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RESUMEN EJECUTIVO 

En este estudio se planteó investigar cómo los niveles de resiliencia de los estudiantes, 

entendida como la capacidad para sobreponerse a las dificultades, influyen en su adaptación 

a la vida universitaria. En particular, se abordó el caso de los estudiantes foráneos de las 

Carreras de Pedagogía en Educación Física y Deportes y Educación Básica, provenientes de 

otras localidades y provincias, dejando su lugar de origen para cursar la educación superior.  

que ingresaron a la Universidad Técnica del Norte. A través de una encuesta aplicada a 46 

estudiantes, se evaluó tanto sus niveles de resiliencia como su capacidad para adaptarse a los 

diferentes ámbitos de la vida universitaria: el académico, el social y el institucional. Los 

instrumentos empleados fueron la Escala ECREU y el Cuestionario SACQ, ambos adaptados 

al contexto cultural de la muestra. Los resultados obtenidos evidenciaron una relación 

significativa entre resiliencia y adaptación. Los estudiantes foráneos que demostraron 

mayores habilidades para gestionar sus emociones y establecer relaciones interpersonales 

también presentaron una mejor integración en el ámbito académico y un ajuste general más 

satisfactorio. Esto sugiere que la resiliencia es un factor determinante para el éxito 

universitario, especialmente en aquellos estudiantes que enfrentan el desafío de adaptarse a 

un entorno nuevo. Estos hallazgos subrayan la relevancia de implementar programas de 

apoyo dirigidos a fortalecer las competencias socioemocionales de los estudiantes 

universitarios. Mediante talleres de desarrollo personal y la creación de espacios de 

interacción, se puede contribuir al desarrollo de la resiliencia necesaria para afrontar los retos 

de la vida universitaria y alcanzar los objetivos académicos. 

Palabras clave: Bienestar estudiantil, habilidades socioemocionales, adaptación a la vida 

universitaria, éxito académico, estudiantes foráneos, resiliencia. 
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate how students' resilience levels, understood as the ability to 

overcome difficulties, influence their adaptation to university life. Specifically, it addressed 

the case of international from the Physical Education and Sports Pedagogy and Basic 

Education courses, who came from other towns and provinces and left their hometowns to 

pursue higher education. They entered the Technical University of the North. Through a 

survey applied to 46 students, their resilience levels and their ability to adapt to the different 

aspects of university life were evaluated: academic, social and institutional. The instruments 

used were the ECREU Scale and the SACQ Questionnaire, both adapted to the cultural 

context of the sample. The results obtained showed a significant relationship between 

resilience and adaptation. Foreign students who demonstrated greater skills to manage their 

emotions and establish interpersonal relationships also presented better integration in the 

academic environment and a more satisfactory general adjustment. This suggests that 

resilience is a determining factor for university success, especially for those students who 

face the challenge of adapting to a new environment. These findings underline the 

importance of implementing support programs aimed at strengthening the socio-emotional 

skills of university students. Through personal development workshops and the creation of 

spaces for interaction, it is possible to contribute to the development of the resilience 

necessary to face the challenges of university life and achieve academic goals. 

Keywords: Student well-being, socio-emotional skills, adaptation to university life, 

academic success, international students, resilience.
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INTRODUCCIÓN 

Motivaciones para el estudio 

El presente trabajo de titulación nace de la motivación por comprender los desafíos y 

fortalezas que enfrentan los estudiantes foráneos en su proceso de adaptación a la vida 

universitaria, particularmente en las carreras de Pedagogía de la Actividad Física y Deportes 

y Educación Básica de la Universidad Técnica del Norte. Estos jóvenes no solo se enfrentan 

a un nuevo entorno académico, sino también a una serie de cambios sociales, emocionales y 

culturales que exigen altos niveles de resiliencia. Este análisis busca aportar una perspectiva 

integral sobre cómo estos factores impactan en su desarrollo personal y académico, 

considerando que la resiliencia es una habilidad fundamental para superar adversidades y 

lograr el éxito en este nuevo contexto. 

El interés en este tema radica en su relevancia dentro del ámbito pedagógico, ya que la 

formación de futuros educadores exige comprender las dinámicas emocionales y adaptativas 

de los estudiantes. Profundizar en esta área no solo contribuye al desarrollo de estrategias 

que favorezcan el bienestar estudiantil, sino que también abre la posibilidad de integrar esta 

línea de investigación en mi futura práctica profesional. Abordar la resiliencia y la 

adaptación en contextos educativos será una base sólida para implementar proyectos, 

intervenciones y estudios que permitan fortalecer las capacidades emocionales y sociales de 

los estudiantes, asegurando así un impacto positivo en sus trayectorias académicas y 

personales. 

 

Problema 

El comienzo de la vida universitaria marca un momento crucial para la mayoría de los 

estudiantes, lleno de desafíos y ajustes que pueden influir profundamente en su bienestar 

emocional, académico y social. Es esencial considerar las dificultades de adaptarse a un 

nuevo entorno académico y a una residencia temporal.  

La resiliencia en el ámbito educativo inaugura un campo creativo en el cual se proporcionan 

las herramientas necesarias para que los estudiantes conserven su curiosidad, apliquen la 

lógica, asuman la responsabilidad personal, desarrollen la capacidad de adaptarse con 

tolerancia a la frustración y adquieran un control adecuado para enfrentar las adversidades. 

Esto les permite recuperar el equilibrio y la armonía personal, fortaleciéndose en el proceso. 

En este contexto, la universidad juega un papel crucial al fomentar la resiliencia como una 

fuente de poder para los estudiantes en formación (Díaz et al., 2013) 

No tener resiliencia en la adaptación a la vida universitaria genera que hoy en día los 

estudiantes no avancen, no prosperen y no sepan cómo manejar o enfrentar situaciones de 

alto riesgo que han experimentado desde su nacimiento. Es crucial entender que como seres 

humanos tienen todas las oportunidades para progresar, utilizando su fuerza interna y la 

resiliencia, para lograr sus objetivos (Dumont, et al.,2018). 

Si este proceso presenta dificultades se verán reflejados varios índices crecientes de estrés, 

soledad y problemas de salud mental entre la población estudiantil. Por lo tanto, es 
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importante comprender la siguiente interrogante: ¿Cómo influye la resiliencia en la 

adaptación a la vida universitaria de los estudiantes foráneos de las carreras Pedagogía de la 

Actividad Física y Deportes y Educación Básica de la ¨Universidad Técnica del Norte¨?  

La presente investigación tiene como objetivo servir de base para futuros estudios de mayor 

alcance, en los cuales se puedan formular recomendaciones que integren la resiliencia en la 

vida cotidiana del estudiante universitario foráneo. 

 

Justificación 

El presente análisis tiene como objetivo esclarecer el significado de la resiliencia en el 

proceso de transición a la vida universitaria. La importancia de esta investigación se verá 

reflejada en el impacto directo que tiene la misma en los estudiantes que llegan de fuera, 

quienes deben ajustarse a una nueva ciudad y, en ocasiones, a un estilo de vida 

completamente diferente, lo que a menudo implica un considerable esfuerzo. Bascuñán 

(2021) menciona que esta es la habilidad esencial para prosperar y crecer en la vida, cuando 

existen desafíos significativos que podrían llevar al fracaso o a consecuencias negativas. 

Además, la resiliencia representa la clave para superar obstáculos y crecer de manera 

positiva en diversos entornos. 

Los estudiantes enfrentan numerosos desafíos y demandas tanto académicas como 

psicosociales. Estas exigencias y situaciones difíciles requieren habilidades de manejo y 

adaptación que pueden mejorar su rendimiento. Por ello, se considera que la resiliencia 

beneficia al estudiante no solo para su éxito académico, sino que también, promueve 

relaciones interpersonales saludables y un sentido de comunidad dentro del entorno 

universitario que le permitirá superar fracasos con una actitud positiva y perseverante  

(Gamboa, 2021) 

El propósito de esta investigación es lograr conocer los factores que influyen en la resiliencia 

y la adaptación a la vida universitaria. Sin embargo, se espera que con más investigaciones 

a futuro se logre alcanzar la empatía por parte de docentes, personal administrativo, 

compañeros citadinos, de carrera y aula. Se podrá abordar adecuadamente las diversas 

situaciones que enfrentan los estudiantes foráneos y, por consiguiente, manejar de manera 

efectiva posibles conflictos socioemocionales relacionados con sus estudios. 

La factibilidad de este estudio se sustenta en los recursos humanos, es decir, la población 

hacia la que va dirigida, estudiantes de otras ciudades de las carreras de Pedagogía de la 

Actividad Física y Deportes y Educación Básica, 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, aspectos 

que se abordarán con una planificación cuidadosa y el enfoque preciso en los objetivos de la 

investigación. 
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Objetivos 

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

estudiantes foráneos de las carreras Pedagogía de la Actividad Física y Deporte y Educación 

Básica de la Universidad Técnica del Norte. 

Los objetivos específicos son:  

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

niveles las carreras Pedagogía de la Actividad Física y Deporte y Educación Básica 

de la Universidad Técnica del Norte. 

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

de los de primeros niveles las carreras Pedagogía de la Actividad Física y Deporte y 

Educación Básica 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 

Pedagogía de la Actividad Física y Deporte y Educación Básica de la Universidad 

Técnica del Norte. 

Dificultades 

Durante la aplicación de la encuesta para llevar a cabo este trabajo, se presentaron diversas 

dificultades que retrasaron el avance del proceso. Una de las principales barreras fue la 

limitada aceptación y colaboración por parte de los estudiantes foráneos de las carreras de 

Pedagogía de la Actividad Física y Deportes y Educación Básica. A pesar de los esfuerzos 

realizados para sensibilizar sobre la importancia del estudio y garantizar la confidencialidad 

de la información, algunos estudiantes mostraron desinterés o poca disposición para 

participar, lo que redujo significativamente la cantidad de respuestas obtenidas en los plazos 

establecidos. Estas limitaciones obligaron a replantear estrategias para lograr una mayor 

participación, como ampliar los canales de comunicación y flexibilizar los horarios de 

aplicación, garantizando así la recolección de datos necesarios para el análisis. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

Iniciar la vida universitaria implica enfrentar múltiples desafíos, especialmente para aquellos 

estudiantes que han dejado atrás su lugar de origen. Este capítulo tiene como objetivo 

fundamentar teóricamente los conceptos clave de esta investigación: la resiliencia y la 

adaptación a la vida universitaria.  A partir de una revisión exhaustiva de fuentes científicas 

y académicas, se establecieron las definiciones, características y factores asociados a ambos 

constructos, centrándose en el contexto de los estudiantes foráneos en la educación superior. 

