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Resumen 

El presente estudio se realizó con el fin de conocer los niveles de resiliencia y 

adaptación ante el ingreso a la vida universitaria de los estudiantes de las carreras de 

psicología y comercio de la universidad Antonio Nariño, así como los factores 

intervinientes en estos niveles. Se desarrolló bajo la metodología descriptiva y cuantitativa, 

mediante la aplicación de dos pruebas la IAC y la RS, procesando la información 

estadísticamente por medio del programa SPSS con el fin de correlacionar las dos 

variables estudiadas, para lo cual ayudo a concluir que los alumnos valorados de ambas 

carreras universitarias obtuvieron  niveles significativos  tanto de resiliencia como de 

adaptación evidenciando un estado óptimo para enfrentar situaciones estresantes de 

manera adecuada, en lo cual interviene el ámbito personal, educativo, social y familiar 

para continuar adelantando la formación profesional  en las carrera  objeto de estudio y en 

la institución universitaria. 

 

Palabras clave: resiliencia, adaptación, vida universitaria, estudiantes 
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Abstract 

The present study was carried out with the purpose of knowing the levels of 

resilience and adaptation before the entrance to the university life of the students of the 

careers of psychology and commerce of the university Antonio Nariño, as well as the 

intervening factors in these levels. It was developed under the descriptive and quantitative 

methodology, by means of the application of two tests the IAC and the RS, processing the 

information statistically by means of the SPSS program with the purpose of correlating the 

two studied variables, for which it helped to conclude that the evaluated students of both 

university careers obtained significant levels of resilience as well as adaptation, showing 

an optimal state to face stressful situations in an adequate way, in which the personal, 

educational, social and family environment intervenes to continue advancing the 

professional training in the careers under study and in the university institution. 

 

Keywords: resilience, adaptation, university life, students 
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1 Introducción 

La confusión actual que se ha generado en la sociedad crea necesidades complejas ya 

menudo conflictivas, especialmente en el mundo de los jóvenes; les impide acceder al 

mundo de los adultos y del trabajo, así como una mejora en su nivel de vida a través de la 

formación académica y profesional, además satisfacer sus necesidades personales y logra 

su integración. y adaptarse a las exigencias del entorno universitario. (Uriarte, 2005) 

La universidad tiene como misión brindar una educación integral que propicie el 

desarrollo de habilidades que permitan a los estudiantes adquirir amplios conocimientos 

teóricos y prácticos en su área de especialización; así como capacidades para hacer frente a 

los problemas cotidianos; la ética profesional y actitud empresarial. (Álvarez, et al., 2009), 

de manera tal que las universidades tienen un grado de influencia en la adaptación de los 

estudiantes a la institución, por medio de factores como el ambiente, analizado desde los 

espacios y estructura física para el aprendizaje, la fácil comunicación con el personal 

docente y administrativo, así como la orientación y motivación que se pueda producir 

frente a la formación, destacando que una de las causas principales de que los estudiantes 

de primeros semestres no se adapten a la vida universitaria recae en la deserción, no solo 

por el motivo ya expuesto sino por motivos familiares, económicos, estilos de vida, 

personalidad, etc. (Sánchez, et al., 2014) 

 Por tanto, se debe reconocer que los estudiantes universitarios se han encontrado y 

presentado situaciones difíciles en diversos ámbitos de su vida personal, familiar, social y 

escolar, y su persistencia en el logro universitario está representado por el apoyo que 

reciben de amigos, profesores, tutores, padres, etc. (Vizcaíno, et al., 2022) Sin embargo, la 
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manera de enfrentar estas situaciones es diversa y para superarlas se requiere de factores 

protectores resilientes, internos como externos, que le ayuden a afrontar de una manera 

adecuada las problemáticas que se puedan presentar en la vida universitaria. 

En consecuencia, en Colombia más de 50% de los estudiantes quienes ingresan a la 

educación superior no termina la carrera y más 37% solo alcanza a durar un año (Banco 

mundial, 2017), por otro lado, el ingreso a la educación superior se limita a las siguientes 

etapas: determinación de plazas en las universidades, gestión de los intereses de los 

solicitantes, realización de pruebas de acceso como herramienta de selección y, finalmente, 

adjudicación de plazas en las universidades. (García, et al., 2020) 

Así mismo, en Colombia la educación superior ha enfrentado grandes desafíos  

dentro de los que se sobresale la ampliación de los niveles de cobertura y el progreso en la 

calidad de las instituciones que ofrecen servicios formativos de educación superior, sin 

embargo, durante los últimos 20 años el número de estudiantes matriculados ha ido en 

aumento de manera importante para el nivel universitario (Martin, 2018). 

Por consiguiente, el rendimiento académico en el nivel superior está relacionado a 

una serie de elementos relacionados con las instituciones y los estudiantes. En primer 

lugar, se encuentran los factores institucionales, donde se destacan la administración de los 

recursos  humanos, físicos, y financieros, los estímulos a la investigación y la calidad del 

cuerpo docente. Por otro lado, los factores relacionados con el estudiante donde 

intervienen las condiciones socioeconómicas de la familia a la que pertenece el estudiante, 

la enseñanza por parte de los padres y el desarrollo de habilidades cognitivas obtenidas 

desde la primera infancia (Melo et al., 2017) 
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En los últimos años, también se ha valorado las habilidades "no cognitivas" en el 

logro académico y profesional de las personas. por otro lado la adaptación estudiantil es 

otro de los factores importantes al momento de iniciar la etapa de la educación superior, 

existen factores que inciden en la adaptación, como lo económico, personal y social , 

también los recurso individuales y grupales como es la resiliencia la  cual se define como 

la buena capacidad académica de los estudiantes a pesar de circunstancias sociales, 

económicas o familiares desfavorables.
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2 Planteamiento del problema 

El acceso a la educación superior es visto muchas veces por estudiantes, familiares y 

amigos como una gran oportunidad, que representa un cambio poderoso en un inicio y que tiene 

beneficios a futuro para quienes cursan estudios universitarios, especialmente en el ámbito 

profesional y laboral. Sin embargo, a pesar de la importancia de cursar estudios superiores, un 

gran número de estudiantes toman esta decisión de manera inconsciente sin considerar 

seriamente qué los llevó a elegir una carrera e institución. (Tinto, 2015).  

En las primeras etapas de la universidad, los jóvenes ingresan a un nuevo mundo y tienen 

algunas ideas sobre este, pero cuando se exponen directamente, enfrentan desafíos que no han 

considerado, lo que significa cambios diferentes para los individuos, la sociedad y la academia, 

por lo cual, las instituciones deben cuidar para facilitar los procesos de adaptación (Nel, et al., 

2019). En este período dinámico de adaptación, la transición se da frente a un fenómeno 

introspectivo que acompaña su maduración o desarrollo de la personalidad, los cambios no son 

visibles en la superficie, pero estos cambios son constantes, independientes de un tiempo 

específico y responden al impacto personal del afectado, cambios internos del ambiente social y 

ambiente escolar, que puede volverse estresante a veces y puede conducir a ciertos problemas de 

salud (Sánchez, et al., 2019).  

Por ende, para el proceso individual de ajustes a la vida universitaria se identificaron diversos 

factores que intervinieron en este proceso, tales como el ambiente universitario, ubicación física, 

personal docente y administrativo, familiares, cultura, nivel socioeconómico, educación previa, 

percepciones de la universidad, así como los intereses frente a la institución y carreras elegidas 
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se vuelven decisivas desde el primer día en la universidad (Sánchez et al., 2014). De 

acuerdo con lo anterior, cuando estos factores impactan de manera negativa en la opinión de los 

estudiantes acerca de su nueva etapa escolar como lo es la educación superior, tiende a 

presentarse el riesgo de deserción estudiantil.  

Todas estas observaciones se relacionan también con el tema  de la deserción universitaria, 

en un estudio realizado en 15 países de Latinoamérica la participación  de deserción de los 

estudiantes fue del 57,5% con mayor representación para instituciones de educación superior del 

orden privado, así como para los hombres, teniendo mayor implicación las carreras de 

humanidades e ingenierías, así mismo, se identificó que la situación socioeconómicas y las 

culturales de los estudiantes, suelen ser causas externas que mayor influencia tiene para su 

deserción (Fiegehen y Díaz, 2008). 

