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RESUMEN EJECUTIVO 

Los estudiantes foráneos tienen un riesgo elevado de experimentar soledad y aislamiento social, 

factores que contribuyen negativamente a su adaptación y rendimiento académico. Por lo tanto, 

la presente investigación tuvo como objetivo, analizar la resiliencia y adaptación a la vida 

universitaria de los estudiantes foráneos de la carrera de Pedagogía de las Artes de la 

Universidad Técnica del Norte. La metodología implico un enfoque cuantitativo, en donde se 

aplicaron, el Cuestionario de Resiliencia; ECREU, y el Cuestionario de Adaptación a la Vida 

de Universitaria; SACQ, usando una muestra final de 50 participantes. Los hallazgos indican 

que la mayoría de los estudiantes foráneos presentan niveles medios tanto en resiliencia (50 %) 

como en adaptación a la vida universitaria (52 %). Esto sugiere que, si bien cuentan con ciertas 

herramientas emocionales y sociales para enfrentar los desafíos de esta etapa, aún no han 

alcanzado un nivel óptimo que les permita desenvolverse con total seguridad y estabilidad. La 

resiliencia, al ser un factor clave en la superación de adversidades, muestra un margen de mejora 

en aspectos como la gestión emocional, la resolución de problemas y la construcción de redes 

de apoyo. De manera similar, el nivel medio de adaptación indica que los estudiantes pueden 

manejar las demandas académicas y sociales, pero sin un dominio pleno que garantice su 

bienestar y éxito universitario. Estos hallazgos resaltan la importancia de fortalecer estrategias 

de acompañamiento y desarrollo personal dentro de la universidad, con el fin de potenciar la 

resiliencia y facilitar una adaptación más efectiva a la vida universitaria.  

Palabras claves: resiliencia, adaptación, vida universitaria, estudiantes foráneos, ECREU, 

SACQ. 
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ABSTRACT 

Foreign students are at a high risk of experiencing loneliness and social isolation, factors that 

negatively impact their adaptation and academic performance. Therefore, this research aimed to 

analyze the resilience and adaptation to university life of foreign students in the Pedagogy of 

Arts program at the Universidad Técnica del Norte. The methodology followed a quantitative 

approach, applying the Resilience Questionnaire (ECREU) and the University Life Adaptation 

Questionnaire (SACQ) to a final sample of 50 participants. The findings indicate that most 

foreign students exhibit medium levels of resilience (50%) and adaptation to university life 

(52%). This suggests that while they possess certain emotional and social tools to face the 

challenges of this stage, they have not yet reached an optimal level that allows them to function 

with complete confidence and stability. Resilience, as a key factor in overcoming adversity, 

shows room for improvement in areas such as emotional management, problem-solving, and 

building support networks. Similarly, the medium level of adaptation indicates that students can 

handle academic and social demands but without full mastery that ensures their well-being and 

academic success. These findings highlight the importance of strengthening support and 

personal development strategies within the university to enhance resilience and facilitate a more 

effective adaptation to university life. 

 

Keywords: resilience, adaptation, university life, foreign students, ECREU, SACQ 
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INTRODUCCIÓN 

La vida universitaria es un período de profundos cambios y dificultades, especialmente 

para los estudiantes que deben trasladarse a un nuevo lugar para completar sus estudios 

académicos (Restrepo, 2020). Adaptarse a este nuevo entorno presenta diversos desafíos 

emocionales, sociales y económicos para los estudiantes foráneos de la carrera de 

Pedagogía de las Artes de la Universidad Técnica del Norte. Este tema es particularmente 

interesante en el ámbito de la educación y la pedagogía, ya que la formación docente 

implica no solo la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, sino también el 

desarrollo de habilidades socioemocionales que les permitan afrontar los retos 

académicos y profesionales. 

Los alumnos foráneos del programa de Educación Artística de la Universidad Técnica del 

Norte tienen un conjunto único de problemas, que incluyen no sólo adaptarse a un nuevo 

entorno académico, sino también integrarse en una nueva comunidad y lidiar con la 

distancia de sus redes de apoyo tradicionales. Este estudio investiga cómo estos 

estudiantes desarrollan y emplean la resiliencia para adaptarse a su nuevo entorno 

académico, así como cómo los factores personales, sociales y familiares influyen en este 

proceso. Comprender las experiencias y los problemas únicos de estos alumnos nos 

permite descubrir estrategias y recursos para ayudarlos a mejorar su bienestar y éxito 

académico. 

Planteamiento del Problema   

Los estudiantes foráneos, definidos como aquellos que dejan su lugar de origen ya sea 

pueblo, ciudad o comunidad diferente con el fin de trasladarse a la localidad donde van a 

realizar sus estudios universitarios, enfrentan una serie de dificultades específicas para 

adaptarse a la vida universitaria. Este cambio implica adaptarse a un nuevo entorno, 

alejado de sus raíces familiares y culturales. Si bien esta experiencia puede beneficiar su 

crecimiento personal y académico, también conlleva riesgos considerables para su 

bienestar (Ángel et al., 2024).  

La adaptación a la vida universitaria es un proceso difícil que tiene un impacto 

considerable en los estudiantes foráneos, particularmente en su adaptación (Jávita, 2020). 

La carrera de Pedagogía de las Artes presenta desafíos únicos debido a su naturaleza 

intensiva y creativa. Según estudios recientes, estos jóvenes con frecuencia enfrentan 

graves dificultades académicas y de integración social, lo cual repercute negativamente 

en su rendimiento académico y bienestar emocional. 

Por otro lado, abandonar el núcleo familiar puede generar sentimientos de soledad y estrés 

emocional, ya que los estudiantes extranjeros deben lidiar con las barreras lingüísticas, 

las diferencias culturales y la necesidad de construir nuevas redes de apoyo social. 

Además, pueden tener dificultades para adaptarse a un nuevo sistema educativo y a los 

altos estándares académicos de la universidad (Castañeda et al., 2022).  Los desafíos 

específicos que enfrentan los estudiantes foráneos de Pedagogía de las Artes en la 

Universidad Técnica del Norte incluyen la necesidad de comprender y aplicar 
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metodologías pedagógicas específicas, así como adaptarse a un entorno cultural y 

lingüístico diferente al suyo.  

Estos problemas se presentan de diversas maneras, incluyendo bajo rendimiento 

académico, problemas mentales como ansiedad y desesperación, y una alta tasa de 

deserción escolar. La ausencia de redes de apoyo social y académico agrava estos 

problemas, ya que muchos estudiantes extranjeros carecen de una estructura de apoyo 

sólida que les ayude a afrontar las dificultades de la vida universitaria (Ruiz et al., 2020). 

Al mismo tiempo, la adaptación a los nuevos procedimientos de enseñanza y evaluación 

supone una enorme dificultad, ya que muchos estudiantes extranjeros proceden de otros 

sistemas educativos, lo que dificulta su ajuste a las nuevas exigencias académicas y 

metodológicas de la universidad. (Pérez y Rodríguez, 2022). 

Actualmente, se observa que muchos estudiantes foráneos presentan dificultades para 

integrarse plenamente en la vida universitaria, estos conflictos se muestran en varias 

formas, ya sea un bajo rendimiento académico, problemas emocionales y sociales, y una 

tasa de deserción notablemente alta. De acuerdo con Castillo (2024) los estudiantes 

foráneos tienen un riesgo elevado de experimentar soledad y aislamiento social, factores 

que contribuyen negativamente a su adaptación y éxito académico. Por otro lado, el estrés 

académico es otro factor significativo que afecta a estos estudiantes 

Según el estudio de Morales et al., (2020) el estrés derivado de la carga académica y la 

presión por el rendimiento puede llevar a problemas de salud mental, como ansiedad y 

depresión. De igual modo, la adaptación a nuevas metodologías de enseñanza y 

evaluación también representa un desafío importante. La investigación de Castañeda et 

al., (2022) destaca que la transición de metodologías pedagógicas tradicionales a 

enfoques más modernos y creativos puede ser particularmente difícil para los estudiantes 

que provienen de sistemas educativos diferentes, lo cual puede afectar su desempeño y 

adaptación académica.  

De acuerdo con lo anterior, la resiliencia académica es la capacidad de afrontar y superar 

con éxito los problemas en el entorno educativo. Atributos personales como el optimismo 

y el apoyo social fortalecen este talento, reduciendo el impacto del estrés académico y 

promoviendo un buen rendimiento y una formación universitaria sostenida. (Zumárraga, 

2023). La presente investigación se llevará a cabo durante el periodo académico 2024-

2025, enfocándose en los estudiantes foráneos de los primeros niveles de la carrera de 

Pedagogía de las Artes en la Universidad Técnica del Norte. Por consiguiente, se plantea 

la siguiente interrogante de investigación sobre: ¿Cómo se relacionan los niveles de 

resiliencia junto con la adaptación de los estudiantes foráneos a la vida universitaria 

dentro de este programa académico específico? 

Antecedentes 

El estudio de Mercado et al., (2019) realizado en Puerto Rico, investigó la resiliencia, el 

estigma y la adaptación al impedimento en 187 estudiantes universitarios con diversidad 

funcional. Los resultados evidenciaron que los estudiantes con trastornos presentaron un 

menor nivel de adaptación frente a la limitación en comparación con aquellos que 
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enfrentaban otras dificultades. A pesar de ello, estos estudiantes no manifestaron sentirse 

estigmatizados por sus compañeros. Además, se observó que quienes fueron 

diagnosticados más jóvenes mostraron mayor resiliencia, por ende, el estudio destaca la 

necesidad de crear ambientes inclusivos dentro y fuera del aula para poder ayudar a 

estudiantes con diversidad funcional.  

En Latinoamérica, Lingan (2019) realizó un estudio en Perú titulado “Adaptación a la 

vida universitaria resiliencia y autoeficacia en estudiantes becados de una universidad 

privada de Lima”, a fin de conocer la relación entre adaptación a la vida universitaria, 

resiliencia y autoeficacia en 130 estudiantes becados de primeros ciclos, esta 

investigación correlacional demostró una relación sustancial entre estos aspectos, 

destacando un vínculo más fuerte entre la dimensión personal y la resiliencia. Por otra 

parte, se halla que el fomento de la resiliencia y la autoeficacia puede ser fundamental 

para prevenir y abordar los problemas de adaptación de los estudiantes a lo largo de sus 

primeros ciclos universitarios. 

En el mismo sentido, Zolano y León, (2023) desarrollaron en México una investigación 

titulada «Adaptación a la vida universitaria y resiliencia de estudiantes con capacidades 

diferentes», cuyo objetivo fue determinar la relación entre la adaptación a la vida 

universitaria y la resiliencia a partir de las opiniones de los estudiantes; la metodología 

utilizada fue cuantitativa y exploratoria, por lo que el estudio mostró que los estudiantes 

presentan bajos niveles de resiliencia, posiblemente debido a la falta de habilidades 

necesarias 

En el ámbito nacional, González et al., (2023) realizaron un estudio en Ecuador titulado 

«Capacidad de resiliencia en estudiantes con discapacidad a nivel universitario» con el 

objetivo de explorar la resiliencia en este grupo a través de un enfoque cualitativo y 

hermenéutico, el análisis interpretativo identificó varias categorías clave, incluyendo la 

evaluación del riesgo, los mecanismos de afrontamiento, la integración, la conducta 

adaptativa, la autorregulación, la autoestima, la competencia social, la motivación y la 

conciencia. 

De igual manera, Fiallos y Mancheno (2023) realizaron un estudio cuantitativo en 

Ecuador titulado "Resiliencia en el proceso educativo de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Chimborazo", con un diseño descriptivo correlacional transversal. El 

objetivo principal fue analizar la relación entre los grados de resiliencia de hombres y 

mujeres en el proceso educativo de esta institución educativa. Los hallazgos revelaron 

que los hombres mostraron mayores niveles de resiliencia que las mujeres. Este hallazgo 

implica que los hombres tienen una mayor capacidad para afrontar y superar la adversidad 

durante sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Moreira et al. (2021) estudiaron la resiliencia y la discapacidad en estudiantes de trabajo 

social de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. La principal finalidad fue 

reconocer la resiliencia y clasificar el tipo de discapacidad en los estudiantes de este 

programa. El estudio empleó una metodología lógico-científica inductiva-deductiva 

combinando enfoques cualitativos-cuantitativos. Los hallazgos demostraron que los 
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estudiantes investigados presentaban diversas dificultades y una aptitud desarrollada para 

superarlas. 