De esta manera, se permite comprender el papel que desempeña la resiliencia como recurso 

personal y social frente a desafíos del entorno universitario.  

La información desarrollada construye la base conceptual que orienta el diseño 

metodológico del capítulo II, así como la interpretación de datos en el capítulo III. Se espera 

que este marco permita visibilizar las posibles relaciones entre los niveles de resiliencia y 

los procesos de adaptación, y cómo estos impactan en la experiencia del estudiante foráneo.  

1.1 La resiliencia  

1.1.1 Bases epistemológicas  

| La resiliencia proviene del latín "resiliens", participio presente activo de "resilīre", 

que significa "saltar hacia atrás, rebotar" o "replegarse". Según la Real Academia 

Española (RAE), se define como la capacidad de adaptación de un ser vivo ante un 

agente perturbador o situaciones adversas (Tello y Céspedes, 2023, p.34) 

El concepto de resiliencia tuvo su origen y comenzó a desarrollarse en el hemisferio norte. 

Inicialmente, destacaron los trabajos de investigadores como Michael Rutter en Inglaterra y 

Emmy Werner en Estados Unidos. A partir de estas contribuciones pioneras, la noción de 

resiliencia se expandió por toda Europa, consolidándose en países como Francia, los Países 

Bajos, Alemania y España. Posteriormente, este concepto llegó a América Latina, donde se 

han formado destacados grupos de investigación dedicados al estudio y aplicación de la 

resiliencia, llevando a cabo proyectos significativos que han enriquecido el entendimiento y 

la práctica de este importante fenómeno (Rodríguez, 2020)  

Durante las décadas de 1960 y 1970, el concepto de resiliencia y su investigación 

comenzaron a desarrollarse. En este período, un grupo de psicólogos y psiquiatras empezó a 

centrarse en las variables y habilidades que diferenciaban a aquellos niños que podían 

restablecer la normalidad en sus vidas de aquellos que permanecían en situaciones de 

exclusión o adversidad. Este enfoque se dio en el contexto de una población infantil que 

vivía en condiciones difíciles, y el objetivo era entender qué factores y capacidades permitían 

a algunos niños superar estas dificultades y llevar una vida normalizada, mientras que otros 

seguían enfrentando desafíos significativos. Esta atención a las diferencias en la capacidad 

de adaptación y superación fue crucial para el desarrollo del estudio de la resiliencia como 

un campo de investigación (Carretero, 2010)  

El estudio de la resiliencia se originó a partir de la observación de comportamientos de 

superación individual que al principio parecían ser casos aislados y anecdóticos, así como 

del análisis del desarrollo de niños que habían pasado por situaciones difíciles. Uno de los 
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primeros trabajos científicos que promovieron la investigación sobre la resiliencia fue un 

estudio longitudinal realizado durante 30 años con un grupo de 698 niños nacidos en Hawai 

en condiciones muy adversas. Después de tres décadas, el 80 % de estos niños había 

progresado de manera positiva, convirtiéndose en adultos competentes y bien integrados. 

Aunque este estudio se realizó en un contexto no específicamente relacionado con la 

resiliencia, tuvo un impacto significativo en el desarrollo de investigación para el concepto 

de resiliencia (Werner, 1997)  

Estos investigadores argumentaron que estudiar a niños que vivían en situaciones de riesgo 

o exclusión, pero que aun así mostraban un desarrollo adecuado, podría revelar las variables 

clave que diferenciaban a los niños que lograban adaptarse bien de aquellos que no lo hacían. 

Sostuvieron que comprender estos factores podría proporcionar información esencial para 

guiar futuras intervenciones y diseñar políticas efectivas de intervención y prevención. La 

idea era que, al identificar las características y circunstancias que permitían a algunos niños 

superar las dificultades, se podrían desarrollar estrategias más efectivas para ayudar a 

aquellos que enfrentaban mayores desafíos, mejorando así su capacidad de adaptación y 

desarrollo. Este enfoque, según los autores, podría transformar la manera en que se diseñan 

y aplican las políticas y programas destinados a apoyar a los niños en situaciones adversas 

(Carretero, 2010) 

Durante las décadas de 1960 y 1970, el concepto de resiliencia y su investigación 

comenzaron a desarrollarse. En este período, un grupo de psicólogos y psiquiatras empezó a 

centrarse en las variables y habilidades que diferenciaban a aquellos niños que podían 

restablecer la normalidad en sus vidas de aquellos que permanecían en situaciones de 

exclusión o adversidad. Este enfoque se dio en el contexto de una población infantil que 

vivía en condiciones difíciles, y el objetivo era entender qué factores y capacidades permitían 

a algunos niños superar estas dificultades y llevar una vida normalizada, mientras que otros 

seguían enfrentando desafíos significativos. Esta atención a las diferencias en la capacidad 

de adaptación y superación fue crucial para el desarrollo del estudio de la resiliencia como 

un campo de investigación (Carretero, 2010) 

1.1.2 Definiciones de la resiliencia  

La resiliencia es un complejo proceso psicológico y emocional que cada individuo 

experimenta al enfrentar situaciones adversas y momentos difíciles. Este proceso implica no 

solo la capacidad de resistir y adaptarse a las dificultades, sino también la posibilidad de 

desarrollar y fortalecer las habilidades necesarias para enfrentarlas y superarlas de manera 

positiva. Así, la resiliencia evidencia que las adversidades no son meramente negativas, sino 

que pueden representar señales de cambio y transformación profunda, influyendo de manera 

significativa en el curso de la vida de la persona (Dumont et al., 2018) 

La resiliencia se ha conceptualizado como la capacidad intrínseca de un individuo o de un 

grupo de individuos para mantener una visión y planificación hacia el futuro, incluso cuando 

se enfrentan a eventos que desestabilizan su equilibrio emocional, condiciones de vida 

extremadamente difíciles y experiencias traumáticas severas. Esta capacidad permite a las 

personas no solo sobrevivir a estas adversidades, sino también continuar avanzando y 
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desarrollándose a pesar de las circunstancias adversas que puedan surgir en su camino  

(Cortés, 2010) 

La resiliencia es vista como un conjunto de cualidades personales positivas que favorecen la 

capacidad de adaptación de un individuo. Esta capacidad adaptativa es el resultado de la 

combinación de diversas experiencias a lo largo de diferentes etapas del desarrollo, lo que 

contribuye a que la persona pueda enfrentar con éxito eventos críticos en la vida, la cual se 

fundamenta en la interacción dinámica entre el individuo y su entorno, abarcando tanto el 

núcleo familiar como el contexto social en el que se desenvuelve. Esta interacción permite 

que las personas desarrollen las habilidades necesarias para adaptarse y superar los desafíos 

que se les presentan (Gamboa, 2021) 

La resiliencia se define como un constructo psicológico clave que mejora la gestión del estrés 

y sus efectos. Esta capacidad facilita la superación de situaciones adversas, ayudando a las 

personas a enfrentar y recuperarse más eficazmente de las dificultades (García et al., 2021)  

La resiliencia implica flexibilidad y adaptabilidad ante situaciones cambiantes y estresantes, 

por lo que se posiciona como un constructo psicológico que permite mejorar el manejo del 

estrés y sus efectos, dado que se reconoce como una capacidad que favorece la superación 

de contextos adversos (Estrada Araoz y Mamani Uchasara, 2020) 

La resiliencia se describe como la capacidad de individuos o grupos para mantener sus 

aspiraciones y seguir planificando el futuro, incluso cuando se enfrentan a eventos que 

alteran su estabilidad, condiciones de vida difíciles o traumas graves. Durante mucho tiempo, 

las respuestas resilientes fueron percibidas por los expertos como fenómenos poco comunes 

e incluso asociadas a comportamientos patológicos. No obstante, investigaciones recientes 

han demostrado de forma contundente que la resiliencia constituye, en realidad, una 

respuesta frecuente ante la adversidad. En lugar de ser un signo de patología, la resiliencia 

refleja un ajuste saludable ante la adversidad. Esta adaptación permite a las personas y 

comunidades superar desafíos significativos y seguir adelante con sus vidas de manera 

constructiva (Cortés, 2010) 

1.1.3 Factores asociados a la resiliencia  

1.1.3.1 Factores protectores  

Entre los factores protectores más importantes se encuentran el apoyo familiar, la amistad 

con personas de la misma comunidad o con experiencias de adaptación similares, y las 

nuevas amistades que se formen. Los vínculos con compañeros de carrera y de residencia 

también son esenciales, facilitando la integración social. Participar en grupos de estudio es 

una forma común de crear nuevos círculos sociales, que a menudo se extienden más allá del 

ámbito académico (Ventura, 2023) 

a) Factor personal 

Una alta autoestima y un fuerte sentido de eficacia personal son esenciales para la adaptación 

y resiliencia de los estudiantes universitarios. Los estudiantes con buena autoestima valoran 

sus capacidades y se sienten seguros, lo que les permite enfrentar desafíos con una actitud 

positiva y proactiva, reduciendo el impacto del estrés. Además, creer en su capacidad para 
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influir en sus resultados aumenta su motivación y perseverancia. Estas cualidades mejoran 

la gestión del tiempo, el establecimiento de prioridades y la toma de decisiones, facilitando 

una adaptación exitosa y fortaleciendo su resiliencia para prosperar académica y 

personalmente (Jadue et al., 2005)  

b) Factor social  

La participación en actividades y redes sociales dentro del entorno universitario actúa como 

un factor social protector crucial para la adaptación universitaria. Establecer conexiones 

significativas y participar en la vida del campus puede mitigar los efectos de la falta de 

integración social, especialmente para aquellos estudiantes cuyo capital sociocultural, 

lingüístico y económico no coincide con el discurso dominante de la universidad. La 

integración social se evidencia cuando los estudiantes se involucran en actividades del 

campus, desarrollan nuevas amistades y construyen redes de apoyo, lo cual les ayuda a 

superar la soledad y la posible pérdida de sus vínculos familiares, favoreciendo así una 

adaptación más efectiva a la vida universitaria (Ponte, 2017) 

c) Factor familiar  

La comunicación constante con la familia es un factor protector crucial en la adaptación 

exitosa de los estudiantes universitarios. Este contacto regular actúa como una supervisión 

por parte de los padres o cuidadores, quienes están disponibles para conversar y brindar 

apoyo emocional. Las conversaciones suelen centrarse en el bienestar del estudiante, como 

su alimentación, salud y estado de ánimo, así como en compartir eventos recientes de la 

familia (Ventura, 2023) 