En Colombia el ministerio de educación hace seguimiento a la deserción académica para 

los diferentes niveles formativos, por lo cual permite conocer la situación actual del abandono en 

la educación superior o movilidad estudiantil entre niveles y programas de formación por medio 

de un sistema que previene y analiza el abandono en los centros de educación superior, 

presentando cifras más actualizadas en torno a la deserción universitaria, donde a partir del año 

2017 la tasa de deserción anual en el nivel universitario viene presentando un descenso gradual, 

que permite considerar una mejora en la retención universitaria, aunque a lo largo de los último 

10 años no se presentan cambios significativos, ya que las cifras no han estado por debajo del 

8%, por lo cual se requieren estudios serios que abarquen un diagnóstico completo sobre los 

factores que influyen en la adaptabilidad universitaria y que incide de gran manera en la 

deserción académica (Ministerio de educación, 2021). 
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De acuerdo con el estudio realizado por (Hernández et al, 2021, como se citó en Moreno 

,2022, p.9), en Colombia el 36 % de los estudiantes aproximadamente desertan de sus carreras 

universitarias en el primer año de estudio, debido a la poca adaptación a la vida universitaria, los 

problemas sociales y económicos. Por otro lado, es de vital importancia en la vida del estudiante 

el nivel de resiliencia predispuesta al afrontamiento de problemas y vicisitudes propios de su rol, 

la cual es definida por Grotberg (2006) como la capacidad del ser humano para hacer frente a las 

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

Asimismo, Bermúdez (2017) manifiesta que la resiliencia es una respuesta global en la que 

se activan mecanismos de defensa, entendida como la negación a la violencia, fuerza motriz que 

permite salir de la adversidad con más fuerza en cada situación particular y respetando las 

diferencias personales. En un estudio realizado con población universitaria norteamericana, china 

y taiwanesa, de ambos sexos y con edades promedio de 21 años, se encontró que indistintamente 

de la cultura de procedencia, existe una asociación entre rasgos resilientes y el estilo de 

afrontamiento orientado a la solución de problemas (Li, Eschenauer y Yang, 2019).  

Tomando como referencia las dos variables, adaptación a la vida universitaria y resiliencia, 

la presente investigación hace énfasis de manera particular, en la realidad que deben afrontar los 

estudiantes de  primero y segundo semestre  de la carrera psicología y comercio internacional de 

la universidad Antonio Nariño, apoyándose de los recursos sociales, familiares, institucionales y 

personales con los que cuenten, dentro de los cuales, se resalta indudablemente la resiliencia, 

pues es evidente que en gran medida su condición de jóvenes adolescentes y de nuevos 

integrantes de la universidad, les genera un impedimento para afrontar de forma apropiada las 
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incidencias y problemas asociadas a sus actividades tanto académicas como 

personales, propiciando la aparición de problemas emocionales tales como: baja autoestima, 

ansiedad, estrés y depresión (Ponte, 2017). 

El presente trabajo de investigación hace énfasis en la adaptación universitaria y el nivel de 

resiliencia de los estudiantes que se encuentran en primer y segundo semestre de las carreras de 

psicología y comercio internacional de la universidad Antonio Nariño de Ibagué, investigación 

que busca describir los principales factores que influyen para cada una de las variables 

analizadas, como resultado de aplicar y analizar las pruebas IAC y RS realizadas a los jóvenes 

universitarios. 

¿Cuál es el nivel de adaptación y resiliencia al ingreso en estudiantes de primeros 

semestres de las carreras de comercio internaciones y psicología, de la universidad Antonio 

Nariño? 
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3 Objetivos: 

3.1 Objetivo General  

Identificar el estado de adaptación y resiliencia en los estudiantes de primero y segundo 

semestre de los programas de Psicología y comercio internacional de la universidad Antonio 

Nariño sede Ibagué.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

● Evaluar el nivel de adaptación a la vida universitaria en los estudiantes de Psicología y 

comercio internacional de la universidad Antonio Nariño.  

 

● Determinar el nivel de resiliencia al ingreso de los estudiantes de primeros semestres los 

programas de Psicología y comercio internacional a la universidad. 

 

● Analizar los componentes que inciden en los procesos de adaptación al contexto 

universitario en los estudiantes de primer y segundo semestre de psicología y comercio 

internacional. 
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4 Justificación 

El poder ingresar a un contexto universitario genera ciertas cambios en diferentes áreas 

como el social, biológico, cultural, educativo y psicológico, en busca de la adaptación a las 

exigencias de nuevos escenarios. Estos campos tienen unas manifestaciones propias a saber, 

cuando se habla del aspecto biológico se abarca hábitos que se ven afectados a nivel orgánico, 

como pueden ser los producidos por cambios en el lugar de residencia o los horarios de 

alimentación y sueño (Coromnas, 2001).   

A nivel social y cultural, según Craig (1992), como se citó en Rodríguez y Fajardo (2012) 

los estudiantes tendrán que adaptarse a una serie de cambios como estilo de vida, rutinas 

sociales, nuevas costumbres, valores y reglas del nuevo entorno. Desde el campo psicológico, 

Morgan (1977), como se citó en Rodríguez y Fajardo (2012) expresa que los estudiantes podrán 

adaptarse a los cambios emocionales incorporando la exposición a nuevos contextos que 

demuestren claramente su autonomía. 

 Por último, Báez (2011), como se citó en Rodríguez y Fajardo (2013)  manifiesta que, en 

el campo de la educación, el estudiante tendrá que crear sus propias herramientas que permitan 

comprender y responder positivamente a los métodos implementados por la institución 

educativa. 

La línea de investigación de este trabajo se ve categorizada en el grupo B de Esperanza y 

Vida, donde se encuentran las variables a trabajar que se identifican dentro de este grupo como 

lo es la Resiliencia y los contextos psicosociales, del cual se tiene como objetivo un progreso en 

el conocimiento definido desde la psicología y se brinde una versión comprensiva y explicativa   
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del fenómeno generando así formas de ayudar en situaciones donde se fortalezcan los 

elementos resilientes para incrementar el bienestar de las personas.   

Se conoce un estudio realizado a nivel nacional en el contexto de la deserción universitaria 

para la Universidad Antonio Nariño, análisis para los años 2005 hasta el 2011, en el cual se 

observó el comportamiento de la deserción educativa por semestre, en el cual se pudo concluir 

que el mayor grado de deserción recae en los dos primeros semestres. Esto se puede ver, por 

ejemplo, analizando el índice compuesto en es el número total de abandonos escolares 

determinado por la universidad desde 2005-1 hasta el 2011-1 fue de 9.877, de los cuales 6.640 

estudiantes abandonaron en el primer o segundo año, correspondiente a un 67,25%, evidenciando 

un porcentaje alto para los primeros años universitarios (Oficina de planeación UAN, 2012) 

Así mismo, se fundamenta la necesidad de evaluar la adaptación y el nivel de resiliencia de los 

estudiantes de primeros semestres específicamente de las carreras de psicología y comercio 

internacional, con el fin de identificar cuáles son las causas principales de no tener una buena 

adaptación a la vida universitaria y de no sobreponerse a los estresores particulares del campo 

formativo, el cual pueda servir de diagnóstico inicial para las carreras valoradas y que sean 

tenidas en cuenta para procurar una mayor permanencia de los estudiantes. 

El presente estudio pretende identificar aspectos que inciden en la adaptación y resiliencia 

al ingreso en la educación superior; así mismo el comportamiento de los estudiantes de 

Psicología y comercio internacional de la universidad Antonio Nariño, al ser este un tema 

abordado con poca profundidad en la comunidad educativa.  

Así mismo, esto beneficiará a los estudiantes universitarios participantes ya que permitirá 

incorporar programas de tutoría y salud mental a sus estudios, permitiéndoles recibir un apoyo 



      
 

13 
 

adecuado ante los desafíos y los diversos cambios emocionales que están enfrentando, 

propios de este contexto que enfrentan actualmente. 

Por lo anterior, se espera incidir en promover la inclusión del programa, implementar las 

intervenciones necesarias y así resolver adecuadamente los conflictos a nivel socioemocional en 

relación con ambas variables en estudio. A nivel metodológico, analizar las propiedades 

psicométricas de los instrumentos de estudio, evaluando mediante modelos de fiabilidad 

estadística, la idoneidad de las pruebas aplicadas, que beneficiará el análisis de la investigación 

indicando la consistencia lógica de las preguntas, con el fin de obtener mejores resultados 

acordes con el objetivo del presente estudio. 

Finalmente, es importante en el campo psicológico, ya que a través de los resultados que se 

obtengan de los niveles de resiliencia de los estudiantes de primero y segundo semestre de las 

carreras de psicología y comercio internacional de la universidad Antonio Nariño, sede Ibagué, 

se logrará evaluar las diferentes características que presentan los estudiantes en la vida 

universitaria. Estos conceptos de gran pertinencia e importancia servirán para identificar mejor la 

temática, donde se busca dejar a la universidad un documento investigativo que permita la 

revisión y análisis para futuras investigaciones a nivel continental, nacional, departamental, 

regional, local, de estudiantes universitarios y la comunidad en general. 
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5 Marco teórico 

5.1 Adaptación a la vida universitaria 

Si bien no existe un consenso sobre la definición de adaptación, la mayor proporción de 

autores concuerdan en interpretarla como un ajuste o adaptación a determinadas circunstancias; y 

en el campo de la educación, se define como el equilibrio existente entre las motivaciones y 

habilidades de los estudiantes, expresado en su comportamiento frente a las exigencias del 

contexto (Beltrán y Torres, 2000). Alternativamente, la adaptación puede ser integradora, es 

decir, no solo satisfacer las necesidades actuales sino también facilitar la resolución de 

problemas futuros, en el sentido de que reduce la ansiedad situacional presente, pero puede crear 

más estrés en la vida en un futuro. Por lo tanto, la adaptación puede verse facilitada u 

obstaculizada por una variedad de factores, cuya interacción aumenta la probabilidad de fracaso 

y abandono. (Mamani y Espinosa, 2020). 