Tarazona et al. (2019) estudiaron los elementos de resiliencia de psicólogos en formación 

en la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. El propósito de este estudio fue demostrar 

que la orientación a metas/motivación de los estudiantes es un elemento psicológico que 

influye en su adaptación a la vida universitaria, resultando en una menor tasa de deserción 

escolar. Según el análisis de las variables motivacionales, la satisfacción académica 

derivada de estas variables no solo predice una mejor adaptación a la vida universitaria, 

abordando aspectos emocionales, personales y sociales, sino que también enfatiza la 

importancia de la orientación a metas y los procesos motivacionales como elementos 

clave para el éxito académico del estudiante. 

Guzmán et al., (2018) realizaron un estudio titulado "Apoyo docente y adaptación a la 

vida universitaria en estudiantes de primer año", que proporcionó evidencia útil sobre la 

función del apoyo docente en la adaptación a la vida universitaria de estudiantes de primer 

y segundo semestre. La metodología cuantitativa, no experimental y transversal del 

estudio encontró una conexión moderada y sustancial (r = 0,455; p < 0,001) entre ambas 

variables, lo que respalda la idea de que el apoyo académico percibido promueve la 

adaptación. El apoyo docente es fundamental para la integración exitosa de los estudiantes 

a la vida universitaria, ya que facilita su adaptación al nuevo entorno. 

León et al., (2019) realizaron un estudio sobre "Autorregulación del Aprendizaje y Ajuste 

Académico en Estudiantes Universitarios Ecuatorianos de Primer Año". El propósito de 

este estudio fue examinar la asociación entre la autorregulación y las características de 

ajuste académico, así como también plantea la preocupación de que los enfoques 

pedagógicos tradicionales podrían no ser útiles para promover la autorregulación del 

aprendizaje en los estudiantes desde el inicio. Además, reconoce la función crucial de los 

docentes como modelos profesionales, ya que pueden moldear las expectativas y 

autoexigencias de los estudiantes durante su formación. 

Justificación 

La integración de estudiantes foráneos en instituciones educativas ha ganado atención 

debido a su impacto en la calidad de vida estudiantil y su desempeño académico. Según 

Ruiz et al., (2020) la resiliencia y la adaptación de estudiantes no solo influyen en su 

satisfacción personal, sino que también son determinantes clave en su rendimiento 

académico y en la retención estudiantil. Esto es especialmente relevante en programas 

académicos especializados como Pedagogía de las Artes, donde las demandas académicas 

y culturales pueden ser distintas para estudiantes no locales (Gonzáles et al., 2023). 

De igual forma, la presente investigación es factible desde diversas perspectivas. En 

primer lugar, se tiene acceso directo a la población estudiada, lo cual permite obtener 

datos pertinentes y actualizados. Además, se dispone de los recursos académicos, 

bibliográficos y metodológicos necesarios para abordar el tema con rigurosidad. El 

entorno universitario ofrece un contexto adecuado para desarrollar este estudio, ya que se 

observa una creciente diversidad de estudiantes provenientes de distintas regiones, cuyas 
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experiencias pueden aportar información valiosa. Asimismo, el apoyo institucional y la 

disposición de los estudiantes a participar permiten prever un desarrollo viable del trabajo.  

En términos generales, esta investigación no solo se posiciona como una contribución 

significativa al entendimiento de la resiliencia y adaptación de estudiantes foráneos en un 

contexto académico especializado, sino que busca sentar las bases para que la Universidad 

pueda implementar políticas y prácticas efectivas en beneficio de estos estudiantes. Al 

profundizar en los desafíos y fortalezas que enfrentan los estudiantes foráneos de 

Pedagogía de las Artes, se proporcionará una perspectiva basada en información que 

podrá orientar la creación de programas de apoyo académico, social y emocional 

personalizados a sus requerimientos específicos.  

Objetivo General  

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

foráneos de la carrera de Pedagogía de las Artes de la Universidad Técnica del 

Norte.  

Objetivos Específicos  

• Identificar el nivel de resiliencia de los estudiantes foráneos de la carrera de 

Pedagogía de las Artes de la Universidad Técnica del Norte.  

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

de la carrera de Pedagogía de las Artes 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 la carrera de Pedagogía de las Artes 

de la Universidad Técnica del Norte.  

Uno de los obstáculos más difíciles encontrados durante el desarrollo de este estudio fue 

la escasa aceptación del alumnado para participar en la encuesta o prueba. Aunque se 

hicieron esfuerzos para aclarar los objetivos de investigación y garantizar la 

confidencialidad de los datos, muchos estudiantes no mostraron interés o no quisieron 

responder. Esto limitó el acceso a una muestra más amplia, lo que podría haber alterado 

la representatividad de los resultados. Asimismo, limitaciones como la escasez de tiempo 

de los estudiantes e incluso el escepticismo hacia los instrumentos de evaluación 

dificultaron la recopilación eficaz de datos 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

Teorías y Modelos de Resiliencia  

En los últimos años, la resiliencia ha sido ampliamente estudiada desde distintas 

perspectivas, generando una variedad de modelos y teorías que, a pesar de sus diferencias, 

comparten un punto en común: la comprensión de la resiliencia como un proceso 

dinámico, en constante evolución, tal como lo plantean (Barreno et al., 2022).  

Modelo de Respuesta Adaptativa y Ajuste Familiar (Patterson, 1988) 

Este modelo explica cómo las familias enfrentan situaciones adversas ajustando sus 

respuestas inmediatas en función de las demandas y capacidades disponibles. Destaca la 

importancia del significado que la familia asigna a las situaciones, lo cual influye 

directamente en el grado de adaptación logrado (Domínguez, 2014). Este modelo se 

centra en cómo las familias enfrentan situaciones estresantes o cambios importantes en 

su entorno, y cómo ajustan sus respuestas en función de dos elementos clave: las 

demandas a las que se enfrentan y las capacidades con las que cuentan. El modelo plantea 

que el grado de adaptación familiar depende de la capacidad del sistema familiar para 

reorganizarse, responder a las demandas, y otorgar un significado compartido a la 

situación que enfrentan (Teyes et al., 2021).  

El Modelo de Patterson resulta especialmente beneficioso para estudiar cómo la familia 

influye en la resiliencia de los estudiantes internacionales. La forma en que la familia 

responde a la partida del joven, el apoyo emocional y simbólico que brinda y cómo 

interpreta el evento influyen directamente en la adaptación del estudiante a su nueva vida 

universitaria. Esto nos permite investigar cómo la dinámica familiar influye o mejora el 

proceso de adaptación de los estudiantes foráneos (Domínguez, 2014)., lo cual es 

primordial en programas como la Educación en Artes, donde el crecimiento personal y 

emocional es un componente clave de la formación. 

Modelo Genérico de Resiliencia ante el Trauma Psicológico  

Según García y Domínguez (2013) la resiliencia ha sido examinada desde una perspectiva 

psicológica por diversos autores, siendo Edith Grotberg (2006) una de las contribuciones 

más significativas, definiéndola como la capacidad humana de afrontar, superar y emerger 

reforzado o incluso transformado ante eventos desfavorables. Esta perspectiva se aleja de 

la idea tradicional de que la adversidad solo tiene repercusiones negativas y postula que 

los seres humanos poseen recursos internos y externos que les permiten superar 

obstáculos de forma adaptativa. Según Grotberg (2006), la resiliencia es un constructo 

dinámico que puede reforzarse a lo largo de la vida mediante el contacto con el entorno. 

Grotberg creó este paradigma práctico para ayudar a las personas a comprender y cultivar 

la resiliencia, que se basa en tres pilares fundamentales: "Tengo", "Soy" y "Puedo". Cada 

uno de estos componentes refleja un conjunto diferente de fortalezas que una persona 

puede desarrollar. "Tengo" se refiere a apoyos externos como el afecto, el apoyo de 

figuras importantes, normas claras y redes de seguridad. "Soy" se refiere a atributos 

internos como la autoestima, el sentido de identidad, la independencia y la 

responsabilidad, todos esenciales para establecer una buena perspectiva de la vida. 
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Finalmente, "Puedo" se refiere a habilidades sociales y cognitivas como la resolución de 

problemas, la comunicación eficiente y la regulación emocional. Estas habilidades nos 

permiten reaccionar correctamente en situaciones adversas (Montero, 2020). 

Una de las contribuciones más significativas de Grotberg es que su modelo enfatiza tanto 

los aspectos individuales como los sociales, señalando que el desarrollo de la resiliencia 

está fuertemente influenciado por la interacción entre el individuo y su entorno. Por lo 

tanto, la resiliencia no debe considerarse una reacción pasiva ante la adversidad, sino un 

proceso activo de aprendizaje, crecimiento y transformación. En este sentido, la familia, 

la escuela, la comunidad y las políticas sociales desempeñan un papel importante en la 

creación de entornos protectores y el desarrollo de competencias emocionales desde la 

infancia (García y Domínguez, 2013). 

Además, Grotberg plantea que es posible enseñar y fortalecer la resiliencia a través de la 

intervención psicoeducativa, especialmente en contextos donde las personas han sido 

expuestas a situaciones de riesgo como la pobreza, la violencia el abandono o el fracaso 

escolar (Lingan, 2019). Trabajar en el desarrollo de los tres pilares mencionados permite 

que niños, adolescentes e incluso adultos, desarrollen una actitud resiliente que les 

permita adaptarse, resistir y creer incluso en condiciones difíciles, esta visión de la 

resiliencia representa un cambio en la psicología, al enfocarse en las fortalezas humanas 

más que en sus debilidades.  

Un marco de resiliencia: perspectivas para los educadores Cecily Knight (2007) 

Knight (2007) propone un marco tridimensional de tal manera que la resiliencia puede 

ser abordada de tres maneras: como un estado que una persona puede alcanzar, como una 

condición que la favorece y como una práctica desarrollada activamente, lo que significa 

que la resiliencia no es algo que alguien tiene por naturaleza, sino que también puede 

desarrollarse con la ayuda de otras personas como la familia, los maestros o la comunidad, 

de manera que las personas puedan enfrentar las dificultades y mejorarlas. 

La autora destaca tres pilares fundamentales de la resiliencia los cuales considera 

esenciales para desarrollar una resiliencia sólida.  

Competencia emocional:  Abarca habilidades como la autoestima, autonomía y el 

sentido del humor para afrontar varias dificultades.  

Competencia social: Capacidad de establecer relaciones positivas mediante la 

comunicación y la empatía.  

Orientación hacia el futuro: Mantener el optimismo, resolver problemas y tener metas 

claras ante la adversidad (Knight, 2007).  

Teorías y Modelos de Adaptación Universitaria  

Modelo de Baker y Siryk (1989) 

El modelo de Baker y Siryk (1989), que se basa en el Cuestionario de Adaptación del 

Estudiante a la Universidad (SACQ), es uno de los modelos más significativos y 

utilizados para comprender el proceso de adaptación universitaria. Este modelo parte de 

la premisa de que la transición a la vida universitaria representa una etapa crítica en el 
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desarrollo personal y académico del estudiante, ya que implica enfrentar simultáneamente 

múltiples desafíos: académicos, sociales, emocionales e institucionales. En lugar de 

concebir la adaptación como una variable única o lineal, Baker y Siryk proponen un 

enfoque multidimensional que permite una evaluación más integral de la experiencia 

estudiantil (Soares et al., 2006).  

Para Domínguez, (2014) este modelo organiza la adaptación universitaria en cuatro 

grandes dimensiones. La primera de ellas es la adaptación académica, que se refiere al 

rendimiento del estudiante, sus hábitos de estudio, el cumplimiento de los requisitos 

curriculares y la capacidad para manejar la carga académica. Esta dimensión incluye 

factores como la gestión del tiempo, la organización individual, el interés por aprender y 

la percepción de autoeficacia académica. Un estudiante bien adaptado académicamente 

no solo obtiene buenas calificaciones, sino que también demuestra habilidades autónomas 

para el aprendizaje y una actitud positiva hacia sus responsabilidades universitarias. 

La segunda dimensión es la adaptación social, que analiza la integración de los 

estudiantes en la vida universitaria fuera del aula. Esto incluye la calidad de interacción 

con sus pares, la participación en actividades extracurriculares, el vínculo afectivo y la 

formación de grupos de apoyo. La capacidad de participar y crear un ambiente social 

saludable en la universidad tiene un impacto directo en el equilibrio emocional y la 

permanencia de los estudiantes en su formación académica. Por el contrario, la falta de 

integración social puede provocar aislamiento, desmotivación y un mayor riesgo de 

abandono escolar (Díaz y Hernández, 2023).  