El apoyo y la comprensión familiar representan un importante factor protector para el éxito 

académico y el bienestar general de los estudiantes. Además, proporcionar un ambiente 

emocionalmente estable en el hogar es crucial. Un entorno donde los estudiantes se sienten 

seguros, apoyados y comprendidos facilita su concentración y motivación para aprender. La 

presencia de padres que muestran comprensión y empatía ante los desafíos académicos y 

personales de sus hijos contribuye a desarrollar una mayor resiliencia y autoconfianza en los 

estudiantes. Este tipo de apoyo integral, que abarca tanto el aspecto académico como el 

emocional, fortalece la capacidad de los estudiantes para enfrentar y superar los obstáculos, 

promoviendo así un desarrollo saludable y un rendimiento académico positivo (Jadue et al., 

2005) 

1.1.3.2 Factores de riesgo  

Los factores de riesgo se describen como elementos o condiciones presentes en la familia, 

los estudiantes, los profesores y la escuela que incrementan la probabilidad de que los 

estudiantes enfrenten dificultades en su rendimiento académico y en su desarrollo personal 

y social. Estos factores aumentan la vulnerabilidad de los estudiantes a experiencias 

negativas, tales como bajo rendimiento académico, abandono escolar, problemas de 

conducta y trastornos emocionales (Jadue et al., 2005) 

a) Factor personal  
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La comunicación representa un desafío significativo en la adaptación a la vida universitaria, 

especialmente para los estudiantes provenientes de comunidades rurales con escasas 

actividades extracurriculares y culturales y una población reducida. En estos entornos, la 

habilidad comunicativa suele estar poco desarrollada, lo que crea una brecha importante para 

la integración efectiva. Los estudiantes foráneos a menudo son percibidos como tímidos y 

tienen dificultades para conversar con compañeros, profesores y desconocidos. La falta de 

habilidades comunicativas puede tener consecuencias graves, como la deserción estudiantil 

o el cambio de carrera. No obstante, reconocer esta limitación puede convertirse en un 

desafío personal y en una oportunidad para desarrollar una habilidad crucial. Superar este 

obstáculo es fundamental para lograr una integración exitosa y plena en la vida universitaria 

(Ventura, 2023) 

La falta de atención en clases y la desmotivación constituyen un factor de riesgo significativo 

para el rendimiento académico de los estudiantes. Estas dificultades se evidencian en el aula 

mediante comportamientos inadecuados, entre los que se incluyen distracciones frecuentes, 

actitudes disruptivas y una marcada falta de responsabilidad en el cumplimiento de las tareas 

asignadas. Además, es común la ausencia de hábitos de estudio adecuados, lo que dificulta 

la capacidad de los estudiantes para comprender y retener la información. Esta combinación 

de factores no solo afecta su desempeño en el corto plazo, sino que también puede tener 

repercusiones negativas a largo plazo, impidiendo el desarrollo de habilidades esenciales 

para el éxito académico y personal (Jadue et al., 2005) 

b) Factor social  

El cambio del entorno social es uno de los primeros desafíos en la adaptación a la vida 

universitaria. Muchos estudiantes deben mudarse varias veces, inicialmente con familiares, 

pero luego optan por alquilar o vivir en hogares de acogida debido a problemas de 

convivencia. Además, enfrentan un sistema de transporte y distribución de espacios 

desconocidos en las instituciones educativas, lo que puede resultar confuso. Estos factores 

obligan a los estudiantes, especialmente a los de comunidades indígenas, a interactuar con 

personas desconocidas o familiares lejanos para recibir orientación, siendo esta interacción 

social crucial para su adaptación. Contar con apoyo social facilita enormemente este proceso, 

evitando que se vuelva desalentador o frustrante (Ventura, 2023). 

c) Factor familiar 

Según Jadue et al., (2005) las condiciones socioeconómicas y culturales bajas de las familias 

de los estudiantes, como la falta de recursos materiales para apoyar las tareas escolares, 

afectan significativamente su desempeño académico. Por otro lado, existe una discrepancia 

entre la percepción que tienen los padres acerca de las habilidades y dificultades de sus hijos 

y la realidad. Esta diferencia se ve acentuada por el bajo nivel de escolaridad de los padres, 

el cual suele estar relacionado con condiciones de pobreza, hábitos de vida desfavorables y 

limitaciones en la comunicación lingüística, factores que afectan de forma negativa las 

estrategias de aprendizaje en el entorno familiar. De igual manera, los hogares 

monoparentales, donde solo uno de los progenitores está presente, pueden tener un impacto 

desfavorable en la capacidad de resiliencia de algunos estudiantes.   
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1.2 Adaptación a la vida universitaria  

1.2.1 Definición  

Según Duche et al., (2020) adaptarse a la vida universitaria implica que los estudiantes de 

nuevo ingreso desarrollen la capacidad de integrarse y ajustarse de manera efectiva tanto al 

entorno académico como social que ofrece la universidad. Este proceso incluye, por un lado, 

la familiarización con nuevas metodologías de enseñanza, y por otro lado, el acceso a 

orientación y tutoría que les permita afrontar los retos académicos y administrativos. 

Asimismo, supone identificar y fortalecer una vocación profesional mediante los recursos 

institucionales disponibles, además de involucrarse en actividades extracurriculares como 

deportes, clubes estudiantiles y eventos. En conjunto, estos factores no solo promueven el 

sentido de pertenencia a la comunidad universitaria, sino que también potencian el desarrollo 

de habilidades sociales, reducen el estrés y favorecen un equilibrio entre lo académico y lo 

personal, elementos clave para una experiencia universitaria satisfactoria y formativa.  

Por otro lado, la adaptación a la vida universitaria implica enfrentar una serie de tareas y 

exigencias, basadas en recursos y estrategias de afrontamiento del estudiante. Este proceso 

revela apoyos sociales y económicos, así como competencias académicas. La transición a la 

universidad coincide con otros importantes cambios, como el paso de la adolescencia a la 

adultez, aumentando las responsabilidades. El ingreso universitario es una realidad 

compleja, donde múltiples factores se entrelazan, y cada experiencia puede convertirse en 

un obstáculo para el ajuste. La adaptación efectiva y la permanencia en la universidad 

dependen de la capacidad del estudiante para establecer y perseguir metas claras, que 

proporcionen estructura y dirección a su vida (Morales y Chávez, 2020)  

1.2.2 Proceso de adaptación de los estudiantes a la Educación Superior 

El proceso de adaptación de los estudiantes a la Educación Superior es una etapa 

fundamental y desafiante en la vida académica. Esta transición implica no solo el cambio de 

un entorno escolar más estructurado a uno universitario con mayor autonomía, sino también 

la integración a una nueva comunidad, la adquisición de nuevas habilidades y la gestión de 

responsabilidades académicas y personales. La adaptación efectiva a este nuevo entorno es 

crucial para el éxito académico y el bienestar personal de los estudiantes, ya que influye en 

su rendimiento, motivación y satisfacción general con la experiencia universitaria. En este 

contexto, es esencial comprender los diversos factores que afectan la adaptación, incluyendo 

aspectos sociales, emocionales y académicos, y cómo los estudiantes pueden ser apoyados 

para superar las dificultades y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la 

Educación Superior (Ponte, 2017)  

La resiliencia es crucial para que los estudiantes se ajusten a las demandas académicas, 

sociales y personales de la educación superior. Implica el uso de mecanismos de 

afrontamiento, adaptación y motivación para enfrentar los desafíos de este entorno más 

exigente. Los estudiantes deben desarrollar habilidades de gestión del tiempo, 

establecimiento de metas y estrategias de estudio, además de aprender a manejar el estrés y 

buscar apoyo en servicios de asesoramiento y redes sociales. La motivación es esencial para 

mantener la perseverancia frente a las dificultades. Estos mecanismos no solo ayudan a 
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superar desafíos inmediatos, sino que también contribuyen al desarrollo personal y 

académico a largo plazo, fortaleciendo la confianza y las habilidades para enfrentar futuras 

adversidades (Luthar et al., 2000) 

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

El estudiante foráneo1 no solo deja atrás su hogar en busca de una carrera profesional, sino 

que emprende un viaje de superación personal y profesional. Impulsado por la ambición y 

la determinación, supera desafíos como la adaptación a un nuevo entorno, la nostalgia por 

su hogar y la construcción de nuevas redes sociales. A lo largo de su experiencia, desarrolla 

habilidades invaluables como la independencia, la responsabilidad y la gestión del tiempo, 

forjando un espíritu resiliente y adaptable que le permitirá alcanzar sus sueños y contribuir 

positivamente a la sociedad. La historia del estudiante foráneo es un ejemplo inspirador de 

perseverancia, coraje y búsqueda incansable de un futuro mejor (Venegas, 2015) 

El proceso de adaptación de los estudiantes foráneos a la educación superior implica 

enfrentarse a cambios significativos en el entorno físico, contextual y en su comportamiento. 