Investigaciones actuales han demostrado que la adaptación en la época de la universidad se 

puede entender a través de  características individuales del estudiante, incluido el nivel adecuado 

de disciplina, planificación y gestión del tiempo, y la capacidad para hacer frente a nuevos 

métodos y procesos educativos que requieren precisión y una mayor independencia del 

estudiante, así como la construcción de identidad y vida. proyecciones basadas en cambios 

socioculturales que influyen en la toma de decisiones y conducen a cambios en el estilo de vida 

(Chau y Saravia, 2014). 

En concordancia con lo anterior, un rasgo interpersonal incluye relaciones con figuras de 

autoridad, familiares, compañeros de trabajo y socios, entre otros, y se califica como apoyo 

aumenta la probabilidad de que la experiencia universitaria sea un factor protector de amplio 
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espectro (Batista et al., 2005). En cuanto al aspecto contextual, incluye situaciones 

como las nuevas formas de comunicación que surgen en las relaciones pedagógicas y con los 

miembros de la organización en general, los métodos de enseñanza, las motivaciones en el 

proceso de aprendizaje, así como las características y servicios de la organización. (Batista et al., 

2005). 

Según un estudio realizado entre alumnos del Programa de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Francisco de Paula, encontraron que el abandono académico es un problema de gran 

importancia para todo el sistema educativo, la educación y la sociedad en su conjunto. Estudio en 

el que analizaron la comprensión de los factores pedagógicos que influyeron en los estudiantes 

que desertaron y persistieron en la UPSS. El estudio anterior se basa teóricamente en el modelo 

de integración estudiantil de Tinto, los resultados muestran que la motivación es el principal 

factor que suscita a los estudiantes a socializar y estudiar, y culmina con el proceso de 

adaptación al nuevo mundo que se vive en la universidad. La motivación como proceso se 

sustenta en las relaciones que los estudiantes forman con su entorno y por ende la influencia 

directa de las actividades pedagógicas que realizan los profesores, los programas y las 

universidades para aprender (Urbina y Ovalles, 2016). 

De ahí que la motivación y la resiliencia tengan importancia en el mantenimiento de este 

tipo de actuaciones adaptativos, de acuerdo con el estudio realizado a estudiantes de la 

universidad de Granada, investigación de tipo descriptivo y corte transversal con el objetivo de 

analizar la relación  entre el clima motivacional y el nivel de resiliencia, la metodología utilizada 

de corte descriptivo contando con un total de 571 estudiantes, Los cuestionarios PMSCQ-2 y 

CD-RISC han sido los empleados para obtener diversos resultados, por ejemplo como el hecho 

que ser varón se relaciona con mayores puntuaciones en Clima Ego y una mayor Tolerancia a la 
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Adversidad, también ser estudiante de Educación Social, se relaciona con una mayor 

orientación hacia el Clima Tarea y unos niveles más bajos de Control y Espiritualidad. Por otro 

lado se demostró, que la práctica de actividad física está relacionada con el nivel de resiliencia 

para superar la adversidad. Por tanto, se ha señalado cómo el desarrollo de diferentes factores 

resilientes impacta de manera positiva las expresiones intrínsecas de la motivación ( López y 

Fernandez,2021) . 

5.2 Dimensiones de la adaptación a la vida universitaria 

Según Baker y Sirik (1984) manifiestan que la adaptación a la vida universitaria se 

compone de las siguientes dimensiones: 

● La adaptación académica, que desde el punto de vista de los resultados 

satisfactorios en la universidad, es importante para que los estudiantes finalicen su 

formación académica de manera eficiente, para lo cual se debe tener en cuenta 

aspectos como el bajo  rendimiento académico de los alumnos con el propósito de 

detectar esas dificultades de adaptación en la vida universitaria y poder así generar 

estrategias de mejora(Monteiro, 2012).  

● La adaptación social, que es cuando el estudiante ingresa a la universidad en primer 

momento y empieza una etapa de adaptación con su entorno, donde va a compartir 

el espacio académico, en términos de factores socio culturales, lingüísticos, y 

económicos, siendo así importante que se pueda generar las facilidades para 

integrar grupos, desarrollar diferentes actividades dentro del campus académico, 
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hacer amigos y de manera general involucrar de manera constante a los estudiantes 

con todo lo que le rodea.  

● Adaptación psicológica, proceso de adaptación en la etapa universitaria donde los 

estudiantes pueden generar casos de estrés y dificultades tanto emocionales y 

depresivos en los peores casos, debido que en el nivel superior de educación se 

tienen mayores responsabilidades y exigencias académicas, que pueden incidir en 

padecer emociones como el nerviosismo, la intranquilidad, la irritabilidad, la 

ansiedad, etc. (Silva, et al., 2019). 

● Adaptación institucional, hace referencia al grado en que cada uno de los alumnos 

se asemejan con la comunidad universitaria, llegando a sentirse emocionalmente 

vinculados a ella. 

Por otro lado, Almeida et al., (2006) manifiesta que la adaptación a la vida universitaria se 

compone de las siguientes dimensiones: 

● Percepción del bienestar físico y psicológico de los estudiantes. 

● Evaluación de la relación con los pares en general, así como las relaciones 

significativas del evaluado, determinando aspectos relativos al involucramiento en 

actividades extracurriculares. 

● Adaptación al pregrado, al proyecto vocacional y las perspectivas de carrera. 

● Evaluación de las competencias de estudio, hábitos de trabajo, organización del 

tiempo, uso de la biblioteca y de otros recursos de Aprendizaje. 
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● Beneficios hacia la institución, aspiraciones de continuar los estudios, comprensión 

y conocimientos sobre la calidad de los servicios y estructuras existentes. 

De acuerdo con lo anterior, el ingreso a la Educación Superior es un momento clave para el 

éxito del estudiante, se trata claramente de un periodo de transición en la vida de los estudiantes 

que  la mayoría de las veces nace como un detonante de  nuevas experiencias y estructuraciones 

personales con habilidades propias  en el desarrollo cognitivo y psicosocial, es decir, en su 

identidad que lo caracteriza, identidad que es importante tener de referente al  sentimiento de 

bienestar que emerge del encuentro entre las expectativas de la persona y las respuestas del 

contexto que lo rodea (Whitt et al., 2001). 

Se debe agregar que, cuando se habla del acceso a la Educación Superior se constituye 

entonces como un período decisivo en la construcción de la identidad y expectativas de vida de 

los jóvenes estudiantes, quienes acaban de culminar su época de colegio, siendo importante 

considerar que en la etapa de la adolescencia de 17 y 18 años, se ha evidenciado una relación 

considerable entre el grado de depresión y las tasas de síntomas depresivos posteriores, 

desordenes de ansiedad, ideas suicidas e intentos de suicidas. (Fergusson,et al., 2003, como se 

citó en Gonzales et al.,2019).  

Por otro lado diversos estudios han establecido que, en general, los estudiantes de primeros 

semestres de carreras universitarias como la salud están expuestos a niveles de estrés mayores 

que la población en general, esto debido a sobrecarga académica, falta de tiempo para el 

cumplimiento de las obligaciones y la realización de exámenes. (Castillo et al., como se citó en 

Gonzales et al., 2019). De esta forma, la relación que el estudiante crea con la propia institución 
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de educación y la forma en que se implica en sus dinámicas son decisivas para su 

buena adaptación y para su éxito educativo (López y Pereira, 2012). 

 Por lo que se refiere a maximizar el aprendizaje del estudiante se puede mencionar 

aquellas actividades que fomenten la participación activa, como resolución de conflictos, 

discusión e intercambio de ideas, así como materiales educativos. En efecto, si los estudiantes 

participan de la “vida” universitaria, si participan de su dinámica, si demuestran altos niveles de 

interés y satisfacción dentro y fuera del aula, si se involucran en diversas actividades necesarias 

en el mundo académico, su adaptación será más fácil y rápida ( Sousa et al.,2013). 