La tercera dimensión, igualmente fundamental, es la adaptación personal-emocional. Esta 

categoría evalúa el estado psicológico del estudiante, es decir, su salud mental, sus niveles 

de estrés, ansiedad, depresión o inseguridad, y su capacidad para gestionar emociones y 

conflictos personales. El modelo reconoce que muchos estudiantes, al enfrentarse a 

nuevas responsabilidades y presiones, pueden experimentar desequilibrios emocionales 

que afectan directamente su rendimiento académico y su bienestar general. Por ello, esta 

dimensión enfatiza la importancia de fortalecer habilidades de afrontamiento emocional 

y de contar con mecanismos de apoyo psicológico (Soares et al., 2006).  

Por otra parte, el modelo incluye el compromiso institucional, definido como el nivel de 

identificación del estudiante con la universidad, su satisfacción con la experiencia 

educativa y su intención de continuar o finalizar sus estudios en esa institución. Esta 

dimensión incluye la percepción que el estudiante tiene sobre el valor de su carrera, la 

calidad de los servicios académicos, el apoyo brindado por el personal docente y 

administrativo, así como su sentido de pertenencia. Un alto compromiso institucional es 

un fuerte predictor de retención estudiantil, mientras que una baja identificación con la 

universidad puede contribuir al abandono o a la transferencia a otra institución (Morgan, 

2021). 

 1. La resiliencia  

Según Martínez et al. (2019) un estudiante foráneo es alguien que asiste a la escuela en 

un país distinto al suyo. Este término generalmente se refiere a quienes han dejado su país 
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de origen para continuar sus estudios. La resiliencia, definida como la capacidad de 

recuperarse y crecer positivamente ante la adversidad, es fundamental en el contexto 

educativo de estas personas, ya que los estudiantes extranjeros pueden adquirir técnicas 

y habilidades que les permitan prosperar en su entorno de aprendizaje. (Castañeda et al, 

2022). La investigación sobre la resiliencia en estudiantes foráneos no solo explora cómo 

estas experiencias afectan su bienestar psicológico y social, sino también cómo estas 

habilidades de afrontamiento pueden incidir en su desempeño académico y desarrollo 

personal a futuro.  

Para Monzón et al. (2023) la resiliencia se vincula con el comportamiento adaptativo y 

una evaluación favorable de las habilidades emocionales, cognitivas y sociales. El 

componente social contribuye a un mejor estilo de vida y promueve el bienestar general 

en diversos ámbitos, incluyendo el estructural, físico, psicológico y emocional. La 

resiliencia, por otro lado, puede definirse como un tipo de adaptabilidad que se produce 

cuando una persona se enfrenta a una situación potencialmente riesgosa. Las personas 

enfrentan un mayor peligro en las difíciles situaciones socioculturales y económicas 

actuales. 

1.2 Definiciones de la resiliencia 

La palabra "resiliencia" proviene del término latino "resilere", que quiere decir "saltar 

hacia atrás" o "retomar". Se entiende como la habilidad que posee una persona para 

recuperarse y volver tras enfrentar conflictos, riesgos o fracasos. Además, se espera que 

la resiliencia no solo permita superar estas adversidades, sino que también impulse un 

cambio positivo en el individuo. La resiliencia se demuestra especialmente en tiempos de 

crisis, donde las personas deben enfrentar situaciones difíciles y adaptarse a cambios 

estresantes sin rendirse ante ellos. Esta capacidad resiliente implica no sucumbir ante el 

riesgo, sino enfrentarlo y salir fortalecido de la experiencia (Samán et al., 2022). 

Según Ángel et al., (2024), la resiliencia es la capacidad innata que permite adaptarse a 

las personas  y recuperarse de manera positiva frente a la adversidad que no se limita 

únicamente a superar dificultades, sino que también implica aprender y desarrollarse a 

partir de ellas, por ende, los individuos resilientes no solo se recuperan emocional y 

psicológicamente de los momentos difíciles, sino que también desarrollar una mayor 

fortaleza emocional y mental que les permite enfrentar futuros desafíos con mayor 

eficacia y confianza.  

De acuerdo con Samán et al., (2022) la resiliencia se evidencia en la capacidad de 

mantener relaciones positivas y funcionales, así como en la habilidad para buscar y 

utilizar apoyo social y recursos comunitarios durante tiempos difíciles, es decir, la 

resiliencia es un proceso dinámico que permite adaptarse y crecer, destacando la 

importancia del entorno social y ambiental.  

Aguilar et al., (2019) describen la resiliencia como un concepto clave en la psicología y 

el desarrollo humano que se refiere a la habilidad de las personas para adaptarse 

exitosamente frente a adversidades, traumas o situaciones estresantes, este proceso es 

dinámico e integral, abarcando no solo la capacidad de recuperarse, sino también de 
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crecer a partir de esas experiencias, manifestándose a través de diversas características 

que facilitan el manejo y superación de crisis emocionales y desafíos.  

El proceso de desarrollo de la resiliencia comienza con la exposición a la adversidad, que 

puede incluir eventos traumáticos, pérdidas significativas o desafíos personales y 

profesionales. Las respuestas iniciales a estas experiencias suelen implicar reacciones 

emocionales y cognitivas intensas, que pueden variar desde la negación y el shock hasta 

la tristeza y la ansiedad. Sin embargo, a medida que se desarrolla la capacidad de 

resiliencia, la persona suele iniciar un proceso de adaptación gradual, buscando recursos 

internos y externos que le permitan manejar la situación de manera más efectiva (Martínez 

et al, 2019). 

1.3 Factores asociados a la resiliencia 

La resiliencia es la capacidad de una persona para sobreponerse a situaciones adversas, 

traumas, tragedias, amenazas o incluso fuentes de tensión significativas, como problemas 

familiares, de salud, en el trabajo, entre otros (Ángel et al., 2024). Esta capacidad no es 

innata, sino que se desarrolla a lo largo del tiempo y es influenciada por diversos factores. 

Los factores relacionados con la resiliencia pueden dividirse en protectores y de riesgo, 

donde los protectores son los que ayudan a fortalecer la capacidad de adaptarse y 

recuperarse frente a las dificultades.  

1.3.1 Factores Protectores  

Según Sibalde et al., (2020) los factores de protección son elementos o condiciones que 

ayudan a una persona a afrontar y superar la adversidad. Estos elementos actúan como 

amortiguadores contra los efectos perjudiciales de las situaciones estresantes, 

promoviendo el bienestar y la sanación. Se pueden clasificar en tres tipos: aspectos 

personales, sociales y familiares. 

1.3.1.1 Factor personal  

Los factores personales incluyen las características individuales que contribuyen al 

desarrollo de la resiliencia, entre ellos se encuentra la autoestima, ya que una alta 

autoestima permite afrontar las dificultades con una actitud positiva y confianza en la 

propia capacidad para superarlas. Asimismo, la autoeficacia es entendida como la 

creencia en la capacidad personal para ejecutar tareas y alcanzar metas que también 

resulta para la resiliencia, por ende, las personas con una alta autoeficacia tienden a ver 

los problemas como manejables y están más dispuestas a tomar acciones proactivas para 

resolverlos (Askeland et al., 2020).   

Desde la perspectiva de Fullerton et al., (2021) el optimismo es otra característica 

personal que fortalece la resiliencia. Las personas optimistas tienden a interpretar las 

dificultades como temporales y específicas, lo que les ayuda a conservar la esperanza y 

motivación en momentos complicados. Además, las habilidades de afrontamiento que 

incluyen estrategias para gestionar el estrés y las emociones de manera efectiva, son 

esenciales para enfrentar la adversidad.  
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1.3.1.2 Factor social  

Los factores sociales incluyen el apoyo y las relaciones que una persona mantiene en su 

entorno. La red de apoyo social, compuesta por amigos, compañeros de trabajo, vecinos 

y otras relaciones positivas, proporciona un sistema de soporte tanto emocional como 

práctico, este apoyo puede ser crucial en momentos de crisis, ofreciendo consuelo, 

consejo y asistencia tangible (Salvo et al., 2021). Por otro lado, la participación en la 

comunidad también es un factor social importante. Involucrarse en actividades 

comunitarias y formar parte de redes sociales puede proporcionar un sentido de 

pertenencia y propósito, lo que a su vez puede fortalecer la resiliencia.  

Según Núñez y Vásquez (2022) uno de los factores más importantes en la resiliencia es 

el apoyo social. Las relaciones sólidas con amigos, familiares y comunidades pueden 

ofrecer un sentido de pertenencia y seguridad. Estas conexiones proporcionan recursos 

emocionales y prácticos que facilitan a las personas afrontar y superar las dificultades. El 

apoyo social también incluye la capacidad de buscar y recibir ayuda cuando es necesario, 

lo cual fortalece la capacidad de adaptación. El acceso a recursos, como servicios sociales, 

de salud y educativos, proporciona herramientas adicionales y apoyo en tiempos de 

necesidad, facilitando la recuperación y la adaptación.  

1.3.1.3 Factor familiar 

De acuerdo con Díaz y Hernández (2023), los factores familiares se refieren a las 

dinámicas y el ambiente dentro del núcleo familiar que pueden influir en la resiliencia de 

sus miembros. Las relaciones familiares saludables, caracterizadas por la comunicación 

abierta y el apoyo mutuo, son esenciales para fomentar la resiliencia. Cuando los 

miembros de la familia se sienten escuchados y comprendidos, y cuando pueden confiar 

en el apoyo de sus seres queridos, es más probable que enfrenten las dificultades con 

mayor fortaleza. La estabilidad familiar es otro componente crítico. Un ambiente familiar 

estable, en el que las rutinas y los roles están bien definidos y donde existe un sentido de 

seguridad, proporciona una base sólida desde la cual los individuos pueden enfrentarse al 

estrés.  

De igual forma, los valores y creencias familiares compartidos pueden proporcionar un 

marco de referencia y una fuente de fortaleza durante los tiempos difíciles. Estos valores 

pueden incluir la importancia de la perseverancia, la fe, el amor y la solidaridad. Las 

prácticas de crianza también desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de la 

resiliencia. Las prácticas de crianza positivas, que incluyen la disciplina constructiva y el 

fomento de la autonomía, ayudan a los niños a potenciar estrategias para enfrentar 

dificultades y una mayor confianza en sí mismos. Cuando los padres y cuidadores 

proporcionan un ambiente de apoyo y alientan a los niños a enfrentar desafíos de manera 

independiente, estos niños son más propensos a desarrollar resiliencia (Montero, 2020). 

1.3.2 Factores de riesgo  

Son circunstancias que pueden debilitar que una persona sea resiliente, aumentando la 

posibilidad de que enfrente dificultades ante la adversidad y complicando su proceso de 

recuperación. Estos factores se dividen en diversos ámbitos como personales, sociales y 
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familiares, por lo que reconocerlos resulta siendo fundamental para promover 

intervenciones efectivas que fortalezcan la resiliencia (Athié y Gallegos, 2009). 

1.3.2.1 Factor personal  

Para Jávita (2020) los factores de riesgo personales se definen como cualidades 

individuales que pueden afectar la capacidad de una persona para afrontar adecuadamente 

las dificultades. La baja autoestima presenta un riesgo significativo, ya que quienes la 

tienen suelen verse a sí mismos y sus habilidades de forma negativa, lo que puede 

dificultarles enfrentar retos y superar dificultades. Asimismo, la falta de confianza en su 

capacidad para influir en los resultados de sus acciones puede causarles sensación de 

impotencia y pesimismo ante la adversidad. 

El pesimismo, o la tendencia a anticipar resultados negativos y percibir los problemas 

como permanentes e incontrolables, es otro factor de riesgo importante. Las personas 

pesimistas pueden sentirse abrumadas por los problemas y carecer de entusiasmo para 

buscar soluciones. Las habilidades de afrontamiento inadecuadas, como el uso de 

métodos de evasión o la incapacidad de gestionar el estrés eficazmente, pueden 

intensificar las reacciones negativas ante la adversidad. Además, la falta de inteligencia 

emocional, que incluye la dificultad para detectar y controlar las emociones propias y 

ajenas, puede limitar la adaptación al estrés y tener un impacto negativo en las 

interacciones interpersonales (Ruiz et al.2020). 

1.3.2.2 Factor social  

Para Aguilar et al., (2019), los factores sociales de riesgo abarcan la falta de apoyo y las 

relaciones negativas en el entorno de una persona. La falta de una red de apoyo social, 

que incluye amigos, compañeros de trabajo y vecinos, puede dejar a las personas sin el 

apoyo emocional y práctico necesario para enfrentar la adversidad. La soledad y el 

aislamiento social son condiciones que pueden incrementar significativamente el riesgo 

de problemas de salud mental y emocional.  