Según estudios, los estudiantes tienen una percepción positiva sobre su capacidad para 

gestionar el tiempo, resolver problemas y estudiar de manera eficiente, aunque su 

participación en actividades extracurriculares tiende a ser un poco menor(Cuadros, 2021)  

Estos estudiantes suelen experimentar nostalgia por su familia, amigos, cultura y tradiciones, 

lo que puede dificultar su capacidad de adaptación al nuevo entorno. Además, las 

universidades a menudo no abordan adecuadamente el aspecto emocional del apoyo, creando 

un ambiente que puede ser hostil o poco acogedor para los estudiantes foráneos. Esto puede 

generar tensiones que afectan su rendimiento académico, destacando la necesidad de 

implementar estrategias de hospitalidad y acogida para mejorar su experiencia y reducir la 

deserción (Castaño, 2021) 

Según Pablos et al., (2007), el proceso de adaptación de los estudiantes de otras localidades 

a la Educación Superior en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica varias 

etapas clave para garantizar su integración y éxito académico. Estas fases comprenden:  

1. Evaluación Inicial y Análisis Estratégico:  

Se parte de una evaluación diagnóstica para detectar las principales necesidades, obstáculos 

y expectativas de los estudiantes recién llegados. Esta evaluación contempla aspectos 

culturales, lingüísticos y académicos que influyen en su experiencia formativa dentro de un 

entorno nuevo. 

2. Método DAFO:  

A partir del diagnóstico, se emplea el método DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) como herramienta estratégica para diseñar planes personalizados que 

 
1 Se entiende por estudiante foráneo a aquella persona que, al dejar su lugar de origen para cursar la educación 

superior, no solo persigue una formación académica, sino que asume un proceso de transformación personal.  
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atiendan los desafíos detectados y potencien las oportunidades con el fin de facilitar la 

adaptación integral de los estudiantes.  

3. Intervenciones Educativas y Apoyo Psicosocial:  

Dentro de estas estrategias se incluyen programas de orientación, tutorías académicas y 

servicios de apoyo psicológico. Estas acciones resultan esenciales para minimizar las 

barreras iniciales, fomentar el bienestar estudiantil y consolidar el sentido de pertenencia 

dentro de la comunidad universitaria.  

4. Evaluación y Seguimiento: 

Finalmente, se establece un sistema de monitoreo permanente que permite evaluar el avance 

de los estudiantes y ajustar las estrategias implementadas en función de sus necesidades 

emergentes, asegurando una intervención oportuna y efectiva.  

Este modelo propuesto por Pablos et al., (2007) destaca la importancia de un enfoque 

estructurado, estratégico y centrado en el estudiante. Aunque fue desarrollado en el contexto 

del EEES, sus fundamentos pueden adaptarse a otras realidades, como la latinoamericana, 

donde también se reconoce que la integración de los estudiantes foráneos en la educación 

superior requiere evaluaciones diagnósticas, planes estratégicos (como el análisis FODA), y 

acciones educativas y psicosociales sostenidas que garanticen una experiencia universitaria 

exitosa.  

1.2.4 Dificultades en el proceso de adaptación a la vida universitaria  

El ingreso a la universidad es un desafío que requiere adaptación a un entorno nuevo, 

combinando expectativas y capacidades individuales con exigencias institucionales. Los 

estudiantes experimentan emociones que van desde la ilusión hasta la ansiedad y pueden 

enfrentar dificultades como depresión, soledad y problemas académicos. Estos desafíos 

pueden llevar a insatisfacción y deserción. Una transición exitosa implica tomar decisiones 

a tiempo, manejar las exigencias diarias, administrar el tiempo, organizar actividades, asumir 

la responsabilidad de la formación, negociar, ser flexible y aceptar las propias limitaciones 

(Morales y Chávez, 2020) 

1.2.5 Factores que intervienen en la adaptación a la vida universitaria 

 Cuadros, (2021) señala que los factores en la adaptación a la vida universitaria engloban: 

1. Interés y compromiso del estudiante:  

Aquellos estudiantes que muestran un mayor interés y dedicación hacia sus objetivos y su 

formación profesional suelen adaptarse mejor a la vida universitaria, ya que su mayor 

involucramiento se traduce en mejores resultados tanto académicos como personales. 

2. Conocimientos previos: 

Poseer un conjunto de conocimientos previos permite a los estudiantes desenvolverse 

adecuadamente en el entorno universitario, haciendo que la transición sea más amigable y 

obteniendo reforzamientos positivos. 
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3. Capacidades cognitivas y habilidades sociales:  

Las capacidades cognitivas y las habilidades sociales son esenciales para la adaptación, ya 

que permiten al estudiante responder a las demandas del entorno universitario. Estas 

habilidades incluyen la autoestima, la gestión del estrés y la capacidad de interacción social. 

4. Soporte emocional y social:  

La integración en un grupo social y el soporte emocional que este proporciona son 

fundamentales para la adaptación. Esto ayuda a los estudiantes a enfrentar las exigencias del 

entorno universitario de manera más efectiva. 

5. Apoyo familiar:  

Un entorno familiar que brinde un adecuado soporte incrementa la confianza del estudiante 

y facilita una adaptación exitosa, reduciendo las probabilidades de abandono de los estudios 

o de tener una experiencia educativa negativa. 

6. Estrategias institucionales de apoyo:  

Las universidades que ofrecen estrategias de soporte a los estudiantes, especialmente a los 

de los primeros años, facilitan la adaptación. Esto incluye la implementación de espacios de 

esparcimiento como gimnasios, campos deportivos, comedores y bibliotecas. 

En conclusión, la adaptación a la vida universitaria está determinada por una combinación 

de factores personales, académicos y sociales. El compromiso e interés del estudiante, junto 

con sus conocimientos previos y habilidades cognitivas y sociales, son esenciales para 

enfrentar los retos del entorno universitario. Además, el apoyo emocional y social 

proporcionado por amigos y familia es crucial en este proceso. La interacción de estos 

factores permite a los estudiantes adaptarse eficazmente y alcanzar el éxito en su vida 

universitaria.  

1.3 La resiliencia en el contexto universitario  

En un estudio realizado en una universidad pública de Jalisco, México, se evidenció que la 

mayoría de los estudiantes universitarios muestran niveles elevados de resiliencia. Este 

resultado permite pensar que esta capacidad es una cualidad común entre los universitarios, 

sin importar la carrera que cursan o su edad. Esto podría ser a causa de las propias exigencias 

del entorno universitario, que impulsan a los estudiantes a desarrollar habilidades personales 

y emocionales para afrontar los retos tanto académicos como personales (Caldera et al., 

2016) Se puede comprender con mayor claridad que la resiliencia es fundamental en la vida 

universitaria. A pesar de las diferencias, todos enfrentan retos similares que exigen la 

adaptación a nuevas responsabilidades, manejar la frustración y mantenerse firme ante las 

dificultades del día a día; fomentar esta habilidad no solo facilita que los estudiantes 

enfrenten adecuadamente las exigencias académicas, sino que también apoya su desarrollo 

personal, impulsando su madurez y fortaleciendo su confianza durante su trayectoria 

universitaria.  
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1.3.1 Importancia de la resiliencia en estudiantes universitarios  

Durante la pandemia, los estudiantes universitarios han debido ajustarse a nuevos desafíos 

como la educación remota y el distanciamiento social. La resiliencia les ha permitido 

enfrentar estos cambios y mantener su motivación y dedicación académica. Otro estudio 

indica que la resiliencia puede ser un factor protector clave para los estudiantes, ayudándoles 

a gestionar las presiones académicas y mantener un buen rendimiento. La capacidad de 

adaptarse positivamente a la adversidad proporciona herramientas para enfrentar el estrés y 

la presión, contribuyendo a la estabilidad emocional y la motivación. Esto permite a los 

estudiantes mantenerse enfocados en sus objetivos, encontrar soluciones creativas a los 

problemas y recuperarse rápidamente de los contratiempos, asegurando un desempeño 

académico exitoso (García et al., 2021) 

Según otro estudio, se observó que la mayoría de los estudiantes universitarios muestran 

niveles significativos de resiliencia, lo que sugiere que esta capacidad para adaptarse 

positivamente a desafíos es ampliamente compartida en este grupo demográfico (Caldera et 

al., 2016) 

En conclusión, la resiliencia a través de sus diversos factores permite a los estudiantes de las 

carreras Pedagogía de la Actividad Física y Deportes y Educación Básica afrontar los 

desafíos y adaptarse de manera más efectiva a la vida universitaria, así como a un nuevo 

entorno de residencia. Esta capacidad se asocia positivamente con el rendimiento académico, 

ya que contribuye a una mejor gestión del estrés y favorece un aprendizaje más significativo.  

Además, la resiliencia se convierte en un recurso esencial para enfrentar situaciones 

emergentes, como la educación a distancia, actuando como una barrera protectora frente a 

riesgos emocionales como la ansiedad y el estrés. Cabe destacar que cualidades como la 

confianza en uno mismo y la perseverancia son fundamentales en la formación del estudiante 

universitario.  
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

En este capítulo se describe el camino metodológico que se siguió para desarrollar esta 

investigación, con el propósito de comprender cómo se relacionan la resiliencia y la 

adaptación a la vida universitaria en aquellos estudiantes que, al ser foráneos, han tenido que 

dejar su hogar para cursar la educación superior. A través de un enfoque cuantitativo, se 

describen las herramientas metodológicas empleadas, incluyendo los métodos de análisis, 

los instrumentos de evaluación y la caracterización de la población y muestra.  

La metodología fundamenta el rigor científico del estudio y permite comprender cómo se 

estructuró el proceso investigativo para responder a las preguntas planteadas. Se proporciona 

las bases necesarias para interpretar los hallazgos que serán presentados en el capítulo III, 

donde se analizarán los niveles de resiliencia y adaptación, estableciendo la correlación entre 

ambas variables. Se espera que los datos recolectados ofrezcan una visión profunda sobre 

los factores que inciden en la adaptación universitaria, y que sirvan como punto de partida 

para futuras investigaciones más amplias.  