Cuando nos referimos a cuestiones de adaptación. (Ferreira, 2009) menciona que:  

Los procesos de adaptación dependen de las interacciones entre patrones de 

desarrollo específicos y factores ambientales. Además, los intereses, metas y 

aspiraciones que los jóvenes expresan sobre el futuro también pueden facilitar la 

adaptación exitosa a entornos nuevos y desafiantes como la educación superior. 

(como se citó en Sousa, et al., 2013, p.409).  

Todavía cabe señalar que existen elementos que ayudan al proceso de adaptación, y que 

resultan importantes para los universitarios, como lo es integrarse a un grupo con el cual se 

sienta identificado, ya que afianza su identidad como estudiante del nivel superior, estos grupos 

de personas iguales o que coinciden en la identidad, toman partida en las decisiones tomadas o 

hasta en las ideologías y preferencias que se forjan en algún momento, de manera tal que dicha 

influencia gana terreno y mayor importancia en la vida adulta, como un factor de auto 

reconocimiento. (Ferreira, 2009, como se citó en Sousa, et al., 2013). 
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Para (Díaz, 2006) las relaciones que se forjan entre iguales en el proceso de formación 

académica funcionan como un factor positivo de desarrollo intelectual y psicosocial. 

considerando, el papel del grupo de iguales debe ser enfrentado con cierta precaución en la 

medida en que alcanza a funcionar como un motor para tener una adaptación adecuada para las 

juventudes que cada año llegan a las instituciones de Educación Superior ( Sousa et al.,2013).  

Sin embargo, cuanto mayor es el nivel de compromiso de los estudiantes con sus 

compañeros, más se involucran en el sistema de comunicación de la universidad, interactuando 

con otros estudiantes, "al principio puramente por entretenimiento (por ejemplo, puede contribuir 

a la adaptación al ayudar a los estudiantes a aprender e integrarse en un escuela definida 

culturalmente como estudiante” (Ferreira, 2009, p).  

De hecho, los estudiantes muchas veces se sienten desplazados en relación con el entorno y 

la motivación que ya existe, por lo que es importante contar con una sólida base de apoyo, que se 

refleje en la existencia de mecanismos y servicios en la universidad responsables de una buena 

adaptación de sus alumnos. 

De igual forma, Soares, Almeida, Diniz y Guisande (2006) enumeraron posibles aportes a 

la adaptación de los estudiantes de pregrado como la organización institucional estructurada y 

reglada estándar, los mecanismo de recepción y apoyo a los estudiantes y los mecanismos de 

apoyo educativo, profesional y psicosocial para estudiantes, donde  maestros y estudiantes 

trabajan juntos para promover el aprendizaje y el éxito escolar con currículos flexibles, formatos 

de aprendizaje y evaluación. De acuerdo con estos autores en la vida real, los centros de 

educación superior cuentan con una serie de estrategias y mecanismos para enfrentar los temas 
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relacionados con la adaptación a este nivel de estudio, pero cada institución debe 

adoptar el mecanismo que mejor se adapte al contexto, la sociedad y sus necesidades comunes. . 

5.3 Dificultades en el proceso de adaptación a la vida universitaria 

Las dificultades de adaptación en el entorno universitario se dan por dos causas 

principales, siendo la principal el ritmo de estudio o presión de la carga académica, ya que 

cuando se ingresa a la universidad por primera vez, generalmente se desconoce del alto nivel de 

exigencia y de responsabilidades que abarca la vida universitaria lo que puede ocasionar un 

choque emocional, provocando en algunos casos sentimientos de frustración, la segunda causa 

son las dudas vocacionales con intención de cambio de carreras universitarias, siendo esta última 

la que mayor influye en la deserción académica  por factores académicos y económicos ( Ponte, 

2017). 

Para hacer frente a estas dificultades, es necesario recurrir a redes de apoyo, como 

contactar con familiares y amigos, así como buscar el apoyo de otros departamentos 

universitarios que se encarguen de orientar ocupaciones, apoyo económico o servicios de 

productividad. 

Otra característica de la dificultad de adaptación a la vida universitaria es la incomodidad 

social y emocional o física asociada con tomar clases en la universidad, lo que debe estimular a 

contactar el servicio médico adecuado, porque a veces en el proceso de adaptación a la vida 

universitaria, existen problema físicos como también pueden presentarse síntomas psiquiátricos 

que requieran atención médica para sobrellevar de la mejor manera la transición de la escuela 

secundaria a la universidad (Sandoval, 2012).  
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También cabe señalar que la formación de la confianza en sí mismo en cada 

persona tiene sus propias características que lo distinguen de los demás, por lo que es importante 

que el estudiante crea en sus capacidades, que realmente sienta que es el aprendizaje, y 

comprender que ser un buen profesional no necesariamente está directamente relacionado con 

alcanzar el mejor nivel académico, sino con preparar a las personas para una formación integral, 

que incluye el aprendizaje de conocimientos especializados junto con el desarrollo de habilidades 

individuales ( Ponte, 2017). 

También hay que decir que los requisitos universitarios incluyen capacidades intelectuales 

que, además de otras habilidades organizativas y sociales, son aspectos importantes para tener en 

cuenta a la hora de plantearse los objetivos individuales en este tramo universitario. Las ideas de 

carrera a menudo son convencionales o estereotipadas si no se conocen con precisión, por lo que 

es importante conocer su carrera en términos de carga de trabajo académico, temas de estudio y 

las posibilidades de tener pasantías. Las pasantías implican, entre otras cosas, contribuir a la 

creación de un entorno social que puede ser un mecanismo eficaz para una rápida adaptación. 

(Sandoval, 2012).   

También hay que agregar que la adolescencia se caracteriza, entre otras cosas, por 

experimentar cambios físicos y mentales, deseo de independencia, cambios de intereses, 

incertidumbre, por lo que es importante saber que van a pasar por una crisis o un período de 

confusión, así como las situaciones normales durante el desarrollo humano saludable con  la 

familia, los amigos y en la universidad, experiencias universitarias que suelen ser muy 

agradables y gratificantes de la vida desde un punto de vista intelectual y social, por lo tanto, las 

tendencias deben ser lo más positivas posible. ( Ponte, 2017). 
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5.4 Ideales para lograr una adecuada adaptación a la vida universitaria 

De acuerdo con el estudio realizado por ( Clickering y Reisser, 1993, como se citó en 

Ponte ,2017, p.41), manifiestan que las tareas que deben desarrollar los estudiantes para lograr 

una adecuada adaptación a la vida universitaria son: 

● Adquisición de competencia: Establecer destrezas intelectuales, físicas, manuales, 

de relaciones personales y también sociales  que brindan mayores garantías para su 

adaptación. 

● Manejo de emociones: Cualidades de una persona para aprender a reconocer y 

manejar de manera eficaz sentimientos. De igual forma, se pretende identificar el 

cómo, dónde, cuándo, y con quién se puede hacer, expresar y decir determinadas 

actitudes y acciones. 

● Lograr la autonomía: Asimilar a vivir y tomar nuestras propias decisiones sin el 

apoyo constante y la presencia de nuestros padres. Por otro lado, también implica 

trabajar de forma independiente sin la compañía, aprobación y cariño de familiares 

o amigos cercanos. 

● Establecer la propia identidad: Es el desarrollo del adolescente el que le muestra 

cómo reconocer sus necesidades físicas, su apariencia física y su identidad sexual. 

● Adquisición de libertad en las relaciones interpersonales: la capacidad de los 

jóvenes para aprender a ser menos temerosos, defensivos y vulnerables, y la 

capacidad de volverse más amigables, confiados y espontáneos al aceptar sus 

propias características. 
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● Reconocimiento de propósitos: Motivación de adoptar una idea en sus planes de 

carrera y aspiraciones intelectuales en los sectores de la cultura y el 

entretenimiento.  Adaptar una buena capacidad para identificar objetivos e intereses 

en su vida. 

● Desarrollo de la integridad: Establecer el conjunto de creencias y valores que sirven 

como guías del comportamiento del individuo. 

5.5 Factores intervinientes en la adaptación a la vida universitaria 

Durante el primer año escolar, los estudiantes se enfrentan a problemas tanto por la etapa 

evolutiva como por el paso del bachillerato a la universidad, lo que inevitablemente genera 

sentimientos de pérdida y a la vez nuevas oportunidades. Las primeras seis semanas de la vida 

universitaria son un cambio importante para un estudiante, ya que se ve obligado a pasar de un 

entorno familiar y relativamente seguro a un mundo más extraño y personal, donde tiene que 

valerse por sí mismo (Diaz 2018, como se citó en Ponte 2017).  

Como parte de este proceso de cambio, también pueden surgir dificultades sociales, 

académicas y psicológicas que les impidan adaptarse sin problemas a la vida con la que 

comienzan. Se puede argumentar que existen factores ambientales personales, familiares y del 

estudiante que influyen en la adaptación universitaria. 

