo activa durante todo el mes de 

octubre para que los estudiantes pudieran completar el cuestionario en cualquier momento. 

 Los datos recogidos en Google Forms fueron transferidos al software estadístico SPSS versión 

25 para efectuar los análisis necesarios y satisfacer los objetivos definidos en la investigación. 

 Además, se calculó la confiabilidad de los instrumentos utilizando el coeficiente 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) ,890 23 

Cuestionario de Adaptación a la 

Vida Universitaria (SACQ) 

,757 27 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se exponen y examinan los resultados recabados tras la implementación de los 

instrumentos destinados a medir los niveles de resiliencia y adaptación a la vida universitaria en 

los estudiantes foráneos de los primeros niveles de las carreras de Ingeniería Agropecuaria y 

Energía Renovable de la Universidad Técnica del Norte. Se exponen estadísticos descriptivos, 

niveles obtenidos por cada dimensión de las variables de estudio y se discute la correlación 

existente entre ambas, con el fin de responder a los objetivos específicos formulados. Los datos 

cuantitativos son acompañados de interpretaciones cualitativas, apoyadas en referentes teóricos 

y hallazgos de investigaciones previas, lo que permite contrastar los resultados actuales con 

otras realidades similares y extraer conclusiones relevantes para el contexto académico 

estudiado. 

3.1 Estadísticos descriptivos 

Tabla 4  

Estadísticos descriptivos de las variables de estudio de Resiliencia 

 Competencia 

Social 

Competencia 

Emocional 

Orientación 

al Futuro 

TOTAL 

RESILIENCIA 

N Válido 42 42 42 42 

Perdidos 0 0 0 0 

Media  27,60 42,60 14,74 84,9286 

Mediana 28,00 42,50 14,00 83,5000 

Moda 28 43 13a 92,00 

Desviación 3,774 5,003 2,509 10,26334 

Varianza 14,247 25,027 6,296 105,336 

Mínimo 19 31 10 67,00 

Máximo 35 55 20 110,00 

Percentiles  25 25,00 39,00 13,00 77,7500 

75 29,25 45,25 16,00 91,2500 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 Tabla 5 

 Estadísticos descriptivos de las variables de estudio de Adaptación a la vida universitaria. 

 Adaptació

n 

Académic

a 

Adaptación 

Instituciona

l 

Adaptació

n Social 

Adaptació

n Personal 

Emocional 

TOTAL 

ADAPTACIÓ

N 

N Válido 42 42 42 42 42 

Perdido

s 

0 0 0 0 0 

Media  14,79 20,31 13,98 37,07 86,1429l 
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Mediana 15,00 20,00 15,00 36,50 83,5000 

Moda 14a 19 16 44 81,00 

Desviació

n 

2,090 1,880 2,984 9,240 8,82505 

Varianza 4,368 3,536 8,902 85,385 77,882 

Mínimo 7 17 8 18 69,00 

Máximo 19 25 18 58 108,00 

Percentile

s  

25 14,00 19,00 12,00 29,00 81,0000 

75 16,00 22,0 16,00 43,25 89,0000 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 

3.2 Niveles de Resiliencia  

Tabla 6 

 Niveles de Competencia Emocional  

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 12 28,6 28,6 

Medio 20 47,6 76,2 

Alto 10 23,8 100,0 

Total 42 100,0  

 

 Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

La distribución de los niveles de competencia emocional entre los estudiantes revela una 

tendencia predominante hacia el nivel medio (47.6%) lo que sugiere que, si bien los participantes 

poseen cierta capacidad para identificar y gestionar sus emociones, aún enfrentan limitaciones 

significativas cuando se trata de regularlas en contextos más complejos o emocionalmente 

exigentes. 

Este hallazgo resulta particularmente relevante si se considera que la competencia emocional 

está estrechamente relacionada con la adaptación académica y social. Tal como señalan  Fragoso 

et al. (2015) los estudiantes con un mayor dominio de sus emociones, específicamente en lo que 

respecta a la conciencia y regulación emocional tienden a alcanzar mejores resultados 

académicos. En su estudio con estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Puebla, 

el 41% de los evaluados mostró un alto nivel de competencia emocional, evidenciando el 

potencial positivo que estas habilidades pueden tener en el desempeño estudiantil. 