2.1 Enfoques y Tipo de Investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que utiliza datos que permiten 

probar hipótesis siguiendo una secuencia de etapas que va desde una idea general hasta la 

elaboración de un marco teórico. Este marco permite comprobar teorías, considerando tanto 

las variables como el contexto, con el objetivo de llegar a conclusiones relevantes para la 

hipótesis planteada (Hernández et al., 2017, p.4). Este paradigma es de alcance descriptivo 

porque se centra en identificar las características del problema o fenómeno, incluyendo los 

distintos contextos en los que ocurre, para así mostrar cómo se presentan y manifiestan; 

además, es correlacional porque busca entender cómo se asocian las variables según un 

patrón que se puede prever en una población específica; es decir, se trata de descifrar cómo 

podría reaccionar una variable al analizar el comportamiento de otras variables relacionadas 

(Hernández et al., 2017, p.93) 

Es fundamental indicar que esta investigación es de diseño no experimental. Según Sampieri 

et al., (2018) este diseño se fundamenta en variables independientes que ya han ocurrido, 

como eventos, fenómenos o contextos. En otras palabras, no se manipulan las variables, sino 

que se observan y analizan tal como ocurren en su entorno. A su vez, la investigación se 

delimita dentro de un enfoque transversal, ya que la recolección de datos se lleva a cabo en 

un único momento, permitiendo estudiar la relación entre las variables en ese instante 

específico. Por otra parte, el muestreo aplicado es de tipo probabilístico, lo que implica que 

la muestra se selecciona mediante las características de la población y un tamaño muestral 

apropiado; posteriormente, los sujetos de estudio son elegidos de manera aleatoria, lo que 

garantiza mayor objetividad y significancia en los resultados obtenidos.    

2.2 Métodos e instrumentos  

2.2.1 Métodos   

Deductivo – Inductivo   
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El método deductivo es un enfoque que va de lo general a lo particular. Si las premisas son 

verdaderas, las conclusiones también lo serán. Esto permite aplicar una conclusión general 

a casos específicos, es decir, si un fenómeno es válido para un grupo, se puede deducir que 

también aplica a cada individuo del grupo (Gomez, 2012, p. 15) 

El método inductivo consiste en observar casos específicos y, a partir de ellos, identificar 

patrones o reglas generales. En lugar de partir de principios generales, este método construye 

conocimiento al ir acumulando evidencia particular que lleva a conclusiones más amplias o 

generales sobre el tema estudiado (Gomez, 2012, p.15) 

En la investigación el método deductivo será utilizado al inicio, para observar y formular 

hipótesis generales, partiendo desde el marco teórico, posteriormente, el método inductivo 

permitirá probar las hipótesis planteadas anteriormente, mediante la aplicación de las 

encuestas a los estudiantes. Los dos métodos servirán para validar y refinar la investigación.  

Analítico – Sintético  

El método analítico-sintético en investigación combina el análisis y la síntesis para 

comprender y explicar un fenómeno. Según Gomez (2012) el método analítico descompone 

el fenómeno en sus partes constituyentes, permitiendo observar y comprender su naturaleza 

y efectos en profundidad, lo que facilita el desarrollo de nuevas teorías. Además, el método 

sintético toma los elementos analizados y los integra nuevamente en un todo, buscando una 

teoría unificadora que conecte las partes estudiadas. Este proceso progresivo de 

reconstrucción permite una visión más completa y estructurada del fenómeno en cuestión.   

En esta investigación, se empleará este método para el análisis y la integración de los datos, 

con el objetivo de generar conclusiones claras y comprensivas.   

2.2.2 Instrumentos   

• Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ)  

El cuestionario SACQ, creado por Baker y Siryk en 1989, ha experimentado diversas 

adaptaciones desde su versión original de 67 ítems, estructurado por las siguientes 

dimensiones: académico, social, personal-emocional e institucional y como formato de 

respuesta utiliza escala Likert de 9 puntos para medir el grado de acuerdo de los estudiantes 

con cada ítem. Este instrumento fue adaptado al español por Rodríguez et al. (2012). Por lo 

tanto, para esta investigación se ha utilizado la adaptación al español de Dominguez et al. 

(2019), simplificando el cuestionario a 27 ítems, conservando su estructura original de cuatro 

dimensiones, adaptación académica - 4 ítems, adaptación institucional – 6 ítems, adaptación 

social – 4 ítems y adaptación personal – emocional – 13 ítems, sin perder su objetivo 

principal: medir la adaptación de los estudiantes universitarios; como formato de respuesta 

cada ítem es evaluado por los estudiantes en una escala de Likert de 5 puntos, que permite 

medir la intensidad de su acuerdo o desacuerdo (Dominguez et al., 2019; Rodríguez et al., 

2012)  
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• Escala de Capacidad Resiliente del Estudiante Universitario (E – CREU) 

La Escala E – CREU fue creado y validado en el periodo anterior, por Guzmán-Torres et al., 

(2025), tiene como objetivo principal determinar el nivel de resiliencia de los estudiantes 

universitarios, lo que permite identificar aquellos que requieren apoyo adicional para 

afrontar las demandas de la vida universitaria. Está constituido por 23 ítems, divididos en 

tres dimensiones teóricas: competencia emocional – 11 ítems (12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23), competencia social – 7 ítems (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) y orientación hacia el futuro – 5 

ítems (3, 9, 10, 11, 15), los cuales serán respondidos de acuerdo con una escala sumativa de 

5 puntos, que va desde ¨totalmente en desacuerdo¨ hasta ¨ totalmente de acuerdo¨. 

2.3 Preguntas de Investigación   

• ¿Cuál es el nivel de resiliencia de los primeros niveles de las carreras Pedagogía de 

la Actividad Física y Deportes y Educación Básica en la Universidad Técnica del 

Norte? 

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

primeros niveles de las carreras Pedagogía de la Actividad Física y Deportes y 

Educación Básica en 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 primeros semestres de las carreras Pedagogía de la 

Actividad Física y Deportes y Educación Básica en la Universidad Técnica del 

Norte?   
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2.4 Matriz de operacionalización de variables 

La siguiente matriz de operacionalización permite definir y estructurar de forma precisa las variables implicadas: resiliencia y adaptación a la vida 

universitaria. A partir del marco teórico desarrollado, se establecieron dimensiones e indicadores que permitieran medir de manera objetiva estos 

constructos. Por lo tanto, se puede identificar con claridad, qué aspectos específicos se midieron, qué instrumentos se utilizaron, a quiénes se dirigieron 

y qué técnicas de recolección de datos se emplearon.  

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 

Educación Básica y 

Pedagogía de la 

Actividad Física y 

Deporte. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Estudiantes de las 

carreras de 

Educación Básica y 

Pedagogía de la 
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Resiliencia Test 
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  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. 

Actividad Física y 

Deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de las 

carreras de 

Educación Básica y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 

 

 

 

 

 

Competencia 

Social 

10. Se 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. 
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Pedagogía de la 
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  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. 

Actividad Física y 

Deporte. 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de las 

carreras de 

Educación Básica y 

Pedagogía de la 

Actividad Física y 

Deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 

 

 

 

 

 

Orientación 

hacia 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. 

 

 

 

Estudiantes de las 

carreras de 

Educación Básica y 

 

 

 

 

 

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. 

Pedagogía de la 

Actividad Física y 

Deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de las 

carreras de 

Educación Básica y 

Pedagogía de la 

Actividad Física y 

Deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

47. Últimamente pienso pedir ayuda psicológica. 
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  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 

La resiliencia se descompone en tres dimensiones clave: competencia emocional, competencia social y orientación hacia el futuro. Cada una incluye 

indicadores específicos como la capacidad de regular emociones, tomar decisiones en situaciones adversas o mantener la motivación ante 

dificultades.  Por su parte, la adaptación a la vida universitaria se operacionaliza en cuatro dimensiones: académica, institucional, social y personal-

emocional. Estas abarcan desde el cumplimiento con actividades académicas hasta la satisfacción con la vida social o el manejo del estrés. Los 

instrumentos seleccionados, la escala E-CREU para la resiliencia y el cuestionario SACQ para la adaptación universitaria se adaptaron al contexto 

de la muestra, y ambos utilizaron una escala tipo Likert. Los datos obtenidos mediante encuestas fueron fundamentales para cuantificar los niveles 

de ambas variables y, posteriormente, establecer la relación entre ellas.  

Esta matriz cumple, entonces, una doble función: guía la recolección de datos y sustenta la validez del análisis correlacional entre resiliencia y 

adaptación, lo que contribuye a responder los objetivos específicos planteados en la investigación.   
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2.5 Participantes 

2.5.1 Población o universo 

El universo de estudio está constituido por 133 estudiantes pertenecientes a las carreras de 

Educación Básica y Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, distribuidos de la 

siguiente manera. 

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

Carrera                Hombres          Mujeres       Total 

Educación 

Básica  

4 22 26 

Pedagogía de 

la Actividad Física y 

Deporte 

5 15 20 

TOTAL 9 37 46 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

2.5.2 Muestra 

En un principio se consideró la posibilidad de realizar un censo, aplicando ambos test a la 

totalidad de estudiantes pertenecientes a las carreras seleccionadas. Sin embargo, este fin 

fue reconsiderado posteriormente debido a varios factores que se presentaron durante el 

proceso. No obstante, debido a diversas limitaciones como la falta de colaboración, 

interrupciones en el suministro eléctrico para la realización del cuestionario en línea y la 

escasa participación docente, solo 133 estudiantes completaron la encuesta. Por ende, para 

esta investigación se consideró únicamente a aquellos estudiantes que se encuentran 

actualmente en proceso de adaptación a la vida universitaria y que, además, no residen 

en la provincia de Imbabura, es decir, son de otro país, provincia u pueblo diferente a 

Ibarra, siendo estos un total de 46 estudiantes foráneos. 

La muestra estudiada se compone de un 80,4% de mujeres y un 19,6% de hombres, con 

una edad promedio de 20.3 años. En cuanto a la composición étnica, predomina la 

población mestiza (84,8%), seguida de indígenas (10,9%), afrodescendientes (2,2%) y 

blancos (0%). El 2,2% restante se identifica con otras etnias. Respecto al lugar de origen, 

el 84,8% proviene de otras provincias, el 15,2% de Imbabura (excluyendo Ibarra) y 

ninguno de otro país. En términos de procedencia, el 67,4% proviene de áreas urbanas y 

el 32,6% de rurales. Por último, en cuanto al hogar, el 32,6% vive con familiares, el 63,0% 

vive solo y el 4,3% comparte vivienda con amigos o compañeros. 
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2.6 Procedimiento 

El instrumento SACQ (Student Adaptation to College Questionnaire) / Adaptación a la vida 

universitaria experimentó una adaptación lingüística y cultural en su pregunta número 51 

para la encuesta realizada en Microsoft Forms, la cual quedó formulada de la siguiente 

manera: "Me he organizado bien para desarrollar los trabajos de las asignaturas". Por otro 

lado, la Escala de Capacidad Resiliente del Estudiante Universitario (E-CREU) se mantuvo 

sin modificaciones, tal como fue elaborada y validada en el período anterior. 