La salud mental es un factor individual porque ir a la universidad conlleva deberes y 

responsabilidades, lo que puede ser una situación estresante para muchas personas. Por ejemplo, 

se ha documentado que los estudiantes suelen experimentar problemas que afectan su salud y les 

impiden adaptarse adecuadamente, incluidos altos índices de síntomas de ansiedad relacionados 
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con el estrés académico, el agotamiento y la ansiedad, la salud mental, los trastornos 

alimentarios, la ideación suicida y la autocomplacencia, comportamientos represivos, abuso de 

alcohol y otras sustancias (Fernández, 2014).  

Las universidades  están desarrollando diferentes acciones para apoyar la mejora del 

rendimiento académico y evitar la deserción de los estudiantes,  avance relevante en la 

transformación del servicio que requieren los estudiantes de nivel superior, donde se ha 

evidenciado que tutoría como un acompañamiento y apoyo docente de carácter individual, 

permite que  el profesor puede visualizar una mejor comprensión de los hechos que genera 

dificultad y que deben enfrentar los estudiantes en su adaptación en la vida  universitaria 

(González y Guadalupe, 2017). 

Un estudiante que ingresa a la universidad no está muy familiarizado con el mundo 

universitario, por lo que construye sus expectativas en función de las experiencias adquiridas en 

el futuro cercano, por ejemplo, liderar. Para la frustración temprana en los casos en que lo 

esperado no se corresponde con la realidad, lo que lleva al fracaso sistemático, es importante 

tener una relación significativa entre el promedio académico y las dimensiones de las relaciones 

de amistad, confianza, lealtad , apoyo fundamental  e importante a la hora de tomar decisiones 

durante los estudios universitarios. (Fernández, 2014), 

La familia influye en la elección y aceptación de la educación superior, ya que depende en 

gran medida del proceso de hacer coincidir lo que los jóvenes quieren con lo que la familia 

puede ofrecerles. Por otro lado, los factores del entorno universitario son un factor importante en 

la creación de oportunidades sostenibles, así como las actividades extracurriculares que ofrecen 

las universidades son importantes para la adaptación, ya que gracias a ellas los estudiantes 
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fortalecen sus habilidades sociales, desarrollan sus otras áreas. personalidad y puede 

descubrir nuevos talentos (Ponte,2017).  

Además, en un entorno universitario, uno puede imaginar cuán importantes son las 

relaciones con los profesores, ya que las investigaciones muestran que cuanto más cerca están de 

los profesores, más motivados e interesados están los estudiantes para seguir y completar sus 

carreras. Las estrategias de aprendizaje que permitan a los estudiantes aprender en compañía de 

maestros-mentores confiables y competentes harán que esta idea sea aún más clara. 

5.6 Resiliencia 

La resiliencia se fundamenta desde la óptica de la psicología humanista que ha defendido 

la postura de que las personas tienen una fuerza interna de autorrealización, como lo fundamento 

Maslow (1983) en su postulado de la pirámide de las necesidades del ser humano, esa 

autorrealización en referencia, es descrito como una actitud positiva intrínseca que promueve las 

condiciones de salud y normalidad, que sirve como impulsor de crecimiento personal y de 

trabajar en mejorar aún en circunstancias desfavorables (Uriarte, 2005). 

De acuerdo con la idea de resiliencia, se entiende como la adaptación exitosa que exhibe 

un individuo frente a factores de riesgo biológicos o eventos vitales estresantes. De igual forma, 

establece que la resiliencia también incluye la capacidad de una persona para afrontar 

satisfactoriamente las dificultades que le presenta la vida de una manera socialmente aceptable. 

Wagnild y Young (1993) definen a la resiliencia como una característica propia de la 

personalidad del individuo que regula los efectos negativos generados por el estrés, fomentando 
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a la vez, la adaptación, lo que connota la cualidad de vigor o fibra emocional 

evidenciado en las personas, para describir su valentía y adaptabilidad ante las vicisitudes de la 

vida. 

Así mismo, Wolin y Wolin (1993) manifiestan que la resiliencia es la capacidad de 

sobreponerse a las situaciones adversas de la vida, como por ejemplo soportar una pena o 

sufrimiento donde hay que enmendarse uno mismo de manera positiva. Asimismo, se refieren a 

que la expresión y desarrollo de una conducta estable es evolutivamente dependiente y tiende a 

manifestarse de manera más fuerte y consistente a medida que aumenta el desarrollo emocional 

de la persona. También se puede concebir como la habilidad para sobreponerse a las 

adversidades de la vida, para lograr adaptarse y recuperarse en vías de tener una vida tanto 

significativa como productiva, es decir protegiendo su propia integridad desarrollando un 

comportamiento vital positivo, a pesar de las situaciones adversas (Aguirre, 2004). 

Rutter (2005) establece que la resiliencia es un fenómeno multifacético, que incluye tanto 

factores ambientales como personales, que se caracteriza por la expresión de un conjunto de 

procesos sociales e internos que posibilitan una vida saludable en un ambiente no saludable. 

De acuerdo con el estudio realizado a 14 estudiantes peruanos del primer año de la 

universidad nacional, se encontró un nivel moderado y significativo de resiliencia (Salgado, 

2021). Las estrategias a las que más recurren los profesionales de la educación son 

principalmente la solución de problemas, la reevaluación positiva, y la religión, en comparación 

a la que menos acuden como lo son la búsqueda de apoyo profesional, la reacción agresiva, la 

espera, la autonomía, la expresión de la dificultad de afrontamiento y la negación (Coronado y 

Pirela, 2020). 
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Resiliencia y afrontamiento son dos tópicos de mucha importancia en la 

investigación científica desde el punto de vista psicológico, la resiliencia es la manera como un 

individuo puede prosperar y desarrollar un potencial una vez superado cualquier tipo de situación 

negativa de una persona. En la actualidad hay un gran interés en investigar más a profundidad los 

factores que pueden ser determinantes de la resiliencia. Se ha establecido que varias de las 

características de personalidad pueden ser la seguridad que pueda tener la propia persona, la 

propia capacidad de afrontamiento, el propósito significativo en la vida, la creencia que uno 

puede influir en lo que le sucede y creer que se puede aprender tanto de las experiencias 

positivas como de las negativas (Astorga, et al.,2019). 

5.6.1 Antecedentes de la resiliencia  

Desde otro punto de vista diferente al de los científicos, la resiliencia no es un tema de las 

últimas décadas, la resiliencia es una cualidad universal que ha existido desde miles de años 

atrás, es así como muchos historiadores la han manifestado al describir la forma en que las 

personas y los pueblos han afrontado las diferentes adversidades y han podido progresar 

culturalmente (Uriarte, 2005). Wolin y Wolin (1993), como se citó en Uriarte (2005), han 

manejado el concepto de mándala de la resiliencia para caracterizar a las personas, niños y 

adultos, que tienen esa fuerza interior, que involucra características como lo es la introspección, 

la independencia, la capacidad de relacionarse, la  iniciativa, el sentido del humor, la creatividad 

y  la moralidad. 



      
 

29 
 

5.6.2 Resiliencia en la vida universitaria 

No se considera al estudiante como un individuo aislado que se define a sí mismo y se 

mide únicamente por el rendimiento académico, por el contrario, se describe al estudiante como 

el resultado de la influencia de los estímulos que aparecen y  afectan los resultados del 

aprendizaje, incluidos los elementos dependientes de la actividad intelectual, capacidades, 

habilidades, así como una serie de factores interrelacionados, tanto internos como externos a los 

estudiantes. (Hallinger & Heck, 2014, como se citó en Carrillo et al., 2020). 

En Bolivia, la resiliencia estudiantil se manifiesta en el hecho de que, además del 

afrontamiento, es una forma de desarrollar habilidades sociales, académicas y profesionales, ya 

que se cree que todas estas cosas suceden a pesar de la vulnerabilidad de la persona. El estrés, los 

eventos adversos y el estrés son inherentes al mundo moderno, mientras que todos tienen el 

potencial de desarrollar una fuerza interior que nos ayuda a superar las diversas situaciones que 

la vida nos presenta y cada momento, cada pensamiento, duda, dolor, éxito y propósito. de 

aprendizaje y crecimiento personal (Ocampo y correa, 2023). 

De acuerdo con el estudio realizado a 497 estudiantes universitarios, la resiliencia se ha 

establecido como un papel protagónico en diferentes áreas, desde el ámbito de la psicológica 

hasta el ámbito empresarial. El objetivo de este estudio fue determinar la relación que existe 

entre los factores protectores resilientes con el nivel de rendimiento académico. En la parte 

metodológica se utilizó el instrumento de Wagnild & Young (1993) que alcanzó un nivel de 

confiabilidad del Alpha de Cronbach de 0.91. Los resultados evidenciaron que hay factores 

importantes como la confianza en sí mismo y la perseverancia. También se evidencio que las 

debilidades se relacionan a aspectos como la satisfacción personal, la ecuanimidad y el sentirse 
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bien solo. En conclusión , se identificó que la resiliencia no explica de forma 

significativa el rendimiento académico (Morgan, 2021). 