Desde una perspectiva crítica, los descubrimientos de este estudio fomentan la reflexión en torno 

a la necesidad de crear programas institucionales de apoyo psicoemocional en la universidad. No 

basta con promover el rendimiento académico desde lo cognitivo, también es necesario fomentar 
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el desarrollo emocional como una herramienta clave para enfrentar la presión, la incertidumbre 

y los cambios que implica la vida universitaria. 

Tabla 7  

Niveles de Competencia Social 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 12 28,6 28,6 

Medio 20 47,6 76,2 

Alto 10 23,8 100,0 

Total 42 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

El análisis de los niveles de competencia social muestra una tendencia marcada hacia un 

desempeño medio (47,6%) de los estudiantes situados en este rango. Este dato sugiere que la 

mayoría de los participantes poseen habilidades sociales funcionales, pero aún no consolidadas 

completamente.  

Si bien el resultado puede interpretarse como una base sobre la cual desarrollar habilidades más 

avanzadas, también revela áreas críticas que requieren intervención institucional. La competencia 

social, al igual que la emocional, no es una habilidad adquirida de manera automática en el entorno 

universitario, sino que debe ser promovida activamente a través de espacios que favorezcan la 

interacción, la empatía y la expresión de emociones. 

En esta línea, el estudio realizado por Herrera Lestussi et al. (2012) refuerza la importancia de 

trabajar estas habilidades, al señalar que tanto estudiantes de primeros como de últimos años de 

psicología presentaron déficits importantes en la expresión de emociones positivas y en la 

empatía. Concretamente, el 36% tuvo dificultades para comunicar sentimientos positivos y el 

37% para adoptar una perspectiva empática, lo que sugiere que estas carencias no 

necesariamente se resuelven con el tiempo, sino que pueden perpetuarse si no se abordan de 

forma intencionada. 

Tabla 8 

 Niveles de Orientación al Futuro 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 14 33,3 33,3 

Medio 19 45,2 78,6 

Alto 9 21,4 100,0 

Total 42 100,0  
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Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

Los resultados obtenidos reflejan que, aunque una parte significativa de los estudiantes 

universitarios demuestra cierto interés por el futuro, la orientación a largo plazo no está aún 

completamente estabilizada. El 45.2% de los participantes se ubicó en un nivel medio de 

orientación al futuro, lo que indica una tendencia hacia la planificación, aunque con vacíos 

importantes en cuanto a claridad de metas y estructuración de pasos concretos para alcanzarlas.  

La falta de claridad en esta dimensión puede traducirse en conductas desorganizadas, 

desmotivación o incluso abandono de la carrera, especialmente en estudiantes que enfrentan 

condiciones de vulnerabilidad social o emocional. 

Los hallazgos son consistentes con los de Molina-Torres et al. (2021) quienes, en una 

investigación con universitarios mexicanos, encontraron que las conductas más desarrolladas en 

relación al futuro se centraban en el cumplimiento puntual de las obligaciones, mientras que las 

habilidades de planificación diaria y organización mediante listas de tareas mostraban puntuaciones 

más bajas.  

Tabla 9  

Total Resiliencia 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 10 23,8 23,8 

Medio 22 52,4 76,2 

Alto 10 23,8 100,0 

Total 42 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

El hallazgo más representativo de esta tabla es que más de la mitad de los estudiantes (52,4) 

presenta un nivel medio de resiliencia, lo que implica que, si bien tienen ciertas herramientas 

para enfrentar situaciones adversas, dichas herramientas no se encuentran completamente 

desarrolladas. Esta posición intermedia refleja una vulnerabilidad latente, especialmente en 

contextos de alta exigencia emocional, como los que suelen enfrentar los estudiantes foráneos 

en su proceso de adaptación a la universidad.   