El instrumento de investigación fue digitalizado en la plataforma Microsoft Forms. 

Adicionalmente, se incluyó un formulario de consentimiento informado que los participantes 

debían aceptar antes de acceder al cuestionario. Una vez configurada la encuesta, se generó 

un enlace único que fue enviado a los estudiantes de las carreras de Educación Básica y 

Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, específicamente a aquellos matriculados en los 

niveles primero, segundo y tercero. 

Con la autorización del Decanato de la FECYT, se gestionó con los coordinadores de las 

carreras de Educación Básica y Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, para informarles 

sobre la encuesta y solicitar su colaboración en el ingreso a cada uno de los cursos para la 

difusión del enlace. La plataforma Microsoft Forms se habilitó durante todo el mes de 

octubre de 2024, permitiendo a los estudiantes de primer, segundo y tercer nivel completar 

el cuestionario de manera virtual. 

Una vez que se recompilo los datos por medio de la plataforma Microsoft Forms, se procedió 

a transferirlos al software estadístico SPSS, en su versión 25. Esta etapa fue fundamental 

para llevar a cabo los análisis estadísticos necesarios que permitieron responder los objetivos 

específicos establecidos en el plan de investigación. Además, para comprobar la fiabilidad 

de los instrumentos utilizados y de cada una de sus dimensiones, se aplicó el coeficiente Alfa 

de Cronbach.  

2.7 Alfa de Cronbach 

Para garantizar la confiabilidad de los instrumentos utilizados en la presente investigación, 

se recurrió al cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach. Esta medida es utilizada en estudios 

cuantitativos debido a su capacidad para evaluar la consistencia interna de un conjunto de 

ítems que conforman una escala. En este contexto, se aplicó tanto a la Escala de la Capacidad 

Resiliente del Estudiante Universitario (E-CREU) como al Cuestionario de Adaptación a la 

Vida Universitaria (SACQ), con el propósito de verificar que los ítems que integran cada 

uno de estos instrumentos midan efectivamente las dimensiones teóricas propuestas y 

produzcan resultados estables y fiables.   

 

 

Tabla 3 Alfa de Cronbach de los Instrumentos y Dimensiones 

Instrumento Total Alfa de Cronbach N de elementos 
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Escala de Resiliencia 

(ECREU) 

,872 23 

Cuestionario de Adaptación 

a la Vida Universitaria 

(SACQ) 

,890 27 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 

Los resultados obtenidos muestran un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,872 para la escala 

E-CREU y de 0.890 para el Cuestionario SACQ. Estos valores superan el umbral mínimo 

aceptable de 0,70 propuesto por Nunnally (1978), indicando una alta consistencia interna en 

ambos instrumentos. Esto significa que los ítems de cada escala están estrechamente 

relacionados entre sí y miden de forma coherente las variables de resiliencia y adaptación a 

la vida universitaria, respectivamente. La alta confiabilidad obtenida respalda la validez de 

los datos recopilados y otorga solidez a los análisis e interpretaciones derivados de los 

mismos. 

Con base en los objetivos propuestos en esta etapa, se puede afirmar que se logró plenamente 

la meta esperada, se estableció una metodología coherente y confiable que sustente el 

análisis de los niveles de resiliencia y adaptación en los estudiantes foráneos. La 

operacionalización de variables, junto con la aplicación de instrumentos adecuados a una 

muestra representativa, permitió obtener los datos necesarios para avanzar hacia una 

interpretación significativa de los resultados. De este modo, se sentaron las bases necesarias 

para responder las preguntas de investigación y facilitar el cumplimiento d ellos objetivos 

generales del estudio.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este capítulo permite contrastar el marco teórico y metodológico con los datos empíricos 

obtenidos. Asimismo, sienta las bases para el desarrollo de las conclusiones y 

recomendaciones, contenidas en los apartados finales, proporcionando una interpretación 

crítica de los hallazgos en función del contexto investigado.  

Se espera que los resultados reflejen la importancia de la resiliencia como factor 

determinante en el proceso de adaptación de los estudiantes.  

3.1 Estadísticos descriptivos  

Esta tabla resume los valores de tendencia (media, mediana, moda), así como los índices de 

dispersión y los rangos (mínimos, máximos y percentiles), para cada una de las tres 

dimensiones evaluadas: competencia emocional, competencia social y orientación hacia el 

futuro, así como para el total global de resiliencia.  Los resultados permiten identificar 

patrones generales en los niveles de resiliencia dentro del grupo evaluado, facilitando el 

análisis comparativo entre dimensiones.  

Tabla 4 Estadísticos descriptivos de las variables de estudio de Resiliencia 

 

Total 

Competencia 

Emocional 

Total 

Competencia 

Social 

Orientación  

al Futuro 

TOTAL 

RESILIENCIA 

N Válido 46 46 46 46 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 43,91 29,09 18,41 91,41 

Mediana 44,00 30,00 19,00 92,50 

Moda 43a 30 20 84a 

Desv. Desviación 6,221 3,476 2,941 10,835 

Varianza 38,703 12,081 8,648 117,403 

Mínimo 20 20 12 54 

Máximo 55 35 25 115 

Percentiles 25 41,00 28,00 17,00 84,75 

75 48,00 31,25 20,00 98,00 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, la media más alta se registra en la dimensión de 

competencia emocional (M=43,91) y en el total de resiliencia (M=91,41), lo cual indica una 

percepción relativamente sólida de los estudiantes en cuanto a su capacidad para manejar 
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emociones y sobreponerse a las dificultades. No obstante, la mayor dispersión se observa en 

la puntuación total de resiliencia (Desv. Estándar= 10,835), lo que sugiere diferencias 

individuales significativas en esta habilidad. El rango de respuestas (mínimo= 54, máximo= 

115) evidencia la diversidad de niveles resilientes entre los participantes, destacando la 

importancia de implementar estrategias diferenciadas de acompañamiento emocional que 

atiendan tanto a quienes presentan fortalezas como a aquellos que requieren mayor apoyo en 

el desarrollo de su resiliencia. 

La presente tabla permite visualizar el comportamiento general de la muestra estudiantil en 

cada dimensión, mediante la descripción de medidas de tendencia central, dispersión y 

rangos. Estos datos resultan esenciales para comprender las áreas en las que los estudiantes 

foráneos enfrentan mayores desafíos o muestran fortalezas al integrarse a la vida 

universitaria.  

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

universitaria 

 

 

Adaptación 

Académica 

Adaptación 

Institucional 

Adaptación 

Social 

Adaptació

n Personal 

Emociona

l 

TOTAL  

ADAPTA 

CIÓN 

N Válido 46 46 46 46 46 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 14,70 23,96 14,85 33,78 87,2826 

Mediana 15,00 24,50 15,00 33,00 83,5000 

Moda 15 27a 15 26a 93,00 

Desv. Desviación 2,430 4,253 2,951 12,173 15,50292 

Varianza 5,905 18,087 8,710 148,174 240,341 

Mínimo 9 16 7 13 64,00 

Máximo 20 30 20 65 134,00 

Percentiles 25 13,00 20,00 13,00 25,75 75,0000 

75 16,00 28,00 16,25 42,50 101,5000 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

Los resultados revelan que los puntajes medios más elevados se encuentran en la dimensión 

de adaptación personal-emocional (M= 33,78) y adaptación institucional (M= 23,96), lo que 

indica que los estudiantes foráneos, en promedio, han logrado establecer una conexión 
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significativa con la universidad y gestionar de forma aceptable sus emociones las exigencias 

del entorno. Sin embargo, esta última también presenta la mayor desviación estándar 

(12,173), reflejando una notable heterogeneidad entre los estudiantes en cuanto al manejo 

emocional. En contraste, la dimensión con menor variabilidad es la adaptación académica 

(Desv. Estándar= 2, 430), lo que sugiere una percepción más homogénea del desempeño en 

el ámbito académico.  

3.2 Niveles de resiliencia 

La resiliencia constituye una habilidad esencial para afrontar con éxito los retos que implica 

la transición a la vida universitaria, especialmente para los estudiantes foráneos que deben 

adaptarse a un entorno nuevo tanto académico como social. En este apartado, se presentan 

los niveles de resiliencia obtenidos a partir de la aplicación de la Escala de Capacidad 

Resiliente del Estudiante Universitario (E-CREU), desglosado los resultados en sus tres 

dimensiones fundamentales: competencia emocional, competencia social y orientación hacia 

el futuro. El análisis de estos niveles permitió comprender la capacidad de los estudiantes 

para manejar situaciones adversas, estableciendo relaciones interpersonales efectivas y 

proyectando metas a largo plazo, elementos clave en su proceso de adaptación y éxito 

académico.  

Tabla 6 Niveles de competencia emocional  

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 12 26,1 26,1 

Medio 25 54,3 80,4 

Alto 9 19,6 100,0 

Total 46 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

Se evidencia que un 54.3% de los estudiantes presenta un nivel medio de competencia 

emocional, reflejando habilidades moderadas con un amplio potencial de mejora. Sin 

embargo, un 26.1% evidenció un nivel bajo, lo que sugiere vulnerabilidades en áreas clave 

como la regulación emocional y el manejo del estrés, factores que podrían dificultar su 

adaptación universitaria y afectar su rendimiento académico y bienestar (Bisquerra y Pérez, 

2007; López et al., 2016). Estos hallazgos resaltan la necesidad de implementar programas 

de educación emocional para fortalecer dichas competencias. 