En concordancia con la conclusión anterior, se encuentran los resultados de un estudio 

realizado en la universidad tecnológica del Sur de Sonora en México, ya que este tiene como 

objetivo conocer, si existe relación entre el rendimiento académico de los 125 estudiantes de 

programas de ingeniera y procesos industriales haciendo uso de un cuestionario de resiliencia 

conocido como CRE-U, el análisis de los datos es realizado por medio de pruebas de correlación, 

indicando para esta investigación baja correlación entre las dos variables, ya que el rendimiento 

académico puntuó en un 67% como satisfactorio y el nivel de resiliencia un 61.2% lo cual no 

logra explicar la dependencia una de la otra, de lo cual se concluye que un significativo número 

de estudiantes poseen una actitud positiva en torno a la resolución de problemas haciendo uso de 

algunos factores como lo es la independencia, pensamiento crítico, reflexión y pensamiento 

innovador (Alonso, et al., 2016) 

Por otro lado, un estudio realizado en la ciudad de Cajamarca, Perú, buscó determinar la 

relación existente entre la calidad de vida de los alumnos y la resiliencia en la universidad 

pública. La metodología de investigación utilizó una población de 369 alumnos de género 

femenino y masculino, de semestres diferentes y de todas las facultades universitarias. Las 

herramientas de medición son la Escala de Resiliencia de Wagnild-Young y la Escala de Calidad 

de Vida de Olson-Barnes. Dentro de los resultados se evidenciaron una relación importante 

directa entre la resiliencia y las dimensiones de calidad de vida: Hogar y bienestar económico 

como los amigos, vecindario, comunidad en general, la educación, ocio, religión y salud. Se 

concluyó en la investigación que la resiliencia es un aspecto importante para lograr bienestar o 
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mejora en el bienestar integral de los estudiantes coadyuvando a su progreso en cada 

ciclo vital (Chávez, 2020). 

Dicho lo anterior en una investigación denominada “Resiliencia y Calidad de vida en 

estudiantes de una Universidad Privada de Huancayo – 2020”, el objetivo general fue determinar 

la relación entre la resiliencia y la calidad de vida de los alumnos de la Escuela de 

Formación Profesional en Enfermería Los Andes de Huancayo de la Universidad del Perú. El 

método que utilizaron fue el método de línea de base, relacional y de correlación cruzada, un 

método cuantitativo no empírico, con un tamaño de muestra de 138 estudiantes.  

Las herramientas de medición son la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young con un 

nivel de confianza de 0,96 para el Alfa de Cronbach y la Escala de Calidad de Vida de Olson y 

Barnes con un nivel de 0,94. Por otro lado, la validación se realiza según el criterio del jurado 

con la puntuación óptima. Durante el transcurso del estudio se encontró que existe una relación 

directa entre la resiliencia de los estudiantes y la calidad de vida en promedio, con ciertos valores 

(p-value = 0.000) (0.000 < 0.05) la correlación fue clara y (Spearman's método Rho rs = 0,473) 

es calificado como moderado. También se ha establecido una relación moderadamente directa 

entre la resiliencia y los indicadores de calidad de vida. (Rodríguez y Vara,2021). 
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6 Marco contextual 

La universidad Antonio Nariño, se fundó en el año de 1976 el 7 de mayo, esta es una 

universidad privada colombiana, que está sujeta por medio de la Ley 1740 de 2014 a inspección 

y vigilancia y la ley 30 de 1992 del Ministerio de Educación de Colombia. La sede principal se 

encuentra situada en Bogotá, sin embargo, cuenta con sedes en todo el territorio nacional. Está 

integrada por 8 facultades que ofrecen 72 programas académicos en su totalidad. Actualmente, la 

universidad inicia la acreditación de alta calidad ante sus programas académicos, dentro de estos 

se encuentra Ingeniería Ambiental, Odontología y Medicina. (Page, 2012). 

Esta investigación se sitúa dentro de las instalaciones de la Universidad Antonio Nariño 

que se encuentra ubicada en la comuna 2 dentro del área noroccidental de la urbe de Ibagué, 

corresponde a su área en el cerro pan de azúcar y las instalaciones de la sexta brigada, tiene una 

extensión territorial de 210.417 hectáreas (2.104. 170.mts2), que cuenta con el 5% del suelo 

urbano de la urbe. Tiene una limitación al noroccidente con cerros tutelares con piedemonte, en 

la parte baja de 2 micro cuencas separadas por el cerro pan de azúcar, la quebrada chipalito, y 

Ancón al oriente con la comuna 3, al sur de la comuna 1.  

Esta organización contiene dentro de sus antecedentes en el año 1988, donde se compró el 

lote “el madroño” que se ubica entre las calles 17 y 19 y entre las carreras 9 y 11 donde se sitúa 

actualmente la sede. En el año de 1990 se inician las labores académicas en lo que se conoce 

actualmente como del bloque A. En esta sede se dio comienzo al segundo ciclo de ingeniería en 

Sistemas, en el año de 1996 se inician labores en el programa de Psicología y Comercio 

Internacional en la modalidad a distancia. Los programas presenciales Odontología, Psicología, 

Comercio Internacional, indicaron labores en el año de 1997.  
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La investigación abarcara las facultades de Psicología y Comercio Internacional, 

dirigiéndose a primero y segundo semestre que será la población con la que se entrara a trabajar 

directamente, ya que en estos semestres se encuentra gran cantidad de población estudiantil que 

opta por la deserción. Esta investigación es necesaria en la Universidad Antonio Nariño ya que 

los estudiantes que ingresan a primer y segundo semestre no cuentan con unas herramientas que 

favorezcan este proceso de ingreso y de adaptación a la educación superior, que además 

fortalezca la capacidad de resiliencia que tenga esta población para afrontar todos los nuevos 

cambios que se presentan en este contexto el cual desconocen (Ver figura 1). 

Figura 1. Organigrama institucional 

 

 

      

Fuente: Universidad Antonio Nariño, (2023)  
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7 Método 

7.1 Tipo de investigación 

El paradigma con que se abordará la presente investigación es:  

DESCRIPTIVO: Según lo descrito por Hernandez (2014) afirma que “los estudios 

descriptivos buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describe tendencias de un grupo o población “(p.92)., es decir que el objetivo es 

describir situaciones y eventos, por tato la investigación descriptiva intenta especificar 

características importantes de las personas, grupo, sociedad o cualquier otro fenómeno a analizar 

(Dankhe, 1986 como se citó en Hernández, et al., 1997), en ese sentido se describió los niveles 

de adaptación y resiliencia que se presentan en los estudiantes universitarios de los primeros 

semestres buscando dar respuesta al fenómeno de la deserción en cual influyen diferentes 

factores como lo es el contextual, psicológico y fisiológico.  

CUANTITATIVO: El enfoque del presente trabajo investigativo es cuantitativo, que 

permite caracterizar y recolectar datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

Según Hernández, Fernández y Babtista (2004), los métodos cuantitativos se basan en diagramas 

lógicos deductivos, destinados a formular preguntas de investigación e hipótesis para su posterior 

experimentación. 

EMPÍRICO ANALÍTICO: Se caracteriza por una comprensión objetiva de las cosas. La 

realidad, cuyos elementos se consideran cosas, se basa en el ideal físico-matemático de la ciencia 

y define así un enfoque único. Orientado al ámbito de la naturaleza y el progreso material, su 

objetivo es formular leyes generales para la interpretación causal de los hechos reales (Pasek, et 
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al., 2006) análisis estadísticos, por lo tanto, la posibilidad de verificar las herramientas 

metodológicas de este paradigma son el método deductivo, el cual permite el uso de estrategias e 

hipótesis para explicar los resultados que se obtengan en dicha investigación. 

Igualmente, las variables de este estudio es adaptación y resiliencia en estudiantes 

universitarios de primero y segundo semestres de la universidad Antonio Nariño, el cual 

determinará la selección de la muestra. El enfoque del presente trabajo investigativo es 

cuantitativo, que permite caracterizar y recolectar datos con base en la medición numérica en el 

presente trabajo se pretende describen cada una de las variables que se relaciona como su: edad, 

etapa de diagnóstico. Por último, el estudio que se plantea es de tipo transversal, debido a que se 

aplica el cuestionario de Adaptación y resiliencia midiendo las variables contextuales, 

psicológicas y fisiológicas.  