De acuerdo con Gomez (2022) la exclusión social y la discriminación son factores de 

riesgo importantes que pueden reducir la resiliencia. Las personas que sufren exclusión 

social o discriminación pueden sentirse desvalorizadas y desmoralizadas, lo que puede 

afectar negativamente su bienestar mental y su capacidad para afrontar obstáculos. 

Además, la poca accesibilidad a recursos esenciales, como los servicios sociales, 

sanitarios y educativos, puede limitar las alternativas y el apoyo que reciben en momentos 

de necesidad. 

1.3.2.3 Factor familiar   

Desde la perspectiva de Reyes et al., (2021) los factores familiares de riesgo se refieren a 

las dinámicas y el ambiente dentro del núcleo familiar que pueden afectar negativamente 

la resiliencia de sus miembros. Las relaciones familiares disfuncionales, marcadas por la 

carencia de comunicación, el apoyo mutuo y presencia de problemas contantes, pueden 

reducir la capacidad de las personas para enfrentar situaciones difíciles. En un ambiente 

familiar disfuncional, los miembros de la familia pueden sentirse inseguros y 
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emocionalmente desatendidos, lo que puede afectar su bienestar emocional y su 

capacidad para recuperarse de situaciones difíciles. 

En la misma línea, Morgan (2021) sostiene que inestabilidad familiar representa un factor 

de riesgo importante, las familias que presentan problemas frecuentes de divorcios 

pueden generar ambientes poco estables que dificultan en sus hijos el desarrollo de 

habilidades para adaptarse y enfrentar los desafíos. Además, los valores y creencias 

negativas dentro del núcleo familiar, como desalentar la expresión emocional o fomentar 

una visión fatalista de la vida, pueden limitar la capacidad de sus integrantes para 

sobreponerse a las dificultades. 

2. Adaptación a la vida universitaria 

La transición a la vida universitaria es un momento crucial de cambio y adaptación para 

los estudiantes, este proceso implica no solo la adaptación intelectual, sino también 

integrarse social y emocionalmente a un nuevo entorno. Comprender el proceso de 

adaptación y los obstáculos que enfrentan los estudiantes es fundamental para promover 

su éxito y bienestar (Barraza, 2023). La vida universitaria presenta un nivel académico 

más exigente y autónomo en comparación con la educación secundaria. Los estudiantes 

deben adaptarse a métodos de enseñanza distintos, como las conferencias magistrales, 

seminarios y laboratorios (Askeland et al., 2020).  

2.1 Definición  

Según  Restrepo, (2020) la adaptación a la vida universitaria es el proceso en el cual los 

estudiantes se acomodan a los múltiples aspectos de la experiencia universitaria. Este 

proceso incluye la adaptación a las demandas académicas, la integración en la vida social-

comunitaria del campus, y la gestión de cambios personales y emocionales. Así mismo, 

Okamoto et al. (2024) afirma que la adaptación a la vida universitaria es un proceso 

dinámico que requiere la integración de múltiples aspectos de la vida del estudiante. 

Implica no solo adaptarse a las demandas académicas, sino también gestionar la 

autonomía personal, construir nuevas relaciones sociales, y mantener el bienestar 

emocional y físico. Aprovechar los recursos disponibles y desarrollar habilidades de 

gestión del tiempo, resolución de problemas y resiliencia son esenciales para navegar con 

éxito esta transición. Al abordar estos desafíos de manera proactiva, los estudiantes 

pueden maximizar su experiencia universitaria de tal forma que se preparan para lograr 

el éxito tanto en su trayectoria académica y personal.  

2.2. Proceso de adaptación de los estudiantes a la educación superior  

El proceso de adaptación para dichos estudiantes es multifacético e involucra varios 

componentes. En primer lugar, está la adaptación académica, que incluye familiarizarse 

con los nuevos métodos de enseñanza, el incremento en la carga de trabajo y las 

expectativas académicas más altas. Los estudiantes deben desarrollar habilidades de 

gestión del tiempo, técnicas de estudio efectivas y estrategias para manejar el estrés 

académico. Del mismo modo, la adaptación académica, los estudiantes deben integrarse 

socialmente en el entorno universitario (Rose y Larreal, 2023).  
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Esto implica formar nuevas amistades, participar en actividades extracurriculares y 

construir una red de apoyo social. La integración social puede facilitarse a través de la 

participación en clubes estudiantiles, deportes y otras organizaciones del campus. El 

ajuste emocional es otro componente crucial. Los estudiantes deben aprender a manejar 

la nostalgia, la ansiedad y otros sentimientos asociados con la transición a un nuevo 

entorno. Este ajuste puede incluir la búsqueda de apoyo emocional a través de consejeros, 

grupos de apoyo y recursos de salud mental disponibles en la universidad (Castañeda et 

al,2022). 

2.3 Proceso de adaptación de los estudiantes foráneos a la educación 

superior.  

Los estudiantes foráneos pueden encontrar el proceso de adaptación mucho más difícil 

debido a la distancia de casa y la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto cultural y 

social. Estos estudiantes se enfrentan a obstáculos adicionales, como la adaptación a 

nuevas culturas, normas sociales y, en algunas circunstancias, a un nuevo idioma. 

Adaptarse a la educación superior para los estudiantes internacionales implica adquirir 

independencia y habilidades para una vida independiente. Esto implica gestionar tareas 

cotidianas como cocinar, limpiar y gestionar el presupuesto (Barreno et al., 2022). 

Las universidades desempeñan un papel crucial en este proceso, proporcionando recursos 

y apoyo para facilitar la transición y promover el éxito académico y personal de los 

estudiantes internacionales. Al aprovechar estas oportunidades y desarrollar estrategias 

efectivas de adaptación, los estudiantes foráneos pueden maximizar su experiencia 

universitaria y prepararse para un futuro prometedor. Por lo tanto, los estudiantes foráneos 

deben construir una nueva red de apoyo lejos de su familia y amigos cercanos, lo cual 

puede ser un proceso desafiante y solitario al principio. Para facilitar la adaptación, 

muchas universidades ofrecen programas de orientación, mentoría y apoyo específico 

para estudiantes foráneos (Salvo et al. 2021). 

2.4. Dificultades en el proceso de adaptación a la vida universitaria. 

Según Duche et al., (2020) adaptarse a la vida universitaria puede ser difícil. 

Académicamente, los estudiantes pueden encontrar dificultades debido a la carga de 

trabajo, la complejidad de los cursos y las exigencias de autogestión. La falta de capacidad 

de estudio y la procrastinación pueden afectar negativamente el éxito académico. En el 

ámbito social, los estudiantes pueden tener dificultades para hacer nuevos amigos y 

sentirse parte de la comunidad universitaria. La soledad y el aislamiento social son 

dificultades frecuentes entre los estudiantes, especialmente entre aquellos introvertidos o 

con dificultades para socializar. 

Los estudiantes pueden experimentar estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental 

durante la adaptación a la universidad. La presión por el rendimiento, así como la 

competitividad académica, pueden generar mayor estrés. Los estudiantes también pueden 

experimentar nostalgia y la sensación de estar lejos de casa. Además, muchos estudiantes 

pueden carecer de las habilidades académicas necesarias para tener éxito en la 

universidad. Esto implica la capacidad de tomar buenos apuntes, administrar el tiempo, 
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investigar de forma independiente y estudiar para los exámenes. Sin estas habilidades, los 

estudiantes pueden tener dificultades para mantenerse al día con sus estudios y alcanzar 

sus objetivos académicos (Morgan, 2021). 

De acuerdo con Costa et al. (2021) el proceso de adaptación a la vida universitaria supone 

un desafío significativo para los estudiantes, debido a la complejidad de la transición 

desde el entorno escolar al universitario. Según diversos estudios, las dificultades se 

manifiestan en dos momentos clave: antes y después del ingreso a la universidad. Durante 

los últimos años de la educación secundaria, los estudiantes construyen imaginarios en 

torno a la universidad que suelen estar cargados de preocupaciones y expectativas 

negativas. Estas incluyen temores por la alta exigencia académica, la reducción del 

tiempo para actividades recreativas y la percepción de un ambiente menos comprensivo, 

como el maltrato o la poca valoración por parte de los futuros docentes. Este conjunto de 

ideas genera en muchos estudiantes una sensación de falta de preparación para enfrentar 

la nueva etapa, lo que incrementa la incertidumbre y la ansiedad. 

Al ingresar a la universidad, los desafíos se materializan en problemas concretos, como 

la sobrecarga académica y las diferencias en el sistema de enseñanza respecto a la escuela. 

La amplia carga de trabajo desde los primeros ciclos, junto con la falta de hábitos de 

estudio adecuados y niveles insuficientes de comprensión lectora, dificulta el rendimiento 

académico de muchos estudiantes (Barreno et al.,2022). Esta inadecuada adaptación no 

solo impacta en los resultados académicos, sino que también contribuye al abandono 

temprano de los estudios universitarios o al cambio de carrera.  

2.5 Factores que intervienen en la adaptación a la vida universitaria.  

Las universidades exigen a los estudiantes adaptarse a métodos de enseñanza más 

complejos y a una mayor carga académica que en la secundaria. De acuerdo con Zolano 

y León (2023) existen algunos factores que afectan al proceso de adaptación de los 

estudiantes a la vida universitaria:  

Factores Académicos: La universidad tiene mayores exigencias académicas que la 

educación secundaria, por lo que los estudiantes deben adaptarse a nuevos métodos de 

enseñanza, como clases magistrales, seminarios y trabajos de investigación, así como a 

una mayor carga de trabajo. Por lo tanto, la adaptabilidad requiere la capacidad de 

gestionar esta carga y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos académicos (Barreno 

et al.,2022). 

Habilidades de Estudio y Gestión del Tiempo: Las habilidades efectivas de estudio y 

gestión del tiempo son esenciales para el éxito académico, ya que los estudiantes deben 

aprender a priorizar las tareas, hacer planes de estudio y evitar la postergación para poder 

manejar sus responsabilidades académicas (Barreno et al.,2022). 

Factores Personales y Emocionales: El traslado a la universidad suele implicar mayor 

libertad y responsabilidad personal. Los estudiantes deben aprender a tomar decisiones 

por sí mismos y a gestionar su vida cotidiana sin la supervisión constante de sus padres o 

tutores. Esta independencia puede ser a la vez alegre y difícil (Barreno et al.,2022). 
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Regulación Emocional y Manejo del Estrés: La capacidad para gestionar el estrés y las 

emociones es fundamental para una adaptación exitosa, los estudiantes deben aprender a 

manejar la ansiedad, presión académica y sentimientos de soledad o nostalgia, se sugiere 

implementar estrategias como la meditación, la actividad física y la búsqueda de apoyo 

emocional que pueden ser útiles (Barreno et al.,2022). 

Factores Sociales: Contar con una red de apoyo social, que incluyan compañeros de 

clase, amigos, profesores y familiares, puede facilitar la adaptación a la vida universitaria. 

Además, las relaciones sociales proporcionan un sentido de pertenencia y apoyo 

emocional, lo cual es crucial para el bienestar general (Barreno et al.,2022). 

Factores Financieros: La gestión adecuada de las finanzas personales es un aspecto 

importante de la adaptación; por lo cual, los estudiantes deben aprender a presupuestar 

sus gastos, administrar los recursos disponibles y, en algunos casos, equilibrar el trabajo 

a tiempo parcial con los estudios (Barreno et al.,2022). 

Factores Culturales: Para los estudiantes internacionales o aquellos que se trasladan a 

una región diferente, la adaptación cultural es un factor significativo, esto puede incluir 

el aprendizaje de nuevas costumbres, idiomas y normas sociales, por ende, la adaptación 

cultural exitosa puede facilitar la integración social y académica (Barreno et al.,2022). 

Factores de Desarrollo Personal: La universidad es un periodo de exploración y 

desarrollo personal, donde los estudiantes pueden explorar sus intereses, valores y fines 

a largo plazo. Este desarrollo de identidad puede ser un proceso enriquecedor que 

contribuye a la madurez y la resiliencia (Barreno et al.,2022). 

3. La resiliencia en el contexto universitario  

Monzón et al. (2023) argumentan que la resiliencia en el ámbito universitario es una 

característica esencial que permite a los estudiantes afrontar y superar los diversos retos 

que se presentan durante su trayectoria académica. Los estudiantes pueden desarrollar 

resiliencia y alcanzar el éxito académico y personal mediante la adquisición de una 

combinación de apoyo social, confianza en sí mismos, capacidad de resolución de 

problemas, gestión emocional, optimismo, adaptabilidad y sentido de propósito. 