 

Tabla 7 Niveles de competencia social 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 16 34,8 34,8 

Medio 19 41,3 76,1 
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Alto 11 23,9 100,0 

Total 46 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

El 41.3% de los participantes presenta un nivel medio de competencia social, siendo este el 

dato más destacado de los resultados. Este hallazgo coincide con investigaciones que resaltan 

la importancia de las habilidades sociales en contextos educativos, especialmente en etapas 

de transición como el paso de la niñez a la adolescencia, donde estas competencias son clave 

para enfrentar los retos emocionales e interpersonales característicos de esta etapa 

(Domitrovich et al., 2017). Asimismo, el contexto post pandemia parece haber influido 

significativamente en el desarrollo de estas habilidades, ya que el aislamiento social y la 

reducción de interacciones presenciales ralentizaron su evolución natural. Esto podría 

explicar por qué prevalece un nivel medio de competencia social entre los estudiantes, 

quienes parecen encontrarse en un proceso de readaptación a los entornos sociales 

presenciales tras este período de aislamiento. 

Tabla 8 Niveles de orientación hacia el futuro  

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 16 34,8 34,8 

Medio 20 43,5 78,3 

Alto 10 21,7 100,0 

Total 46 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

Los resultados muestran que el 43.5% de los estudiantes presenta un nivel medio de 

orientación hacia el futuro, lo que indica una moderada claridad en sus metas y planificación 

a largo plazo, pero con margen de mejora. En contraste, el 34.8% reporta un nivel bajo, 

reflejando posibles dificultades en la definición de objetivos y planificación, lo cual podría 

afectar su motivación y rendimiento académico (Kiuru et al., 2011). Solo el 21.7% alcanza 

un nivel alto, destacando su capacidad para proyectarse de manera estructurada hacia el 

futuro. Por lo cual, es fundamental promover programas de orientación vocacional que 

desarrollen habilidades de planificación y autodirección, ya que estas competencias son 

clave para facilitar la adaptación universitaria y potenciar el éxito académico. 

Tabla 9 Total de resiliencia  

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 11 23,9 23,9 

Medio 25 54,3 78,3 

Alto 10 21,7 100,0 

Total 46 100,0  
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Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

El 56.5% de los estudiantes presenta un nivel medio de adaptación institucional, 

posicionándose como el grupo predominante y reflejando un ajuste parcial a las demandas 

del entorno universitario. Este nivel medio sugiere que, aunque los estudiantes logran cierta 

integración académica, persisten desafíos relacionados con el manejo del estrés, la 

regulación del tiempo y la percepción del apoyo institucional. Investigaciones actuales, 

como las de Caldera et al., (2016) señalan que la resiliencia, las estrategias de afrontamiento 

y la existencia de entornos inclusivos y motivadores son factores determinantes en la 

adaptación. Del mismo modo, estudios recientes subrayan que la implementación de 

programas de tutoría y redes de apoyo dentro de las universidades contribuye a fortalecer la 

integración académica y social, optimizando el bienestar y el rendimiento estudiantil. La 

adaptación institucional efectiva resulta crucial para reducir el abandono universitario y 

favorecer una experiencia académica más positiva y enriquecedora. 

3.3 Niveles de adaptación a la vida universitaria 

La adaptación a la vida universitaria representa un proceso complejo que abarca dimensiones 

académicas, sociales, institucionales y personales-emocionales, influyendo directamente en 

el bienestar y desempeño d ellos estudiantes foráneos. En este apartado, se presentan los 

niveles de adaptación obtenidos a partir del Cuestionario de Adaptación a la Vida 

Universitaria (SACQ), analizando cada dimensión de forma específica. El objetivo es 

identificar cómo los estudiantes logran integrarse a las exigencias académicas, establecer 

vínculos sociales, fortalecer su sentido de pertenencia institucional y gestionar los desafíos 

emocionales, proporcionando una visión integral de su proceso de ajuste al nuevo entorno 

universitario.  

 

  

Tabla 10 Niveles de adaptación académica 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje  

acumulado 

Bajo 13 28,3 28,3 

Medio 23 50,0 78,3 

Alto 10 21,7 100,0 

Total 46 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 
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El análisis revela que el 50% de los estudiantes presentan un nivel medio de adaptación 

académica, lo cual es el dato más relevante. Este hallazgo coincide con estudios recientes 

que sugieren que la adaptación académica durante los primeros años universitarios es un 

desafío común, especialmente en contextos donde la transición escolar no garantiza una 

preparación adecuada para las demandas de la educación superior. Factores como el estrés 

académico, la falta de estrategias de autorregulación y el apoyo social insuficiente afectan el 

desempeño y bienestar de los estudiantes, lo cual puede explicar este resultado. 

Investigaciones, como las de Rodríguez y Sotelo (2014) destacan que la adaptación 

académica implica esfuerzos continuos por ajustarse a demandas personales y contextuales, 

tales como métodos de estudio y relaciones interpersonales en la universidad.  

Tabla 11 Niveles de adaptación institucional  

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 12 26,1 26,1 

Medio 26 56,5 82,6 

Alto 8 17,4 100,0 

Total 46 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

El 56.5% de los estudiantes reportan un nivel medio de adaptación institucional, lo cual 

indica que más de la mitad enfrenta desafíos moderados en su integración a la dinámica 

universitaria. Este hallazgo coincide con estudios actuales que muestran que factores como 

la percepción del entorno académico, la calidad de los servicios ofrecidos por la institución 

y el sentido de pertenencia afectan directamente los niveles de adaptación institucional. 

Investigaciones como las de López et al., (2023) y Orozco (2010) subrayan la importancia 

de contar con sistemas de apoyo institucional que faciliten la transición al ámbito 

universitario, promoviendo la adaptación a través de una infraestructura académica y 

administrativa adecuada, así como el fortalecimiento de competencias personales y sociales. 

Es fundamental que las instituciones educativas implementen programas específicos de 

integración, como mentorías o actividades orientadas a fomentar un sentido de comunidad y 

pertenencia, que permitan reducir las dificultades y potenciar el éxito académico de los 

estudiantes. 

Tabla 12  Niveles de adaptación social  

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 14 30,4 30,4 

Medio 21 45,7 76,1 

Alto 11 23,9 100,0 

Total 46 100,0  
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Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

La tabla muestra que el 45,7% de los estudiantes presenta un nivel medio de adaptación 

social, lo que indica que la mayoría tiene una integración moderada al entorno universitario. 

Este hallazgo es relevante, ya que investigaciones actuales sugieren que la adaptación social 

en estudiantes universitarios está influenciada por factores como el estrés académico, la 

calidad de las relaciones interpersonales y la percepción de apoyo social (Barreto et al., 2023; 

Sardinha et al., 2022). Además, la transición a la vida universitaria ha generado dificultades 

adicionales en la construcción de vínculos sociales sólidos, lo que puede impactar en el 

bienestar y rendimiento académico. Ante este panorama, es necesario que las instituciones 

educativas implementen estrategias de intervención centradas en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales, la promoción de redes de apoyo y la creación de espacios que faciliten la 

interacción y pertenencia, fortaleciendo así la adaptación social y el éxito académico de los 

estudiantes. 

Tabla 13  Niveles de adaptación personal y emocional 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 11 23,9 23,9 

Medio 24 52,2 76,1 

Alto 11 23,9 100,0 

Total 46 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

El 52.2% de los estudiantes presenta un nivel medio de adaptación personal y emocional, lo 

que indica que muchos logran ajustarse parcialmente a las demandas universitarias, aunque 

persisten retos como el manejo del estrés y la regulación emocional. Estudios recientes 

destacan que factores como la resiliencia y el soporte social son clave para facilitar este 

proceso (Nuñez y Vásquez de la Bandera, 2022) Por ello, resulta fundamental implementar 

programas institucionales que fortalezcan estas habilidades y promuevan estrategias de 

afrontamiento saludables, contribuyendo así a una adaptación académica y personal más 

efectiva. 

Tabla 14  Total adaptación a la vida universitaria 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Bajo 12 26,1 26,1 

Medio 23 50,0 76,1 

Alto 11 23,9 100,0 

Total 46 100,0  
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Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

En el caso de la variable resiliencia, los resultados la prueba (Shapiro-Wilk) indican un valor 

de significancia de 0.000 (P valor < 0,05), el cual es menor al nivel de significancia estándar 

de 0.05. Esto sugiere que los datos no siguen una distribución normal. El estadístico obtenido 

en la prueba de Shapiro-Wilk fue de 0.802, lo que confirma la falta de ajuste de los datos a 

un modelo de distribución normal. 

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

significancia de 0.000 (P < 0.05) obtenido en la prueba de Shapiro-Wilk es claramente 

inferior al nivel de significancia estándar de 0.05. Además, el estadístico alcanzó un valor de 

0.808, lo que confirma que los datos de esta variable no se ajustan a una distribución normal. 

Estos resultados fortalecen la conclusión de la falta de normalidad en su distribución.  

Dado que ambas variables no presentan una distribución normal, se optó por utilizar el 

estadístico R de Spearman para analizar la correlación entre ellas.  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

Los resultados del nivel total de adaptación a la vida universitaria indican que el 50.0% de 

los estudiantes presenta un nivel medio, seguido por un 26.1% en el nivel bajo y un 23.9% 

en el nivel alto. Esto evidencia que la mayoría de los estudiantes logra una adaptación 

moderada, aunque un cuarto de ellos enfrenta dificultades significativas. Estos resultados 

coinciden con investigaciones como las de Sánchez y Martínez (2013), que destacan la 

influencia del estrés académico y las habilidades de afrontamiento en la adaptación 

universitaria, subrayando la necesidad de intervenciones para fortalecer el bienestar y la 

integración de los estudiantes. 

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

Antes de elegir el estadístico más adecuado para analizar la relación entre la adaptación a la 

vida universitaria y los niveles de resiliencia, primero fue necesario verificar si los datos de 

ambas variables seguían una distribución normal. Para lo cual, se aplicó la prueba de 

Shapiro-Wilk, que permitió identificar si los datos se ajustaban o no a una distribución 

normal. Esta verificación fue clave para poder decidir con mayor seguridad qué tipo de 

análisis estadístico era el más apropiado para la investigación. 