7.2 Fuente de información 

Es un diseño descriptivo con una muestra tipo censal, ya que se toman los estudiantes que 

se encuentran matriculados y activos en la institución, que está conformada por la población 26 

estudiantes, varones y mujeres, entre 18 y 21 años de edad, del primer y segundo semestre   de la 

carrera de Psicología y comercio internacional de la universidad Antonio Nariño, sede Ibagué, 

con matrícula vigente en el periodo 2022– calendario B.  
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7.3 Instrumentos: 

7.3.1 Escala de Resiliencia (ER).  

 (Escala de Resiliencia 14 ítems (RS-14): Propiedades Psicométricas de la Versión en 

Español). Wagnild (2009) construyeron la Escala de Resiliencia (ER) con el propósito de 

identificar el grado de resiliencia individual, considerado como una característica de 

personalidad positiva que permite la adaptación del individuo. Es un instrumento fácil de aplicar, 

interpretar y calificar y su tiempo de duración es aproximadamente entre 25 a 30 minutos. 

Las opciones de respuesta están dadas por la metodología de la escala de Likert que va 

desde 1 indicando “desacuerdo” hasta el 7 correspondiente a “muy de acuerdo” y compuesta por 

un total de 25 ítems a preguntar, es decir que los puntajes estarán dados entre 25 y 175 posibles 

en toda la prueba, revisando el manual de la respectiva prueba, se da alguna fundamentación 

sobre la validez y confiabilidad de las preguntas, por tanto, se indica que los resultados globales 

del coeficiente Alpha (nivel de fiabilidad de la escala de medición. La escala total es 0,81, 1 es el 

nivel máximo), el coeficiente de variación de la escala, ER puede considerarse un Escala válida y 

confiable, Dicho esto, mide lo que dice medir en adolescentes y adultos, y estadísticamente es 

significativo (Sáenz, 2014) 

7.3.2 Inventario de Adaptación de Conducta (IAC).   

Evalúa el grado de adaptación del adolescente en el ámbito personal, familiar, escolar y 

social. Está compuesto por 123 afirmaciones que describen distintas situaciones, conductas y 

pensamientos (Inventario de Adaptación de Conducta). 
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Generalmente se usa para el estudio de personalidad de adolescentes y jóvenes 

en ámbitos educativos, mediante el cual se evalúan principalmente comportamientos de 

aislamientos, conductas de crítica e inseguridad que posiblemente no permite un óptimo 

desenvolvimiento en el ambiente en el que se desarrolla el individuo (De la Cruz y Cordero, 

1981). 

Figura 2. Ficha técnica IAC 

 

Fuente: Manual prueba IAC 7 Edición (2015) 

El IAC tiene una lista de 123 declaraciones que describen diferentes situaciones, 

comportamientos y pensamientos. El estudiante o persona evaluada para cada declaración 

responde son un sí o no, en base a sus creencias o formas habituales de comportarse (IAC, 2014) 

Para medir la validez del instrumento y de acuerdo como lo estipula el manual se realiza 

mediante la metodología estadística del alfa de cronbach, que, de acuerdo con la fundamentación 
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estadística, se requiere se situé en un indicador de 0,70 o superior para que se valide el 

contenido con lo que se requiere medir, es decir que cumple con el objetivo de medición. 

7.3.3 Fiabilidad del instrumento 

7.3.3.1 Consistencia interna del instrumento IAC_123 de adaptación  

El alfa de Cronbach fue el criterio que se usó para medir confiabilidad de tipo consistente 

dentro de la escala, es decir permite valorar en qué medida los ítems del instrumento de medición 

tienen correlación o interdependencia alguna. La manera más fácil de calcular el valor del alfa de 

Cronbach es multiplicando la media de todas las correlaciones que se pudieron observar en los 

ítems por la cantidad de ítems que conforman una escala, después se divide el producto entre el 

resultado de la sumatoria de 1 más el producto de la multiplicación de la media de las 

correlaciones que se observaron por el resultado de  restarle  1 al número de ítems.  El valor 

mínimo que se puede aceptar para el coeficiente alfa de Cronbach está en 0,70, si existe un valor 

que este debajo de dicho valor la consistencia interna de la escala utilizada es considerada como 

baja. De otro lado, el valor máximo que se puede esperar es 0,90; por encima de este valor se 

considera que hay redundancia o duplicación (Oviedo y Campo, 2005). 

Para la presente investigación  procedió a calcular el alfa de Cronbach para conocer la 

consistencia interna del instrumento aplicado a los estudiantes tanto de psicología como de 

comercio, tal como se muestra a continuación: 

 

Tabla 1. Consistencia interna del IAC, estudiantes de Comercio (alfa de Cronbach) 

Consistencia interna del IAC 
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Escala  Alfa 

Adaptación personal 0,85107084 

Adaptación familiar 0,609848485 

Adaptación escolar 0,835851852 

Adaptación social 0,572912281 

Adaptación total 0,863 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

Fue necesario poder evaluar la consistencia interna o coeficiente de fiabilidad en relación a 

los ítems evaluados por el cuestionario, por lo cual se corrió un modelo conocido como alfa de 

Cronbach, el cual determino que los ítems incluidos en los aspectos adaptación personal, 

adaptación escolar y adaptación global obtuvieron un puntaje aceptable o confiable ya que se 

encontraron entre los rangos de calificación entre 0,70 y 0,90, el cual es un puntaje deseable a la 

hora de valorar una persona en relación a su conducta, de acuerdo con esto se observó que el 

ámbito familiar y social obtuvieron una puntuación inferior, por lo cual se requiere de la 

ampliación de contexto evaluativo para obtener mayor confiabilidad en los resultados. 

 

Tabla 2. Consistencia interna IAC estudiantes de psicología (Alfa de Cronbach) 

Consistencia interna del IAC en Estudiantes de Psicología 

Escala  Alfa 

Adaptación personal 0,857128273 

Adaptación familiar 0,519401829 

Adaptación escolar 0,730419152 

Adaptación social 0,762703702 

Adaptación total 0,843 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Para la carrera de psicología también se estimó el nivel de fiabilidad del IAC, el 

cual conto con resultados diferentes a los analizados para la carrera de Comercio, en el cual se 

denotó un alto índice de fiabilidad para los aspectos de adaptación personal, escolar y social, 

siendo igual el índice global que se encuentran por encima de 0,70, de manera contraria se 

obtuvo una calificación baja para el aspecto familiar que contó con un indicador de 0,51, el cual 

podrá ser revisado en su estructura de información para generar resultados más confiables para 

las personas valoradas. 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos del IAC. 

Estadísticos Descriptivos del IAC 

  

Frecuenci

a Media 

Desviació

n estándar 

Error 

estándar Mínimo Máximo  

Escolar 30 46,5 34,17 6,24 1 92  

Familiar 30 56,5 34,17 6,24 11 102  

Personal 33 67,0 34,15 5,94 21 113  

Social 30 77,5 34,17 6,24 32 123  

Total 123 62,0 35,65 3,21455 1 123  

Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

 

En la tabla anterior, se identificó que del total de 123 preguntas que componen el 

cuestionario IAC, existe una distribución entre varios entornos evaluados por la prueba, estando 

el ámbito escolar, familiar y social estructuradas con 30 preguntas cada una y el ámbito personal 

con 33 preguntas. 
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7.3.3.2 Consistencia interna del instrumento RS_25 de resiliencia. 

Tabla 4. Fiabilidad prueba ER-25 para estudiantes de Comercio 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariza

dos 

N de 

elementos 

,899 ,894 25 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

De acuerdo con la metodología del alfa de Cronbach se obtuvo una puntuación de 0.899, lo 

que significó que el resultado fue bueno y permitió que se pudiera aplicar dicha prueba para 

hacer un diagnóstico sobre el nivel de resiliencia en cada uno de los participantes del test, ya que 

los ítems evaluados por el cuestionario ER-25 mediante la escala de Likert miden un mismo 

constructo o lógica de preguntas y se encuentran fuertemente correlacionadas. 

Se hizo una prueba de fiabilidad para la prueba de Escala de Resiliencia ER-25, la cual 

contenía 25 ítems en las cuales se dio respuesta por parte de los estudiantes de las carreras de 

Comercio y Psicología mediante la elección de desde 1 (desacuerdo) hasta 7 (muy de acuerdo) 

puntos. Teniendo en cuenta un rango de entre 25 y 175 puntos posible, lo que muestra que los 

puntajes más altos cercanos a 175 evidencia resultados de una persona muy resiliente. 

7.4 Procedimiento 

Para el desarrollo de la presente investigación, se tiene en cuenta el cumplimiento de las 

siguientes fases: 

● FASE 1: Recolección de información secundaria, bajos las siguientes actividades: 
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● Revisión literaria sobre todo lo concerniente al tema de adaptación y resiliencia, 

teniendo en cuenta los teóricos referidos de la temática abordada. 

● Consultar cuales son los factores que afecta la adaptación en los jóvenes 

universitarios, logrando así una descripción de estos.  

● Estimación de las pruebas y aplicación de los instrumentos a aplicar a los jóvenes. 