Fomentar estas habilidades no solo ayuda a los estudiantes a desenvolverse con mayor 

eficiencia en la vida universitaria, sino que también les proporciona herramientas vitales 

para afrontar futuros obstáculos en su carrera profesional y personal. 

3.1 Importancia de la resiliencia en estudiantes universitarios  

Según lo planteado por Tarazona et al., (2019) la resiliencia es fundamental para los 

estudiantes universitarios por varias razones. Primero, les permite a los estudiantes 

afrontar el estrés y exigencias académicas. La capacidad de recuperarse de fracasos y 

contratiempos es clave para conservar la motivación y mantenerse enfocados en sus metas 

académicas. Los estudiantes resilientes son más capaces de aprender de sus errores y 

utilizar estas experiencias como oportunidades para crecer y mejorar. Conjuntamente, la 

resiliencia favorece el bienestar mental y emocional de los estudiantes. Aquellos que son 

resilientes tienden a experimentar menos ansiedad y depresión y son más capaces de 
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manejar emociones negativas. La resiliencia también promueve una actitud positiva y 

optimista, lo cual es crucial para el bienestar general. 

Socialmente, la resiliencia permite a los estudiantes enfrentar y superar desafíos en sus 

relaciones interpersonales. Los estudiantes resilientes son más capaces de establecer y 

mantener relaciones saludables, manejar conflictos y adaptarse a nuevos entornos 

sociales. Esta capacidad es particularmente importante en el contexto universitario, donde 

los estudiantes deben navegar un nuevo entorno social y construir nuevas redes de apoyo 

(Sosa y Salas, 2020). Hay que tener en cuenta que la resiliencia es esencial para la 

adaptación a largo plazo y el éxito en la vida. Los estudiantes que desarrollan resiliencia 

durante su tiempo en la universidad están mejor preparados para enfrentar desafíos 

futuros en sus carreras y vidas personales.  

En este sentido, Ruiz et al., (2020) refutan que la resiliencia es vital no solo durante la 

vida universitaria, sino también para preparar a los estudiantes para su futura vida 

profesional. Las habilidades de resiliencia son: la adaptabilidad, resolución de problemas 

y manejo del estrés, son muy valoradas en el ámbito laboral. Los estudiantes que 

desarrollan resiliencia en la universidad están mejor preparados para afrontar los retos 

profesionales y prosperar en sus carreras. Como resultado, la resiliencia les proporciona 

las herramientas necesarias para superar obstáculos, adaptarse a los cambios y mantener 

una actitud positiva y proactiva ante la adversidad. 

Desde la perspectiva de Martínez et al., (2019), en el ámbito académico, la resiliencia 

ayuda a los estudiantes a manejar el estrés derivado de exámenes, proyectos y plazos 

ajustados. Esta capacidad les permite mantener la motivación y el enfoque incluso ante 

fracasos o resultados inesperados. Por ejemplo, un estudiante resiliente puede aprender 

de sus errores en lugar de desanimarse por una calificación baja, desarrollando 

habilidades como la planificación, autodisciplina y resolución de problemas. 

Del mismo modo, la resiliencia desempeña un papel clave en el ámbito social. En la 

universidad, los estudiantes enfrentan situaciones como mudarse de casa, adaptarse a un 

nuevo entorno, establecer relaciones interpersonales y, en algunos casos, manejar la 

soledad. Ser resiliente les permite construir redes de apoyo, adaptarse a los cambios y 

mantener relaciones saludables, factores que son cruciales para su bienestar emocional. 

En términos de desarrollo personal, la resiliencia fomenta la autoconfianza y la capacidad 

de autorregulación emocional.  

Morgan (2021) asegura que los estudiantes que desarrollan esta habilidad son más 

propensos a mantener una actitud positiva frente a los retos y a encontrar significado en 

las experiencias difíciles, lo que contribuye a su crecimiento y madurez.  Se puede 

afirmar, que la resiliencia no solo aporta beneficios a nivel individual para los estudiantes, 

sino además tiene un impacto positivo en las comunidades universitarias, por tal motivo, 

los estudiantes resilientes son más propensos a contribuir activamente en su entorno 

académico, participar en actividades extracurriculares y colaborar en la solución de 

problemas colectivos.  
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Tipo de Investigación 

2.1.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación se enmarca en el paradigma cuantitativo, dado que permite 

analizar objetivamente los fenómenos mediante la recolección y análisis de datos 

numéricos (Miranda y Ortiz, (2020). Desde otra perspectiva, Rodríguez y Pérez (2017) 

mencionan que la metodología cuantitativa se caracteriza por la recolección y el análisis 

de datos numéricos y estadísticos para comprender fenómenos sociales, psicológicos o 

educativos. En este caso, se pretende medir de manera específica el nivel de resiliencia y 

adaptación de los estudiantes foráneos de la carrera de Pedagogía de las Artes, un enfoque 

que se adapta bien al objetivo cuantitativo de examinar y correlacionar variables dentro 

de un contexto universitario.  

Por otro lado, esta investigación tiene un alcance descriptivo y correlacional. Según 

Hernández y Mendoza (2018) el alcance descriptivo se refiere al enfoque en detallar o 

caracterizar los rasgos y atributos de un fenómeno o grupo de estudio sin intervenir ni 

modificar sus variables. Este alcance se utiliza para proporcionar una comprensión clara 

y precisa de un fenómeno específico, incluyendo una descripción detallada de sus 

componentes, características o comportamiento, sin intentar establecer vínculos causales 

ni interpretar más allá de lo evidente. El objetivo de este estudio es comprender 

integralmente la resiliencia y la adaptación de los estudiantes extranjeros a la vida 

universitaria, así como ofrecer una visión general de sus características y condiciones. 

De igual forma, se considera correlacional, el propósito principal de un estudio 

correlacional es identificar el grado y la dirección de la relación entre las variables, lo que 

se logra mediante el cálculo de un coeficiente de correlación (Vizcaíno et al., 2023). En 

dicho estudio se usará para describir cada una de las variables de forma aislada, ya que se 

busca entender si existe algún tipo de asociación significativa entre ambas, que permita 

esclarecer cómo un mayor o menor nivel de resiliencia podría influir en la adaptación de 

los estudiantes. 

     2.1.2 Diseño de la Investigación 

Este estudio utiliza un enfoque no experimental, sin modificar variables ni realizar 

intervenciones directas en el contexto de los estudiantes. Este diseño es común en 

investigaciones que buscan estudiar eventos en su contexto natural, sin la influencia de 

tratamientos experimentales. Guevara et al. (2020) asegura que, en los diseños no 

experimentales, el investigador se limita a observar y analizar los fenómenos tal como 

ocurren en su entorno natural. 

 Este enfoque se usa comúnmente en estudios descriptivos, correlacionales o de 

comparación de grupos. Además, es un diseño transversal, porque los datos se recolectan 

en un único momento en el tiempo, lo cual permite un análisis puntual de las 

características y relaciones de interés en un periodo específico. Según Rodríguez (2017), 
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la investigación transversal es un método no experimental utilizado para recopilar y 

analizar datos en un momento específico.  

2.2. Métodos técnicas e instrumentos de investigación  

Con el objetivo de sistematizar científicamente la información recopilada en este estudio, 

se emplearon métodos generales o lógicos que permiten un análisis detallado y coherente 

de los datos. Estos métodos incluyen el enfoque inductivo, deductivo, analítico y 

sintético, cada uno de los cuales aporta herramientas específicas para entender la 

resiliencia y adaptación de los estudiantes foráneos de la carrera de Pedagogía de las Artes 

en la Universidad Técnica del Norte. 

2.2.1 Métodos 

Método Inductivo 

Este método fue utilizado durante la etapa de análisis de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes. A partir de respuestas individuales y particulares, se buscó identificar 

patrones y tendencias generales sobre las variables resiliencia y adaptación a la vida 

universitaria. Así, se pudo construir un conocimiento generalizado sobre las experiencias 

de los estudiantes a partir de observaciones específicas. De acuerdo con Rodríguez 

(2017), el método inductivo parte de la observación y el análisis de situaciones 

particulares, a partir de las cuales se generan conclusiones generales que se traducen en 

principios, normas o fundamentos teóricos, este enfoque permite estudiar el 

comportamiento de los estudiantes y a la vez recolectar datos cuantificables, lo que 

contribuye a obtener una comprensión integral y detallada del fenómeno analizado.  

Método Deductivo 

En el marco teórico, se utilizó el método deductivo, que permitió ir de conceptos 

generales sobre resiliencia y adaptación en entornos universitarios hacia el análisis 

específico de los estudiantes foráneos en la carrera de Pedagogía de las Artes. Este 

enfoque posibilitó estructurar la investigación desde teorías amplias hacia el contexto 

particular de los estudiantes estudiados. Rodríguez (2017) menciona que, el método 

deductivo es un proceso de razonamiento que parte de principios generales o teorías 

conocidas para llegar a conclusiones específicas.  

Método Analítico 

Este método permitió descomponer el fenómeno de la resiliencia y adaptación en sus 

componentes esenciales, como factores emocionales, sociales y académicos. Al analizar 

estos elementos de forma separada, se logró alcanzar una comprensión más detallada 

sobre cómo cada uno de estos factores impacta en la adaptación de los estudiantes 

foráneos. Herszenbaun (2022) define el método analítico como un enfoque sistemático 

para descomponer un problema complejo en partes más pequeñas y comprensibles, con 

el fin de comprender mejor sus componentes y relaciones. Este método se utiliza para 

examinar en detalle las relaciones causa-efecto, identificar patrones y tendencias, y para 

hacer inferencias basadas en el análisis de datos recopilados.  
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Método Sintético 

Una vez analizadas las partes individuales, se utilizó el método sintético para integrar los 

resultados y lograr una visión global del fenómeno estudiado, este método facilitó la 

reconstrucción del panorama completo de la resiliencia y adaptación, combinando los 

aspectos individuales en una conclusión coherente que refleja la experiencia general de 

los estudiantes. Según Rivero (2008), el método sintético en la investigación consiste en 

reunir e integrar información desde diferentes enfoques o fuentes con el fin de lograr una 

visión global del fenómeno en estudio que, a diferencia del método analítico, que 

descompone los elementos en partes, el enfoque sintético los une para construir un 

panorama completo.  

Método Estadístico  

El método estadístico en la investigación es el conjunto de técnicas y procedimientos 

matemáticos que permiten recoger, organizar, analizar e interpretar datos cuantitativos, 

para obtener conclusiones válidas y fundamentadas sobre un fenómeno de estudio. Su 

aplicación en la metodología de una investigación facilita el procesamiento de la 

información empírica obtenida, permitiendo identificar tendencias, comparar variables, 

establecer relaciones y comprobar hipótesis (Herszenbaun, 2022).  

2.2.2 Técnicas e Instrumentos 

Cuestionario de Resiliencia 

Se empleará la “Escala de la Capacidad Resiliente del Estudiante Universitario” 

(ECREU), cuyos autores son Guzmán et al., (2025) que tiene como resultado un alfa de 

Cronbach total de 0,85. La variable principal del estudio fue la “resiliencia” y el 

instrumento posee la escala que utiliza un formato Likert de cinco opciones que van 

desde: Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Además, consta de 23 ítems, cada uno respondido por 

una única opción entre las cinco que ofrece la escala sumativa.  

Nombre en siglas: ECREU 

Autor-Año: 2025 

Dimensión: Competencia emocional, competencia social y orientación hacia el futuro 

Guzmán et al., (2025).  

Indicadores: Competencia emocional (8); competencia social (7) y orientación hacia el 

futuro (8). Guzmán et al., (2025). 

Escala Likert: 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo. Guzmán et al., (2025) 
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Cuestionario de Adaptación a la Vida de Universitaria 

Para el presente estudio se aplicará el Cuestionario de Adaptación a la Vida Universitaria 

(SACQ), desarrollado por Baker y Siryk en 1989, este instrumento consta de 67 ítems y 

tiene como objetivo principal medir el grado de adaptación de los estudiantes al entorno 

universitario, abarcando dimensiones emocionales, sociales y académicas. En cuanto a su 

confiabilidad, se reporta un valor alfa de Cronbach de 0,87, lo que evidencia una alta 

consistencia interna en la evaluación de la adaptación universitaria.  

De acuerdo con Domínguez et al., (2021), el SACQ (Student Adaptation to College 

Questionnaire) la versión en español evalúa la adaptación del estudiante en cuatro áreas 

fundamentales: académica, institucional, social y personal – emocional. El instrumento 

está compuesto por un total de 27 ítems, organizados en una escala tipo Likert de cinco 

puntos, cuyos extremos van desde “Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de 

acuerdo”.  