 

Tabla 15  Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Total resiliencia ,274 46 ,000 ,802 46 ,000 

Total adaptación a  

la vida universitaria 

,251 46 ,000 ,808 46 ,000 
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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 

 

. 

46 

,424** 

 

,003 

46 

TOTAL DE 

ADAPTACIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

,424** 

 

,003 

46 

1,000 

 

. 

46 

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

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del SPSS 

La resiliencia y la adaptación a la vida universitaria son factores clave para el éxito 

académico, evidenciando una correlación positiva media (rs = 0.424, p = 0.003), lo que 

sugiere que los estudiantes con mayores niveles de resiliencia suelen adaptarse mejor al 

entorno universitario. Ambas variables no muestran una distribución normal, según los 

resultados de la prueba Shapiro-Wilk (p = 0.000), lo que refleja la diversidad en las 

experiencias y habilidades de los participantes. La resiliencia, entendida como la capacidad 

para enfrentar desafíos, está estrechamente vinculada con la adaptación, que incluye la 

integración en los aspectos académicos, sociales y emocionales de la universidad. Estos 

hallazgos destacan la importancia de desarrollar estrategias que refuercen ambas 

dimensiones para promover el bienestar y el éxito estudiantil.  

En este estudio se recurrió al coeficiente de correlación de Spearman, dada la no normalidad 

de las variables analizadas. La interpretación de dicho coeficiente se resume en la siguiente 

tabla, que clasifica los valores obtenidos en distintas categorías (baja, media, alta y perfecta) 

permitiendo así una mejor comprensión del grado de relación existente entre las variables 

estudiadas. Esta tabla actúa como una herramienta clave para traducir los valores numéricos 

en significados prácticos y comprensibles. Por ejemplo, un coeficiente dentro del rango de 

0,35 a 0,65 se considera una correlación media, lo cual implica una relación moderada entre 

dos variables. Esto resulta especialmente útil al momento de analizar los hallazgos 

principales del estudio, como el coeficiente 0,424 encontrado entre resiliencia y adaptación 

universitaria, el cual se sitúa en el rango medio, indicando una asociación significativa pero 

no determinante.  

Tabla 17 Interpretación del coeficiente de correlación 

VALOR INTERPRETACIÓN 

                  < 0,35                           Correlación baja 

                0,35 – 0,65                           Correlación media 

                0,66 – 0,95                           Correlación alta 

                 0,96 - 1                           Correlación perfecta 
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Un coeficiente de 0,424 indica que existe una correlación media entre la resiliencia y la 

adaptación a la vida universitaria. Esto significa que, en general, los estudiantes con mayores 

niveles de resiliencia tienden a adaptarse mejor a las exigencias, desafíos y cambios que 

implica la vida universitaria, pero esta relación no es lo suficientemente fuerte como para 

ser considerada alta. 

Un estudio realizado por Smith et al. (2020) analizó la correlación entre la cantidad de 

actividad física semanal y los niveles de ansiedad en adultos. Se encontró un coeficiente de 

correlación de *0,55*, lo que indica una correlación media según la tabla. Esto sugiere que 

un aumento en la actividad física se asocia moderadamente con una reducción de la ansiedad. 

Los autores concluyen que, aunque la relación no es fuerte, es lo suficientemente 

significativa como para recomendar la actividad física como estrategia para mejorar la salud 

mental. 

Pérez y López (2018) investigaron el impacto del uso de plataformas digitales en el 

rendimiento académico de estudiantes universitarios. Los resultados mostraron un 

coeficiente de correlación de *0,68*, clasificado como una correlación alta. Esto indica que 

los estudiantes que utilizan tecnologías educativas tienen una tendencia considerable a 

obtener mejores calificaciones. Los investigadores sugieren que estas herramientas pueden 

ser integradas como parte fundamental de los métodos de enseñanza.  

Los resultados presentados en este capítulo reflejan que se logró cumplir con el objetivo 

principal de la investigación, que consistía en analizar la relación entre la resiliencia y la 

adaptación a la vida universitaria en estudiantes foráneos. A partir de los instrumentos 

aplicados, se pudo identificar que la mayoría de los estudiantes muestran niveles moderados 

tanto de resiliencia como de adaptación. Además, se evidenció una correlación positiva y 

significativa entre ambas variables, lo que confirma la conexión entre estos dos aspectos en 

el contexto universitario. Esta relación confirma que aquellos estudiantes con mayores 

niveles de competencia emocional, social y orientación hacia el futuro tienden a adaptarse 

mejor en los ámbitos académico, institucional, social y personal-emocional, cumpliendo así 

con los objetivos específicos del estudio.  

Asimismo, los hallazgos respaldan la hipótesis planteada en la investigación, demostrando 

que la resiliencia constituye un factor clave en el proceso de la vida universitaria. Por tanto, 

puede concluirse que el estudio alcanzó satisfactoriamente sus metas, proporcionando 

evidencia empírica que justifica la necesidad de implementar estrategias institucionales que 

fortalezcan las competencias socioemocionales de los estudiantes foráneos, facilitando así 

su integración y permanencia en el entorno universitario.  
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CONCLUSIONES 

1. Las teorías de resiliencia y adaptación a la vida universitaria, sustentadas por los aportes 

de Rutter, Werner, Smith, Luthar y otros investigadores, convergen en la importancia de 

un enfoque integral que combine habilidades internas y factores externos para afrontar 

los desafíos de la vida universitaria. La resiliencia actúa como un recurso psicológico 

clave para manejar adversidades, mientras que la adaptación permite que los estudiantes 

asimilen y superen las demandas académicas, sociales y personales. Estas perspectivas 

resaltan el papel de las instituciones educativas en la implementación de estrategias que 

fortalezcan ambos aspectos, promoviendo el bienestar y éxito de los estudiantes foráneos. 

 

2. El análisis de los niveles de resiliencia muestra que el nivel medio predomina en el 54.3% 

de los estudiantes, lo cual refleja una capacidad parcial para enfrentar los desafíos del 

entorno universitario. Aunque los estudiantes foráneos logran cierta integración 

académica, persisten dificultades relacionadas con el manejo del estrés, la regulación del 

tiempo y la percepción limitada del apoyo institucional. Esta situación puede traducirse 

en un ajuste incompleto a las demandas académicas y personales, aumentando la 

vulnerabilidad al estrés, la frustración y el riesgo de desmotivación o abandono 

universitario. 

  

3. El nivel medio de adaptación a la vida universitaria, que predomina en el 50% de los 

estudiantes, evidencia que la mayoría de ellos logra un ajuste parcial a las demandas 

académicas, sociales y personales del entorno universitario. Sin embargo, este nivel 

también refleja que aún enfrentan desafíos importantes, como el manejo del estrés, la 

organización del tiempo y la construcción de redes de apoyo efectivas. Aunque los 

estudiantes con este nivel de adaptación logran avanzar en su proceso académico, estas 

dificultades pueden limitar su bienestar y rendimiento, generando incertidumbre o 

desmotivación en ciertas etapas de su trayectoria universitaria. 

 

4. Al analizar los resultados, se encontró que existe una relación significativa entre la 

resiliencia y la adaptación a la vida universitaria. Esta correlación es de nivel medio (rs = 

0.424, p = 0.003), lo que sugiere que, en general, los estudiantes foráneos que presentan 

mayores niveles de resiliencia tienden a adaptarse mejor a las exigencias del entorno 

universitario. La resiliencia, entendida como esa capacidad para afrontar dificultades y 

salir adelante, se relaciona de forma directa con el ajuste académico, social y emocional 

que implica la vida universitaria. Aunque la fuerza de esta relación no es alta, sí es lo 

suficientemente significativa como para considerar que fomentar la resiliencia podría 

contribuir positivamente a una mejor adaptación y al bienestar general de los estudiantes.     
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RECOMENDACIONES 

1. Fortalecer estrategias integrales de resiliencia y adaptación que las instituciones 

educativas implementando programas que combinen el desarrollo de habilidades internas, 

como la regulación emocional y la resolución de problemas, con la mejora de factores 

externos, como redes de apoyo y tutorías académicas. Esto puede lograrse mediante 

talleres de formación en habilidades socioemocionales, la creación de espacios de 

mentoría y el fortalecimiento de servicios de bienestar estudiantil. Estos programas deben 

enfocarse especialmente en los estudiantes foráneos, quienes enfrentan desafíos 

adicionales al adaptarse a un entorno nuevo. 

 

2. Fomentar programas para el manejo del estrés y la gestión del tiempo, diseñando talleres 

prácticos sobre manejo del estrés y organización del tiempo. Estos programas pueden 

incluir planificación de actividades y estrategias de priorización académica. Asimismo, 

se recomienda evaluar y mejorar la percepción de apoyo institucional mediante encuestas 

periódicas, asegurando que los estudiantes se sientan respaldados en su trayectoria 

educativa. 

 

3. Crear redes de apoyo efectivas y promover la integración social, donde las universidades 

deben incluir la creación de programas de acompañamiento entre estudiantes, clubes 

universitarios y actividades extracurriculares diseñadas para facilitar la interacción entre 

alumnos de diferentes contextos. Al mismo tiempo, se deben fortalecer los canales de 

comunicación entre los estudiantes y los servicios institucionales para identificar y 

abordar sus necesidades específicas. 

 

4. Ante la correlación significativa entre resiliencia y adaptación a la vida universitaria, se 

recomienda desarrollar intervenciones enfocadas en fortalecer la resiliencia. Esto podría 

incluir módulos de aprendizaje basados en la resolución de problemas, la práctica de 

afrontamiento positivo y el entrenamiento en habilidades de autorregulación. Estos 

esfuerzos deben estar integrados en el currículum o en servicios extracurriculares, 

priorizando a los estudiantes con niveles bajos de resiliencia para maximizar el impacto 

en su adaptación y bienestar. 
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ANEXOS 

 

 

Test Aplicado en Microsoft Forms 

 

Se adjunta el enlace del test aplicado 

Análisis de la Resiliencia y Adaptación a la Vida Universitaria 

 

https://utneduec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zpnunezl_utn_edu_ec/EqSPjKQOA0dJqOlaGZwCC4QBtSiLxyOzU0cD-x6LUAmK_Q?e=0JOggG
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