Este panorama contrasta con estudios como el de Caldera et al. (2016) donde se reportaron 

niveles significativamente altos de resiliencia en la mayoría de la muestra, lo que sugiere que el 

contexto particular de lo estudiantes foráneos con sus propias tensiones sociales, económicas y 

afectivas puede limitar de manera significativa el desarrollo de esta capacidad. Así, la resiliencia 

no debe asumirse como una cualidad innata o estable, sino como una competencia que puede 

estar condicionada por el entorno y la historia personal del estudiante. 
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3.3 Niveles de Adaptación a la Vida Universitaria 

Tabla 10 

 Niveles de Adaptación Académica 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 18 42,9 42,9 

Medio 19 45,2 88,1 

Alto 5 11,9 100,0 

Total 42 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

Los resultados de la presente investigación revelan un escenario preocupante en relación con 

la adaptación académica: el 42,9% de los estudiantes se sitúa en un nivel bajo y un 45,2% en 

un nivel medio. Esto indica que, si bien la mayoría logra cierto grado de ajuste, las dificultades 

para alcanzar niveles altos de adaptación persisten y podrían repercutir directamente en su 

rendimiento académico, así como en su bienestar emocional.   

En contraste con estos resultados, el estudio de Huaire Inacio et al. (2019) reporta niveles 

significativamente más altos de adaptación en estudiantes universitarios peruanos, donde el 

82,6% de las mujeres y el 74,8% de los hombres se ubicaron en la categoría de adaptación alta. 

Este hecho sugiere que factores contextuales, institucionales o incluso culturales pueden estar 

influyendo en la forma en que los estudiantes se adaptan a la vida académica. 

Tabla 11 

 Niveles de Adaptación Institucional 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 16 38,1 38,1 

Medio 22 52,4 90,5 

Alto 4 9,5 100,0 

Total 42 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS
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Los resultados sobre la adaptación institucional evidencian que la mayoría de los estudiantes 

(52.4%) se ubican en un nivel medio, lo cual sugiere que, si bien existe un cierto grado de 

ajuste al entorno universitario, este no alcanza niveles óptimos. Este nivel medio de 

adaptación podría deberse, entre otras razones, a una brecha entre las expectativas de los 

estudiantes y las respuestas que ofrece la universidad en términos de orientación, 

comunicación, servicios estudiantiles y sentido de pertenencia. En el caso de los estudiantes 

foráneos, estas tensiones pueden intensificarse por la lejanía del hogar, el desconocimiento 

del entorno y la falta de redes de apoyo. 

En contraste, el estudio de  Chau y Saravia (2014) realizado en Perú, encontró que los 

estudiantes mostraban niveles de adaptación institucional superiores al punto medio de la 

escala, lo que sugiere un ajuste más favorable al entorno académico. Además, reportan una 

percepción de salud general ligeramente positiva, lo que podría estar relacionado con entorno 

institucional más acogedor o estructurado. Estas diferencias permiten reflexionar sobre la 

importancia del contexto en la experiencia estudiantil: las universidades que promueven una 

cultura de apoyo, participación y cercanía con el estudiantado tienden a favorecer niveles más 

altos de adaptación. 

Tabla 12 

 Niveles de Adaptación Social 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 11 26,2 26,2 

Medio 26 61,9 88,1 

Alto 5 11,9 100,0 

Total 42 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

El 61.9% de los estudiantes se ubica en un nivel medio de adaptación social, lo que sugiere que, 

aunque la mayoría logra establecer vínculos y desenvolverse en su entorno social universitario, 

aún no alcanzan una integración plena ni satisfactoria. Este hallazgo apunta a la existencia de 

habilidades interpersonales básicas en los estudiantes, pero también a posibles barreras como el 

aislamiento, diferencias culturales o falta de espacios de socialización que dificultan una 

adaptación social más sólida y estable.  