Nombre en siglas: SACQ 

Versión utilizada: Versión en español, versión 11 

Formato: Consta de 27 ítems en una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos, que va 

desde "Totalmente en desacuerdo" (1) hasta "Totalmente de acuerdo" (5) 

Dimensiones: Este cuestionario evalúa cuatro dimensiones de la adaptación universitaria: 

Adaptación académica: 24 ítems 

Adaptación institucional: 15 ítems 

Adaptación social: 20 ítems 

Adaptación personal: 15 ítems 

Instrucciones: Las instrucciones orientan a los participantes a describir su experiencia 

más reciente en la universidad. 

2.3 Preguntas de Investigación 

A fin de orientar la investigación, se plantearon las siguientes preguntas, las mismas que 

están directamente relacionadas con los objetivos específicos del plan de investigación y 

buscan guiar el proceso de recolección y análisis de datos.  

1. ¿Cuál es el nivel de resiliencia de los estudiantes foráneos de la carrera de 

Pedagogía de las Artes de la Universidad Técnica del Norte? 

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

de la carrera de Pedagogía de las Artes de la Universidad Técnica del Norte? 

3. ¿Cómo se correlaciona la adaptación a la vida universitaria y los niveles de 

resiliencia de los estudiantes foráneos de la carrera de Pedagogía de las Artes de 

la Universidad Técnica del Norte? 
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2.4 Hipótesis de la investigación  

La hipótesis de investigación de este estudio (H1) demuestra una correlación significativa 

entre la resiliencia y la adaptación a la vida universitaria en estudiantes del programa de 

Pedagogía en Artes de la Universidad Técnica del Norte. Por otro lado, la hipótesis nula 

(H0) afirma que no existe relación entre estas variables en el alumnado mencionado. 
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2.4 Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuente de 

Información 

Técnicas 

 

 

 

 

 

Sociodemográficas 

 
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. Semestre 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de las 

Artes  

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Resiliencia 

(ECREU) 

 

 

 

Competencia 

Emocional 

20. Cuando tengo bajas calificaciones en una asignatura reconozco que debo 

esforzarme más. 

21. Tengo la habilidad de considerar diferentes opciones y sus posibles 

consecuencias antes de decidir cómo actuar ante un problema. 

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

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

23. 24. Ante las bajas calificaciones en una materia identifico las opciones 

disponibles para mejorar. 

24. 25. Cuando tengo muchas tareas complejas confío en mis habilidades para 

superarlas. 

 

 

 

 Estudiantes de la      

carrera de Pedagogía de 

las Artes  

 

 

 

Test 
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Resiliencia 

(ECREU) 

 26. Creo que puedo manejar situaciones difíciles con éxito.   

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

semestre para lograrlo. 
  

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

enfrentamos. 
  

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

motivado/a superarlos. 
  

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

31. Confío en mi criterio y experiencia para tomar decisiones sin depender de la opinión de otros 

cuando realizo una tarea. 
  

 

 

 

Competencia 

Social 

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

10. Cuando estoy haciendo una tarea en clase, tomo decisiones que me permiten optimizar mi trabajo 

y entregarlo en el plazo establecido. 

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

alternativas para completar. 

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

la iniciativa y propongo maneras para generar avances. 

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

deben entregarse antes. 

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

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

16.  

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

asegurarme de avanzar constantemente y cumplir con lo requerido.  

  

  

Estudiantes de la 

carrera de Pedagogía 

de las Artes  

 

            Test 
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Resiliencia 

(ECREU) 

 

 

 

 

Orientación 

hacia el futuro 

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

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

18. Si un proyecto grupal no se desarrolla según lo planeado, identifico las causas del por qué el grupo 

no está realizando un buen trabajo. 

19. Encuentro la manera de trabajar con personas con las que no he trabajado antes incluso si me 

siento desmotivado/a. 

22. Cuando estoy en un ambiente donde no conozco a nadie soy capaz de hacer nuevos amigos, aunque 

me sienta inseguro/a. 

  

Estudiantes de la 

carrera de Pedagogía 

de las Artes  

 

Test 

  
          

   

 

 

Adaptación a la vida 

universitaria (SACQ) 

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

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

44. Me gusta realizar los trabajos del ciclo académico. 

50. Me he organizado bien para desarrollar los trabajos de las asignaturas. 

 

Estudiantes de la 

carrera de Pedagogía 

de las Artes  

 

Test 
Adaptación 

académica 

(AA) 
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Adaptación a la vida 

universitaria (SACQ) 

 

 

Adaptación 

Institucional 

(AI) 

34. Sé porque estoy en la universidad. 

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

52. Espero acabar mis estudios en esta carrera. 

53. Me gusta el trabajo académico que realiza la carrera 

54. Estoy pensando en cambiarme a otra carrera. 

 

 

Estudiantes de la 

carrera de Pedagogía 

de las Artes  

 

 

Test 

 
 

  

    

    

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

continuar después. 

  

  

 

Adaptación 

Social (AS) 

37. Me estoy adaptando socialmente bien a la universidad. 

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

Estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de las Artes  

Test 

Adaptación a la vida 

universitaria (SACQ) 

56. Tengo amigos y conocidos en la carrera para hablarles de cualquier problema 

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

  

 32. Últimamente de siento nervioso. 

35. Las actividades académicas me están resultando difíciles. 

36. Últimamente experimento tristeza y cambios de humor. 

  

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

  

 

 

Adaptación a la vida 

universitaria (SACQ) 

 

 

 

39. Me resulta difícil estar solo ante tantas responsabilidades. 

43. Últimamente no soy capaz de controlar mis emociones. 

45. Últimamente tengo dolores de cabeza. 

 

Estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de las Artes  

 

Test 
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Adaptación 

Personal – 

Emocional 

(APE) 

46. Últimamente pienso pedir ayuda psicológica.   

 47. Últimamente he perdido o ganado peso.   

 48. Últimamente me enfado con mucha facilidad.   

 49. Últimamente no duermo bien.   

 51. Últimamente, mis pensamientos se confunden con facilidad.   

 57. Me resulta difícil afrontar el estrés que me produce la universidad.   
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2.5 Participantes 

El universo de estudio está constituido por 90 estudiantes pertenecientes a la carrera de Pedagogía 

de las Artes, distribuidos de la siguiente manera. 

2.5.1 Población o universo 

El universo de estudio está constituido por 90 estudiantes pertenecientes a la carrera de Pedagogía 

de las Artes, distribuidos de la siguiente manera. 

Tabla 2.  

Distribución de universo de estudio  

Carrera Nivel Hombres  Mujeres Total 

 

Pedagogía de las 

Artes 

Primero 10= (35.70%) 18 = (64.29%) 28 

Segundo 15 = (55,60%) 12= (44.40%) 27 

Tercero 17= (48.60%) 18= (51.43%) 35 

 Total   90 

2.5.2 Muestra 

Inicialmente, el plan era realizar un censo mediante dos evaluaciones a todos los estudiantes del 

programa de Pedagogía de las Artes. Sin embargo, debido a diversos factores, como la falta de 

cooperación, los cortes de electricidad que dificultaron completar el cuestionario en línea y la falta 

de colaboración de algunos docentes, solo 90 estudiantes completaron el cuestionario. Para el 

presente estudio, solo se seleccionó a estudiantes que se estaban adaptando a la vida universitaria 

y que provenían de ciudades distintas a Ibarra, lo que resultó en una muestra de 50 estudiantes de 

otras ciudades. 

La muestra estudiada se conforma de la siguiente manera: De los 50 participantes, en el primer 

nivel, el 35.70% son hombres y el 64.29% son mujeres; en el segundo nivel, el 55.60% son hombres 

y el 44.40% son mujeres; y en el tercer nivel, el 48.60% son hombres y el 51.43% son mujeres. 

Esta distribución porcentual permite contextualizar el perfil de los estudiantes participantes, 

considerando tanto su nivel académico como su distribución de género 

2.6 Procedimiento  

El método de recopilación de datos empleó dos herramientas principales: el Cuestionario de 

Adaptación a la Vida Universitaria (SACQ) y la Escala de Resiliencia (ECREU). El lenguaje del 

SACQ se revisó para reflejar el contexto cultural de los estudiantes de Pedagogía en Artes, mientras 

que el ECREU se mantuvo sin cambios respecto a su diseño y validación anteriores, sin 

modificaciones en su estructura ni lenguaje. 
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Los instrumentos se digitalizaron y se subieron a Formularios de Google, junto con el 

consentimiento informado de los participantes. Se creó un enlace al formulario y se distribuyó a 

los estudiantes de primero, segundo y tercer semestre de Pedagogía en Artes, permitiéndoles 

participar en la encuesta con total libertad y conocimiento. 

Para facilitar el acceso de los estudiantes, se obtuvo autorización previa del Decanato de la Facultad 

de Ciencias y Tecnología (FECYT). Posteriormente, se estableció una coordinación con los líderes 

de cada nivel académico para permitir la inscripción de los estudiantes en los cursos y animarlos a 

completar el cuestionario. La plataforma Google Forms estuvo disponible hasta octubre de 2024, 

lo que les dio tiempo suficiente para completar la consulta en línea. 

Finalmente, los datos recopilados en Google Forms fueron exportados y migrados al software SPSS 

versión 25. En este programa, se aplicaron los análisis estadísticos necesarios para responder a los 

objetivos específicos planteados en el plan de investigación, asegurando de esta manera la precisión 

en el análisis y manejo de los datos. 

Tabla 3. 

 Niveles de fiabilidad de los instrumentos y sus dimensiones 

 

Considerando los criterios establecidos por George y Mallery (2003), los índices de fiabilidad 

extraídos con el alfa de Cronbach se visualizan en la tabla 3. Los coeficientes alfa de Cronbach de 

los instrumentos de resiliencia (ECREU) y adaptación (SACQ) muestra una alta consistencia 

interna en las diferentes dimensiones evaluadas. En el ECREU las dimensiones de competencia 

emocional (0.78), competencia social (0.82), y orientación hacia el futuro (0.88) muestran una 

confiabilidad adecuada, con el total del instrumento alcanzando un alfa de Cronbach de 0.85, lo 

Instrumento Dimensiones Alfa de Cronbach Total, Alfa de 

Cronbach 

 

Resiliencia 

(ECREU) 

Competencia emocional 0.78 0.85 

Competencia social 0.82  

Orientación hacia el futuro 0.88  

 

 

 

Adaptación  

(SACQ) 

Adaptación académica (AA) 

 

0.80  

Adaptación 

Institucional (AI) 

0.75 0.87 

Adaptación Social (AS) 0.83  

Adaptación Personal – 

Emocional (APE) 

 

0.79  
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que indica una fiabilidad bastante buena. En el SACQ (Cuestionario de Adaptación a la Vida 

Universitaria), las dimensiones de adaptación académica (0.80), adaptación institucional (0.75), 

adaptación social (0.83), y adaptación personal-emocional (0.79) presentan también altos valores 

de confiabilidad, y el total del instrumento tiene un alfa de 0.87, reflejando una consistencia sólida 

en la medición de la adaptación universitaria. En conjunto, ambos cuestionarios muestran 

instrumentos con una confiabilidad adecuada para evaluar la resiliencia y adaptación de los 

estudiantes universitarios. 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Estadísticos Descriptivos 

3.2. Niveles de Resiliencia   

Tabla 4. 

Niveles totales de Resiliencia  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 13 26,0 

Medio 25 50,0 

Alto 12 24,0 

Total 50 100,0 

La tabla 4 presenta los niveles totales de resiliencia en la muestra estudiada, se observa que 

únicamente el 24% de los participantes se ubica en el nivel alto. Este porcentaje indica que menos 

de una cuarta parte del grupo posee una capacidad significativa para adaptarse positivamente frente 

a situaciones adversas, mostrando fortaleza emocional y recursos personales suficientes para 

enfrentar desafíos. 

Las tablas siguientes corresponden a las dimensiones del Cuestionario de Resiliencia (ECREU), 

las cuales se presentan de manera individual para ofrecer una perspectiva más precisa y completa 

de cada una de las áreas que componen la variable de resiliencia. Esto permite un análisis más 

exhaustivo de cada una, facilitando la interpretación de los coeficientes de confiabilidad y 

ofreciendo un enfoque más preciso para comprender cómo cada aspecto contribuye al total de la 

resiliencia en los estudiantes universitarios. 

             Tabla 5. 