Lorenzo y Matallanes (2013) en un estudio sobre el desarrollo de competencias psicosociales 

mediante un programa de aprendizaje-servicio, encontraron que no hubo mejoras significativas 

en la adaptación social de los estudiantes, e incluso, en ciertos casos, esta dimensión se deterioró 

ligeramente. Este resultado evidencia que, aún cuando existan estrategias pedagógicas 

orientadas al desarrollo social, estas no siempre logran generar un cambio significativo si no se 

acompañan de procesos reflexivos y de seguimiento sostenido. 
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Tabla 13  

Niveles de Adaptación Personal Emocional 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 11 26,2 26,2 

Medio 21 50,0 76,2 

Alto 10 23,8 100,0 

Total 42 100,0  

  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS  

El resultado más destacado de esta tabla es que la mitad de los estudiantes evaluados (50,0%) 

presenta un nivel medio de adaptación personal emocional. Este dato sugiere que, si bien los 

alumnos logran afrontar algunas de las demandas emocionales propias de la vida universitaria 

como la gestión de sentimientos, la estabilidad afectiva o la capacidad de autorreflexión, 

todavía enfrentan limitaciones que les impiden alcanzar un ajuste emocional pleno. La 

adaptación emocional cumple un papel esencial en el bienestar del estudiante universitario, 

ya que impacta directamente en su motivación, su autoconcepto y su capacidad para enfrentar 

cambios. Los estudiantes foráneos, en particular, pueden estar más expuestos a tensiones 

emocionales intensas debido a la distancia de sus redes afectivas y a la necesidad de 

reconstruir vínculos en un entorno nuevo. 

El estudio de Chávez Becerra et al. ( 2013) respalda estos resultados, al mostrar que tanto 

mujeres como hombres suelen tener niveles aceptables de adaptación en las áreas emocional 

y de salud, siendo las mujeres quienes muestran mayores índices. Sin embargo, el mismo 

estudio advierte que las áreas social y familiar son más problemáticas, lo que refuerza la idea 

de que el equilibrio emocional está condicionado por la calidad de los vínculos sociales y el 

entorno de apoyo con que cuenta el estudiante. La adaptación personal emocional no puede 

entenderse de forma aislada: se construye en diálogo con lo social y lo institucional. 

Tabla 14  

Total de Adaptación a la Vida Universitaria 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 16 38,1 38,1 

Medio 16 38,1 76,2 

Alto 10 23,8 100,0 

Total 42 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 



39 

 

El análisis global de los niveles de adaptación a la vida universitaria evidencia que una parte 

considerable de los estudiantes se ubica en los niveles bajo y medio (38.1%). Este resultado 

pone de manifiesto que una mayoría que supera el 75% de la muestra aún se encuentran en un 

proceso de ajuste, lo cual implica que su integración plena al entorno todavía no se ha consolidado. 

Esta situación puede reflejar las múltiples barreras que los estudiantes, especialmente los foráneos 

deben afrontar: desde dificultades académicas y emocionales hasta la ausencia de redes sociales 

sólidas. La vida universitaria, lejos de ser una simple continuación del ciclo escolar previo, implica 

una serie de cambios estructurales y personales que demandan habilidades complejas de 

adaptación, autorregulación y resiliencia. 

Los hallazgos de este estudio coinciden parcialmente con los reportados por Aliaga (2024) en un 

programa académico desarrollado en Perú, donde los niveles de adaptación predominantes 

también se ubicaron en el rango medio, con porcentajes que fluctúan entre el 44% y el 64.8% 

en distintas dimensiones. Sin embargo, mientras en dicho estudio la tendencia al nivel medio 

parecía indicar una adaptación funcional, en el presente caso la equivalencia entre los niveles 

bajo y medio puede interpretarse como un llamado de atención más severo sobre la 

vulnerabilidad de esta población. 

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

Con el objetivo de establecer si existe una relación estadísticamente significativa entre los 

niveles de resiliencia y adaptación a la vida universitaria en estudiantes foráneos de los primeros 

niveles, se realizó un análisis de normalidad para determinar el tipo de prueba de correlación a 

aplicar. 

Para ello, se utiliza la prueba de Shapiro-Wilk, siendo la adecuada para muestras pequeñas. Los 

resultados se detallan a continuación:  

Tabla 15  

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Total 

Resiliencia 

,092 42 ,200 ,950 42 ,064 

Total de 

Adaptación 

a la Vida 

Universitaria 

,163 42 ,007 ,917 42 ,005 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

De acuerdo con los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk, se observa que los datos 

correspondientes a la variable Total Resiliencia presentan un valor de significancia de ,064 (P 
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valor <0,05) esto indica que no se rechaza la hipótesis nula de normalidad, por lo que los datos 

pueden considerarse “normales”. 

En contraste, la variable Total de Adaptación a la Vida Universitaria presenta un valor de 

significancia de ,005 lo cual es inferior a 0,05. Esto significa que se rechaza la hipótesis nula, 

evidenciando que los datos no siguen una distribución normal. 

Dado que al menos una de las variables no presenta una distribución normal, se optó por aplicar 

la prueba Rho de Spearman. Esta prueba no paramétrica es adecuada cuando no se cumplen los 

supuestos de normalidad requeridos por el coeficiente de correlación de Pearson, que es de tipo 

paramétrico. A diferencia de Pearson, que evalúa relaciones lineales entre variables cuantitativas 

con distribución normal, Spearman permite analizar relaciones entre variables sin requerir 

normalidad. Por lo tanto, su uso se consideras metodológicamente más pertinente en este caso, 

garantizando resultados válidos y ajustados a la naturaleza de los datos. 

La aplicación de este análisis permite examinar si a medida que aumentan los niveles de 

resiliencia también lo hacen los niveles de adaptación universitaria, lo que responde 

directamente al tercer objetivo específico del presente estudio. Los resultados obtenidos se 

desarrollan en el apartado siguiente. 

Tabla 16  

Correlación entre Adaptación a la Vida Universitaria y Resiliencia (Rho de Spearman) 

 TOTAL 

RESILIENCIA 

TOTAL 

ADAPTACIÓN 

Rho de 

Spearman 

TOTAL 

RESILIENCIA 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 

 

. 

42 

-,032 

 

,840 

42 

TOTAL DE 

ADAPTACIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

-,032 

 

,840 

42 

1,000 

 

. 

42 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

El coeficiente de correlación fue de -,032, lo que indica una relación inversa muy débil y no 

significativa entre ambas variables. Además, el valor de significancia ,840 (P valor mayor a 

0,005) En consecuencia, se concluye que, a mayor resiliencia, menor adaptación a la vida 

universitaria; es decir que no existe una correlación entre la adaptación a la vida universitaria y 

la resiliencia en estudiantes de las carreras de Ingeniería en Energía Renovable e Ingeniería 

Agropecuaria de la Universidad Técnica del Norte. 
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Estudios como el de Ponte (2017) realizado con estudiantes de Psicología en una universidad 

privada de Trujillo también reportan ausencia de relación significativa entre resiliencia y 

adaptación personal, particularmente en los aspectos ligados a la moralidad Este hallazgo 

sugiere que no todos los componentes de la resiliencia influyen directamente sobre la 

experiencia de adaptación universitaria, al menos no de manera generalizable. 

En cambio, investigaciones como la de Bendezu (2019) en su estudio titulado “Adaptación a la 

vida universitaria, resiliencia y autoeficacia en estudiantes becarios de una universidad privada 

de lima” sí encontraron correlaciones positivas y significativas entre adaptación, autoeficacia y 

resiliencia, especialmente en estudiantes becarios. En este contexto, los resultados se vincularon 

con aspectos como la gestión de metas, el uso de estrategias de aprendizaje y la confianza en las 

propias capacidades. La diferencia en los resultados puede estar relacionada con factores 

contextuales, como el tipo de población estudiada (becarios, foráneos, áreas rurales) las 

condiciones de ingreso a la universidad, o las características del entorno institucional. 

Desde una perspectiva más crítica, los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación 

sugieren que, aunque la resiliencia puede ser una competencia valiosa en el proceso de 

adaptación, no actúa de forma aislada ni garantizada por sí sola un alto nivel de ajuste al entorno 

universitario.  
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CONCLUSIONES 

• Los resultados de este estudio permiten afirmar que, tanto la resiliencia como la 

adaptación a la universitaria son competencias fundamentales para afrontar los desafíos 

propios del entorno académico, especialmente en el caso de los estudiantes foráneos. Sin 

embargo, en esta investigación no se encontró una correlación estadísticamente 

significativa entre ambas variables. Esto sugiere que, aunque ambas influyen de forma 

positiva en el proceso de permanencia y desarrollo universitario, no necesariamente 

evolucionan de forma conjunta ni dependen una de la otra. 