                Niveles de competencia emocional 

 

                                     Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje acumulado 
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Válido Bajo 12 24,0 24,0 

Medio 27 54,0 78,0 

Alto 11 22,0 100,0 

Total 50 100,0 

 

 

En relación con los niveles de competencia emocional, se evidencia en la tabla 5, que solo el 22% 

de los participantes alcanza un nivel alto. Este dato sugiere que una proporción relativamente 

pequeña de la muestra posee habilidades desarrolladas para entender y manejar de manera efectiva 

sus propias emociones, al igual que para establecer relaciones empáticas con los demás. 

Esta distribución permite observar cómo se reparten los distintos niveles dentro de la muestra, 

destacando el nivel medio como el más frecuente. Lo anterior descrito también se relaciona con el 

estudio de Zolano y León (2023) el cual menciona que, la vida universitaria constituye un período 

fundamentan en la vida de los estudiantes, en donde se enfrentan a desafío en de cambios 

constantes, por ello, se encuentran en una situación vulnerable.   

Tabla 6. 

Niveles de competencia social 

 

                            Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 14 28,0 28,0 

Medio 24 48,0 76,0 

Alto 12 24,0 100,0 

Total 50 100,0 

 

En cuanto a competencia social, en la tabla 6 se observa que el 24% de los participantes alcanza 

un nivel alto. Este porcentaje refleja que una parte limitada del grupo demuestra habilidades sólidas 

para interactuar eficazmente con los demás, manteniendo relaciones interpersonales positivas, 

colaborativas y asertivas.  

Esta distribución refleja cómo se reparten los diferentes niveles de competencia social dentro de la 

muestra, destacando el nivel medio como el más representado. Al respecto, el estudio de Tuz et al., 

(2024) indica que los vínculos constituyen un factor fundamental para el desarrollo de resiliencia 

en universitarios. Sin duda alguna, las habilidades o competencias sociales resultan fundamentales 

a nivel universitario, puesto que les permite estar preparados a los estudiantes para los retos de un 
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mundo globalizado, desde una perspectiva persona y labora (Duche et al., 2020). 

Tabla 7.  

Niveles de orientación hacia el futuro 

 

                  Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 12 24,0 24,0 

Medio 28 56,0 80,0 

Alto 10 20,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

La tabla 7 indica que únicamente el 20% de los colaboradores se sitúa en el nivel alto. Este resultado 

indica que una porción limitada del grupo posee una visión clara, positiva y esperanzadora respecto 

a su porvenir, lo cual es un componente clave de la resiliencia. 

Lin et al., (2024) determinó una fuerte correlación entre la resiliencia, el éxito académico, el apoyo 

social y la orientación hacia el futuro. Este hallazgo destaca la importancia de la orientación futura, 

ya que permite a los estudiantes jóvenes acceder a oportunidades laborales adecuadas. En este 

sentido, el estudio de Shen et al., (2024) muestra que una orientación futura bien dirigida contribuye 

significativamente a una mayor claridad en la identidad vocacional de los estudiantes, facilitando 

así su desarrollo profesional y personal. 

3.3. Niveles De Adaptación A La Vida Universitaria  

Tabla 8. 

Total de adaptación a la vida universitaria  

                                                

                                              Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 13 26,0 26,0 

Medio 26 52,0 78,0 

Alto 11 22,0 100,0 

Total 50 100,0  
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En la tabla 8 se visualiza que el 22% de los participantes alcanza un nivel alto. Este grupo demuestra 

una capacidad destacada para enfrentar los retos académicos, personales y sociales que implica la 

transición al entorno universitario, lo cual refleja un componente clave de la resiliencia: la habilidad 

de ajustarse positivamente ante nuevas circunstancias. 

Según lo señalado por Uriarte (2005), los estudiantes que atraviesan el cambio de un entorno 

escolar a uno universitario enfrentan desafíos significativos. Sin embargo, una correcta adaptación 

a este nuevo ambiente es clave para su éxito. En este contexto, las instituciones deben proporcionar 

el apoyo necesario para facilitar esa transición, promoviendo la integración y adaptación de los 

estudiantes. Por su parte, Huaire et al., (2019) subrayan la importancia de que las universidades 

creen espacios que fortalezcan la interacción entre estudiantes, compañeros y docentes. Este tipo 

de interacción es esencial para mejorar la adaptación universitaria, ya que proporciona un entorno 

de apoyo emocional y académico. 

Las tablas siguientes corresponden a las dimensiones del Cuestionario de Adaptación a la Vida 

Universitaria (SACQ), y se presentan de manera individual con el fin de ofrecer una visión más 

detallada de cada aspecto que contribuye a la adaptación de los estudiantes a su vida universitaria. 

De esta manera, se puede observar más claro cómo cada una de estas áreas impacta en el proceso 

de adaptación del estudiante. 

Tabla 9. 

Niveles de adaptación académica  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Bajo 20 40,0 40,0 

Medio 20 40,0 80,0 

Alto 10 20,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Respecto a la adaptación universitaria, la tabla 9 evidencia que solo el 20% de los participantes se 

ubica en un nivel alto. Este grupo reducido evidencia una sólida capacidad para afrontar las 

demandas del entorno académico, tales como la organización del tiempo, la gestión del estrés, el 

cumplimiento de tareas y la resolución de problemas académicos.  

Esta problemática puede deberse, principalmente, a la gran cantidad de adaptaciones que debe 

realizar el estudiante, las cuales pueden acompañarse de estrés severo o malestar en su desarrollo 

personal y académico (Tuz et al., 2024). Por ello, para alcanzar niveles elevados de adaptación 

académica, resulta fundamental la interacción de los estudiantes con sus compañeros, 
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principalmente asociados al desarrollo de lazos de confianza entre estudiantes y docentes (Huaire 

et al., 2019). 

Tabla 10.  

Niveles de adaptación institucional  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 16 32,0 32,0 

Medio 24 48,0 80,0 

Alto 10 20,0 100,0 

Total 50 100,0  

En cuanto a la adaptación institucional, la tabla 10 menciona que, solo el 20% de los estudiantes 

universitarios alcanza un nivel alto. Este porcentaje refleja que una minoría cuenta con una 

capacidad significativa para integrarse y sentirse parte activa dentro de la comunidad universitaria, 

lo que es fundamental para desarrollar un sentido de pertenencia y apoyo social. 

En la tabla 10 se evidencia la distribución de los niveles de adaptación institucional en una muestra 

de 50 participantes. Revela que el 48% de los individuos se encuentra en el nivel medio, seguido 

por un 32% en el nivel bajo y un 20% en el nivel alto. Según los porcentajes acumulados, el 80% 

de los participantes se agrupa entre los niveles bajo y medio, completándose el 100% con el nivel 

alto. El estudio de Valenzuela y Portillo (2018) señala que el rendimiento académico y la resiliencia 

están relacionados con diversos factores, como la motivación del estudiante y elementos 

contextuales específicos, como la didáctica de los docentes y las prácticas institucionales. En este 

sentido, el estudio de Domínguez y Prada (2020) resalta que los estudiantes menores de 25 años 

necesitan una mayor orientación institucional que no solo apoye su integración académica, sino 

que también fomente una adaptación emocional en áreas clave como la socialización. 

 Tabla 11. 

Niveles de adaptación social 

 

                                                  Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 12 24,0 24,0 

Medio 29 58,0 82,0 

Alto 9 18,0 100,0 
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Total 50 100,0  

 

La tabla 11 manifiesta la distribución de los niveles de adaptación, en donde, solo el 18% de los 

estudiantes universitarios alcanza un nivel alto. Este porcentaje muestra que una minoría del 

estudiantado cuenta con una capacidad desarrollada para integrarse de manera efectiva en los 

círculos sociales propios del entorno universitario, estableciendo redes de apoyo y relaciones 

positivas que son fundamentales para la vida universitaria.  

Este patrón se relaciona con el estudio de Olaya (2021), quien encontró que los estudiantes con 

niveles bajos de resiliencia tienden a presentar deficiencias en sus habilidades sociales, lo cual 

puede dificultar su adaptación social en la universidad. Además, el trabajo de Goleman (2018) 

destaca que ser emocionalmente inteligente implica el desarrollo de habilidades personales clave, 

como las relaciones sociales e interpersonales, que son fundamentales para una integración exitosa 

en entornos académicos y sociales. En este contexto, los estudiantes en el nivel bajo de adaptación 

social podrían estar enfrentando dificultades en estas áreas, lo que puede explicar su menor 

capacidad para adaptarse socialmente. 

 Tabla 12. 

Niveles de adaptación personal emocional 

 

                                             Frecuencia 

 

       Porcentaje 

  Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 13 26,0 26,0 

Medio 25 50,0 76,0 

Alto 12 24,0 100,0 

Total 50 100,0  

En relación con la adaptación personal emocional de los estudiantes universitarios, se observa que 

solo el 24% alcanza un nivel alto. Este porcentaje revela que una minoría ha desarrollado 

estrategias efectivas para gestionar sus emociones y ajustarse satisfactoriamente a las demandas 

emocionales propias de la vida universitaria, especialmente en contextos que pueden implicar 

desafíos adicionales, como en el caso de estudiantes foráneos. 

3.4. Correlación entre Adaptación a la Vida Universitaria y Niveles de Resiliencia  

Para seleccionar el estadístico que se utilizará en la asociación entre la adaptación a la vida 

universitaria y los niveles de resiliencia, primero verificamos si los datos de las variables 

consideradas seguían una distribución normal. Para ello, Utilizamos la prueba de Kolmogórov-

Smirnov.  
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Tabla 13.  

Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad Kolmogórov-Smirnov y Shapiro-Wilk 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Total, Resiliencia ,251 50 ,000 ,808 50 ,000 

Total, adaptación a la vida 

universitaria 

,263 50 ,000 ,805 50 ,000 

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

Se realizaron pruebas de normalidad en la tabla 13, específicamente Kolmogórov-Smirnov y 

Shapiro-Wilk, para evaluar si las variables Resiliencia y Adaptación a la vida universitaria seguían 

una distribución normal. Estas pruebas fueron necesarias porque el tipo de análisis estadístico 

depende de la distribución de los datos. Los hallazgos se interpretaron con un nivel de significancia 

de 0.05, lo que significa que, un p-valor menor a este umbral, indicaba que los datos no seguían 

una distribución normal. 

En el caso de la Resiliencia, la prueba de Kolmogórov-Smirnov arrojó un estadístico de 0.251 con 

un p-valor de 0.000, mientras que la prueba de Shapiro-Wilk reportó un estadístico de 0.808 con 

un p-valor también de 0.000. Ambos resultados indicaron que los datos de Resiliencia no seguían 

una distribución normal, ya que el p-valor fue menor a 0.05 en ambas pruebas. Esto descartó la 

posibilidad de utilizar pruebas paramétricas para esta variable. 

De manera similar, para la variable Adaptación a la vida universitaria, la prueba de Kolmogórov-

Smirnov mostró un estadístico de 0.263 con un p-valor de 0.000, y la prueba de Shapiro-Wilk 

reportó un estadístico de 0.805 con un p-valor también de 0.000. Nuevamente, los resultados 

confirmaron que los datos no seguían una distribución normal, ya que los p-valores fueron menores 

a 0.05. Esto reforzó la decisión de emplear métodos no paramétricos en el análisis de esta variable. 

Dado que ambas variables no cumplieron con los criterios de normalidad, se decidió emplear el 

estadístico R de Spearman para analizar la correlación entre las variables Resiliencia y Adaptación 

a la vida universitaria. Este estadístico es adecuado para datos no paramétricos y permitió 

identificar la relación entre ambas variables. La correlación podía ser positiva, lo que implicaría 

que un aumento en una variable estaría relacionado con un aumento en la otra; o negativa, lo que 

indicaría que un aumento en una variable estaría asociado con una disminución en la otra. 
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Tabla 14 

Correlación entre Adaptación a la vida universitaria y resiliencia (Spearman)  

Correlaciones 

 

Total 

Resiliencia 

Total, Adaptación 

a la Vida 

Universitaria 

 

 

Rho de Spearman 

Total, Resiliencia Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,530** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

Total, Adaptación a la Vida 

Universitaria 

Coeficiente de 

correlación 

,530** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

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

Los resultados de la tabla 14 arrojaron un coeficiente de correlación de 0.530, lo que indica una 

relación positiva moderada entre las variables. Este hallazgo implicó que, a medida que los niveles 

de Resiliencia aumentan, también aumentó la Adaptación a la vida universitaria de los estudiantes, 

y viceversa. La correlación positiva sugiere que ambas variables están relacionadas de forma 

directa: cuando una mejora, la otra también lo hace. 

Además, el p-valor obtenido fue de 0,000, significativamente menor al nivel de significancia 

establecido de 0.05. Esto indica que la correlación visualizada es estadísticamente significativa y 

no se debe al azar. Por lo cual, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis del investigador, 

confirmando que efectivamente existe una relación entre las variables analizadas. Por lo tanto, los 

resultados sugieren que aquellos estudiantes con mayores niveles de Resiliencia parecen adaptarse 

con mayor éxito a los retos y cambios asociados con el entorno universitario.  

Tabla 15.  

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 



38 
 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).  

El coeficiente de correlación calculado fue de 0,.530, por ende, según la clasificación de la tabla, 

corresponde a una correlación media (rango entre 0.35 y 0.65). Esto significa que existe una 

relación moderada entre las dos variables: a medida que aumenta la Resiliencia también aumenta 

la Adaptación a la vida universitaria, pero no de forma completamente lineal o muy fuerte. Además, 

se confirmó que la correlación es estadísticamente significativa al nivel 0.01 (p < 0.05), lo que 

respalda que esta relación no es producto del azar y es relevante dentro del contexto del análisis. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados demuestran que la mitad de los estudiantes foráneos tienen un nivel medio de 

resiliencia, lo que implica que en general tienen una capacidad aceptable para afrontar las 

dificultades, aunque no todos destacan en este aspecto. El 26% con baja resiliencia sugiere que una 

proporción considerable de estudiantes podría no estar adaptándose a las exigencias académicas y 

sociales de la universidad. Es fundamental considerar la necesidad de políticas institucionales que 

aumenten la resiliencia de este grupo, ofreciéndoles habilidades y apoyo emocional para ayudarles 

a superar los desafíos. 

Por otro lado, los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel 

medio de adaptación a la vida universitaria, lo que refleja que tienen las habilidades necesarias para 

integrarse, aunque aún enfrentan desafíos. Sin embargo, un 26% de los estudiantes presenta un 

nivel bajo de adaptación, lo que resalta la necesidad urgente de estrategias de apoyo que fortalezcan 

su integración tanto académica como social. Además, el 22% de los estudiantes con un nivel alto 

de adaptación demuestra que algunos logran ajustarse con éxito, lo que indica que los factores de 

apoyo institucional y las características personales juegan un papel crucial en este proceso. La 

universidad debe ser consciente de que cada estudiante tiene diferentes necesidades, y, por lo tanto, 

debe ofrecer un acompañamiento más personalizado para ayudar a los estudiantes a superar las 

barreras en su proceso de adaptación. 

En cuanto a la correlación entre la resiliencia y la adaptación a la vida universitaria, con un 

coeficiente de 0.530, se confirma que ambas variables están relacionadas, pero no de forma 

determinante. Esto implica que los estudiantes con mayores niveles de resiliencia tienen más 

probabilidades de adaptarse mejor al entorno universitario, pero también existen otros factores que 

influyen en la adaptación, como el apoyo social, el ambiente institucional y las habilidades 

interpersonales. A pesar de la relación significativa, es necesario reconocer que la resiliencia por 

sí sola no garantiza una adaptación exitosa. Por lo tanto, la universidad debe no solo fomentar el 

desarrollo de la resiliencia en los estudiantes, sino también crear un ambiente de apoyo integral que 

favorezca el bienestar académico y personal.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda profundizar en el tema de estudio ampliando la población objeto de investigación a 

muestras más grandes y representativas. Esto permitirá obtener resultados más robustos y 

generalizables, contribuyendo a una mejor comprensión de los niveles de resiliencia y adaptación 

en diversos contextos universitarios. Además, una muestra más amplia podría facilitar el análisis 

de subgrupos específicos, facilitando una visión más detallada de los factores que influyen en estas 

variables. 

Para los estudiantes que presentan bajos niveles de adaptación a la vida universitaria, es 

fundamental desarrollar programas de apoyo enfocados en mejorar su integración académica, 

social y emocional. Se sugiere la implementación de talleres sobre habilidades de estudio, gestión 

del tiempo y manejo del estrés, además de actividades que promuevan la participación en grupos 

estudiantiles y redes sociales. La tutoría personalizada y el acompañamiento psicológico también 

pueden ser herramientas clave para facilitar su transición y fortalecer su sentido de pertenencia al 

entorno universitario. 

Los estudiantes con baja resiliencia requieren intervenciones específicas orientadas a desarrollar 

habilidades emocionales y de afrontamiento. Se recomienda implementar programas que incluyan 

prácticas de inteligencia emocional y estrategias para reestructurar pensamientos negativos. 

Además, fomentar espacios de apoyo grupal y la creación de redes de apoyo social puede ayudarles 

a manejar las adversidades de manera más efectiva. Es crucial trabajar en la construcción de su 

autoestima y autoconfianza para que puedan enfrentar los retos académicos con mayor seguridad 

y optimismo. 

Es importante socializar los resultados de este estudio entre las comunidades académicas y la 

población objeto de estudio para sensibilizar sobre las dificultades que enfrentan ciertos grupos de 

estudiantes. Esto contribuirá a diseñar estrategias personalizadas para abordar estos desafíos. Se 

recomienda organizar conferencias, talleres, y actividades interactivas como el uso de tecnologías 

de inteligencia artificial para el aprendizaje y el desarrollo emocional. Estas acciones no solo 

crearán conciencia, sino que también fomentarán un compromiso colectivo en la mejora del 

bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Resiliencia y Adaptación a la Vida Universitaria 

Consentimiento Informado:  

Estimado estudiante, usted ha sido invitado a participar voluntariamente de esta investigación que tiene 

como objetivo contribuir al conocimiento de la resiliencia y adaptación a la vida universitaria de 

estudiantes de la UTN. Debe saber que participar de este estudio no conlleva ningún riesgo físico ni 

psicológico. Los resultados individuales de este cuestionario son estrictamente anónimos y 

confidenciales y, en ningún caso, accesibles a otras personas. Si usted tiene alguna duda, puede 

comunicarse al correo: mvleon@utn.edu.ec  

  

A continuación, encontrará una serie de enunciados. No existen respuestas mejores o peores, la 

respuesta correcta es aquella que expresa verídicamente su propia experiencia.  

  

 Instrucciones:  

1. Conteste cada pregunta con sinceridad.  

  

2. Seleccione una sola respuesta en cada pregunta. 

PREGUNTAS SOCIODEMOGRÁFICAS PARA RESILIENCIA 

1. Género * Masculino 
Femenino 

Otros 

2. Edad (Escriba en números) *  

 

3. Autodefinición étnica: *  

Blanco 

Mestizo 

Indígena 

Afrodescendiente 

Otra 
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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. 
 *  

Si 

No 

5. Usted proviene de: *  

Imbabura (ciudad o pueblo diferente a Ibarra) 

Otra provincia 

Otro país 

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

Urbana 

Rural 

7. Usted vive: * Solo 
Con familiares 

Con amigos o compañeros 

8. Semestre: *  

Primero 

Segundo 

Tercero 

Otros  



50 
 

ESCALA DE CAPACIDAD RESILIENTE DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO (ECRE - U) 

A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones que describen cómo podrías reaccionar o sentirte 

ante ciertas circunstancias. Por favor, lee cada afirmación detenidamente y marque la respuesta que más 

se ajuste a tu criterio. 

-Totalmente en desacuerdo: No estoy en absoluto de acuerdo con esta afirmación.  

-En desacuerdo: Estoy en desacuerdo con esta afirmación en su mayor parte.  

-Ni de acuerdo ni en desacuerdo: No estoy seguro/a o no tengo una opinión clara al respecto.  

-De acuerdo: Estoy de acuerdo con esta afirmación en su mayor parte.  

-Totalmente de acuerdo: Estoy completamente de acuerdo con esta afirmación 

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

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

10. Cuando estoy haciendo una tarea en clase, tomo decisiones que me permiten optimizar mi trabajo y entregarlo en el plazo 

establecido.  *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

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

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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12. Cuando estoy haciendo una tarea importante y mi computadora o internet fallan, busco alternativas para completar la tarea a 

tiempo.  *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

13. Si un proyecto grupal no avanza debido a la falta de compromiso y coordinación, tomo la iniciativa y propongo maneras para 

generar avances.  *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

14. Cuando tengo muchos trabajos pendientes priorizo aquellos que son más complejos o que deben entregarse antes.  *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

15. Cuando hago trabajos grupales y noto que un integrante está emocionalmente afectado, adapto mi 

comportamiento para ser más comprensivo/a y solidario/a.  *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

16. Si debo realizar un proyecto grupal muy extenso, me planteo objetivos para asegurarme de avanzar constantemente y cumplir 

con lo requerido.  *  
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Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

17. Cuando enfrento un problema familiar soy capaz de encontrar soluciones.  *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

18. Si un proyecto grupal no se desarrolla según lo planeado, identifico las causas del por qué el grupo no está realizando un buen 

trabajo.  *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

19. Encuentro la manera de trabajar con personas con las que no he trabajado antes incluso si me siento 

desmotivado/a.  *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

20. Cuando tengo bajas calificaciones en una asignatura reconozco que debo esforzarme más.   
*  
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Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

21. Tengo la habilidad de considerar diferentes opciones y sus posibles consecuencias antes de decidir cómo actuar ante un problema.  

*  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

22. Cuando estoy en un ambiente donde no conozco a nadie soy capaz de hacer nuevos amigos, aunque me sienta 

inseguro/a. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

23. Si no   respondí correctamente un examen, lo considero como una oportunidad para   identificar en qué mejorar en vez de tomarlo 

como un fracaso definitivo. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

24. Ante bajas calificaciones en una materia, identifico las opciones disponibles para mejorar.  *  
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Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

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

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

26. Creo que puedo manejar situaciones difíciles con éxito.  *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

27. Si mi meta es terminar la universidad con buenas notas, me planteo objetivos en cada semestre para lograrlo.  * Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

28. Me siento mejor cuando hago reír a los demás y a mí mismo/a sobre los desafíos que enfrentamos.  *  
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Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

29. Cuando me encuentro ante desafíos, recuerdo el propósito de mis metas para mantenerme motivado/a a superarlos.  *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 



 

 

30. Asumo que cometí errores cuando no obtengo los resultados que esperaba.  *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

31. Confío en mi criterio y experiencia para tomar decisiones sin depender de la opinión de otros cuando 

realizo una tarea.  *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  



 

 

SAQC 

A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones que describen cómo podrías 

reaccionar o sentirte ante ciertas circunstancias. Por favor, lee cada afirmación 

detenidamente y marque la respuesta que más se ajuste a tu criterio. 

-Totalmente en desacuerdo: No estoy en absoluto de acuerdo con esta 

afirmación. 

-En desacuerdo: Estoy en desacuerdo con esta afirmación en su mayor parte. 

-Ni de acuerdo ni en desacuerdo: No estoy seguro/a o no tengo una opinión 

clara al respecto. 

-De acuerdo: Estoy de acuerdo con esta afirmación en su mayor parte. 

-Totalmente de acuerdo: Estoy completamente de acuerdo con esta afirmación 

32. Últimamente me siento nervioso. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

33. Estoy al día con los trabajos que me piden en las asignaturas.  *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

34. Sé por qué estoy en la universidad. *  



 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

35. Las actividades académicas me están resultando difíciles. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De 

acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

36. Últimamente experimento tristeza y cambios de humor *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

37. Me estoy adaptando socialmente bien a la universidad. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

38. Últimamente me siento cansado la mayor parte del tiempo. *  

 



 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 
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 *  

 

39. Me resulta difícil estar solo ante tantas responsabilidades. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

40. Estoy satisfecho con el ritmo con el que estoy estudiando. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

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

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

42. Tengo amigos/as cercanos/as en la universidad. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

43. Últimamente no soy capaz de controlar mis emociones. 



 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

44. Me gusta realizar los trabajos del ciclo académico. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

45. Últimamente tengo dolores de cabeza. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

46. Últimamente pienso pedir ayuda psicológica. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

47. Últimamente he perdido o ganado peso. *  



 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

48. Últimamente me enfado con mucha facilidad. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

49. Últimamente no duermo bien. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

50. Me he organizado bien para desarrollar los trabajos de las asignaturas. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 



 

 

51. Últimamente, mis pensamientos se confunden con facilidad. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

52. Espero acabar mis estudios en esta carrera. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

53. Me gusta el trabajo académico que realizo en la carrera. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

54. Estoy pensando en cambiarme a otra carrera.  *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

55. Estoy pensando seriamente en tomarme un tiempo de descanso de la universidad y continuar después.  *  



 

 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

56. Tengo amigos y conocidos en la carrera para hablarles de cualquier problema. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

57. Me resulta difícil afrontar el estrés que me produce la universidad. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

58. Estoy satisfecho con mi vida social en la universidad. *  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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