• En cuanto a la resiliencia, se observó que más del 50% de los estudiantes evaluados se 

ubicó en un nivel medio, mientras que los niveles bajos y altos se distribuyeron de 

manera equilibrada. Esto indica que la mayoría de los participantes cuenta con algunas 

habilidades para afrontar situaciones adversas, aunque aún no han alcanzado un 

desarrollo óptimo de esta capacidad. Por tanto, se hace evidente la necesidad de 

fortalecer competencias como la autorregulación emocional, la autoconfianza y la 

capacidad de recuperación frente a la frustración y el cambio. 

• Con respecto a la Adaptación a la Vida Universitaria, las distintas dimensiones evaluadas 

también mostraron una concentración en niveles medios, lo que sugiere que los 

estudiantes foráneos están en un proceso de ajuste que aún no se consolida del todo. La 

dimensión social presentó el mayor porcentaje en nivel medio (61,9%), lo que puede 

interpretarse como un indicio de que los estudiantes están logrando establecer vínculos 

interpersonales funcionales, aunque no completamente sólidos. En cambio, las 

dimensiones académica e institucional evidenciaron una mayor proporción de niveles 

bajos y medios, lo cual revela desafíos importantes en el cumplimiento de las demandas 

académicas y en la integración universitaria. 

• La falta de correlación significativa entre resiliencia y adaptación (Rho = -0,032; p = 

0,840) pone de manifiesto que estos procesos no están necesariamente relacionados en 

esta muestra. Este hallazgo invita a reflexionar sobre la complejidad de la experiencia 

estudiantil foránea: la resiliencia puede ser una fortaleza individual que no siempre se 

traduce en una adaptación exitosa si no se cuenta con apoyo institucional, claridad 

vocacional o estabilidad emocional. Por tanto, se recomienda evitar suponer una 

asociación directa entre ambas variables sin considerar los factores contextuales que 

median en su expresión. 
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RECOMENDACIONES 

• Desarrollar programas de fortalecimiento personal orientados a la resiliencia y 

adaptación emocional dado que 52,4% de los estudiantes mostró un nivel medio de 

resiliencia y el 50% un nivel medio de adaptación personal-emocional, se recomienda 

implementar talleres centrados en el desarrollo de habilidades como la autorregulación 

emocional, el manejo del estrés, el pensamiento positivo y la resolución de problemas. 

Estos espacios deben ser personalizados, prácticos y sostenidos en el tiempo, con énfasis 

en estudiantes foráneos que enfrentan mayores desafíos emocionales por el cambio de 

entorno. 

• Implementar estrategias institucionales de acompañamiento académico y psicoeducativo 

ya que los niveles bajos y medios en adaptación académica (88,1%) e institucional 

(90,5%) evidencian la necesidad de una intervención estructural. Se recomienda 

establecer programas entre foráneos y consejería académica, así como mecanismos 

institucionales de seguimiento para estudiantes foráneos en los primeros niveles, con el 

objetivo de facilitar su integración y fortalecer el vínculo con la universidad. 

• Fomentar redes de apoyo y espacios de integración social para estudiantes foráneos; 

considerando que un 26,2% de los estudiantes mostró bajo nivel de adaptación social, es 

prioritario generar espacios colectivos que fortalezcan los vínculos interpersonales. Se 

recomienda promover actividades extracurriculares, grupos de acogida y eventos 

interculturales que contribuyan a mejorar el sentido de pertenencia y la socialización en 

el entorno universitario. 

• Con el fin de fomentar una mayor conciencia sobre los desafíos que enfrentan los 

estudiantes foráneos de las carreras de Ingeniería en Energía Renovable e Ingeniería 

Agropecuaria en su adaptación a la vida universitaria y promover el desarrollo de 

estrategias para mejorar su resiliencia, se recomienda presentar los resultados de la 

investigación a la comunidad universitaria, así como a organizaciones involucradas en 

el apoyo a estudiantes. Además, crear materiales informativos, como infografías, videos 

o guías prácticas, que resuman los principales hallazgos y recomendaciones para 

estudiantes, tutores y personal académico. 
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