Universitarios de Psicología y Comercio Internacional de primer y segundo 

semestre. 

● Firma consentimiento informado y Ficha de caracterización sociodemográfica, para 

obtener datos necesarios de la población participante.  

FASE 2: Aplicación del instrumento. bajo las siguientes actividades: 

● La búsqueda de la muestra poblacional que se encuentre dentro de los criterios de 

inclusión y exclusión.  

● Aplicación de los instrumentos de los semestres de primero y segundo de 

psicología y comercio internacional de la universidad Antonio Nariño 

● Fase 3: Presentación de resultados para la investigación, bajo las siguientes 

actividades: 

● Análisis de la información mediante un diagnóstico a los niveles de adaptación y 

resiliencia a los jóvenes  

● Socialización de los resultados 
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● Determinación de conclusiones y recomendaciones. 

7.5 Aspecto éticos 

Ley 1090 de 2006  

 

Dicha ley enmarca lo que se considera los límites de acción de la profesión de psicología 

relacionados en el artículo 7 de la presente ley, donde específicamente trata sobre la producción 

de publicaciones científicas, donde se enmarca la responsabilidad por parte del profesional de 

brindar a los participantes información veraz sobre el objetivo y alcance de los estudios 

realizados, así como la universidad tiene como misión brindar una educación integral 

que propicie el desarrollo de habilidades que permitan a los estudiantes adquirir amplios 

conocimientos teóricos y prácticos en su área de especialización; la capacidad de hacer frente a 

los problemas cotidianos; Ética profesional y actitud empresarial. guardar su bienestar mediante 

principios éticos y de respeto. 

Dentro de los aspectos éticos, se construye el consentimiento informado que será enviado y 

diligenciado por parte de la población seleccionada, la cual aceptará participar voluntariamente 

en esta investigación que tendrá como objetivo fines académicos para la universidad, esto por 

medio del código deontológico el cual está destinado a servir como regla de conducta 

profesional, en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades (p.27). 
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Ley 30 de 1992 

La educación superior se desprende de la presente ley, la cual tiene como objetivo 

contribuir al país mediante la transmisión del conocimiento desde las instituciones educativas 

para toda la sociedad y que este servicio se de manera integral y con calidad, consolidando 

estructuras educativas en armonía con el desarrollo científico, cultural, económico, político y 

ético, por lo cual se cita aquí el artículo 19 de la ley donde se considera el concepto de 

universidades, las cuales son entendidas como instituciones que posean credibilidad y 

competencia en la formación de científica, en los niveles formativos técnicos, profesional, 

especializaciones, de maestrías o doctorados, dados con culturas universales y nacionales. 
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8 Resultados 

Para el logro de los objetivos planteados en la presente investigación, se determinó en nivel 

de adaptación y el nivel de resiliencia de los estudiantes de psicología de primer y segundo 

semestre de la Universidad Antonio Nariño, sede Ibagué, durante el año 2022 

Las gráficas y tablas que se van a presentar a continuación muestran los resultados más 

importantes en relación con los objetivos específicos para poder dar respuesta al objetivo general 

de la investigación. El número total de estudiantes consultados fueron 26, de los cuales 21 eran 

del programa de psicología y 5 estudiantes del programa de comercio, a los cuales se les 

aplicaron dos tipos de pruebas: Inventario de Adaptación de Conducta IAC y la Escala de 

Resiliencia ER, lo cual es tomado como base para realizar el respectivo análisis de la 

información.  

8.1 Datos sociodemográficos                                                                                                                                                                                                             

Tabla 5. Género estudiantes psicología y Comercio primer y segundo semestre 

Genero de estudiantes de Psicología y Comercio 

  
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Válido 

Hombre 2 7,7 7,7 

Mujer 24 92,3 92,3 

Total 26 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia (2023). 

En cuanto al género de los estudiantes de primer y segundo semestre de las carreras de 

psicología y Comercio Internacional de la Universidad Antonio Nariño de la ciudad de Ibagué, 

se puede observar que hay mayor presencia de estudiantes del género femenino en general, con 

un 92,3% siendo 24 mujeres y tan solo un 7,7% lo que es igual a 2 hombres, distribuidos entre 
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las dos carreras, la totalidad de estudiantes evaluados con las pruebas IAC y ER son 

quienes cuentan con matrícula vigente al segundo semestre del año 2022. 

Tabla 6. Género de estudiantes de comercio primer y segundo semestre 

Género de estudiantes de  Comercio primer y segundo semestre 

  
primer 

semestre 

porcentaj

e 

segund

o 

semestr

e 

porcentaj

e 

Tot

al 

Hombre 0 0% 0 0% 0 

Mujer 3 60% 2 40% 5 
Fuente: Elaboración propia (2023). 

 

Figura 3. Genero de estudiantes de comercio internacional 

 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Los estudiantes de la carrera de comercio internacional se distribuyen el 100% en el género 

femenino, es decir que, de las 5 estudiantes registradas con matrícula activa en dicha carrera, 3 se 
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40%

primer semestre segundo semestre

Genero estudiantes de primer y segundo 

semestre de comercio
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ubican en el primer semestre representadas en un 60% y 2 hacen parte del segundo 

semestre académico, con un 40%. 

Tabla 7.Genero de estudiantes de primer y segundo semestre de psicología 

Genero de estudiantes de  psicología  primer y segundo semestre 

  

primer 

semestr

e 

porcentaj

e 

segund

o 

semestr

e 

porcentaj

e 

Tot

al 

Hombre 1 
9% 

1 10% 
2 

Mujer 10 
91% 

9 90% 
19 

total 
11   10   21 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

  

Figura 4.Genero de estudiantes de psicología 

 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Como se observa en la figura anterior, las mujeres predominan en la carrera de psicología 

tanto para primero como para segundo semestre, con un 91% y 90% respectivamente. de otro 
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91% 90%
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lado la participación del género hombre es casi nula respecto a las mujeres ya que tan 

solo se evidencia el registro de un hombre por cada semestre, lo que corresponde a un 9% en el 

primer semestre académico y un 10% para el segundo. 

Tabla 8. Estado de resiliencia y adaptación de psicología y comercio 

NIVEL DE ADAPTACION Y RESILIENCIA GLOBAL 

   

PSICOLOGI

A 

PORCENTAJ

E COMERCIO PORCENTAJE 

ADAPTACION 
EXCELENT

E 10 47,6% 3 60% 

  BUENO 11 52,4% 2 40% 

  
ACEPTABL

E 0 0,0% 0 0% 

RESILIENCIA MUY ALTO 6 28,6% 1 20% 

  ALTO 12 57,1% 4 80% 

  PROMEDIO 2 9,5% 0 0% 

  BAJO 0 0,0% 0 0% 

  MUY BAJO 1 4,8% 0 0% 

   21 100,0% 5 100% 

 

Figura 5. Estado de resiliencia y adaptación de psicología y comercio 

 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

Se establece la comparación general de toda la población analizada, donde se reflejan los 

niveles de resiliencia y adaptación dividida en dos grupos el de psicología y el de comercio, de lo 

48%
52%

0%

29%

57%

10%

0%
5%

60%

40%

0%

20%

80%

0% 0% 0%

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MUY ALTO ALTO PROMEDIO BAJO MUY BAJO

ADAPTACION RESILIENCIA

PSICOLOGIA COMERCIO



      
 

49 
 

cual se denota que el grupo de comercio tienen mayores niveles de resiliencia respecto 

al grupo de psicología, ya que el 80% de ellos se encuentran en una escala valorativa “alta” 

correspondiente a 3 personas, y el restante 20% alcanza una escala “ muy alta”, percibiendo que 

este grupo tienen mayor equilibrio emocional, siendo capaces de mantener un control en 

situaciones que se tornan desafiantes o difíciles, aunque el grupo de psicología también se ubica 

mayoritariamente en las dos escalas de valor más altas, estos presentan menores porcentajes, 

adicional se presenta un 10% en la escala promedio y un 5% en la escala más baja. 

Respecto a adaptación se observa de manera general que ambos grupos presentan buenos 

niveles de adaptación, ya que se concentran mayormente en las escalas de calificación excelente 

y bueno, siendo el grupo de psicología predominante sobre el de comercio en la escala bueno con 

un 52% respecto a un 40%, a diferencia de la escala excelente donde la mayor predominancia la 

tiene el grupo de comercio con un 60% vs un 48% de psicología. 

8.2 Desarrollo del objetivo específico 1 

Tabla 9. Nivel de adaptación psicología primer semestre. 

  PUNTAJE (Adaptación) 

    N %   

BUENO 8 72,70% 

EXCELENTE 3 27,30% 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Figura 6 Nivel de adaptación estudiantes de psicología primer semestre. 

 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

Ante la valoración del nivel de adaptabilidad a la vida universitaria por parte de un grupo 

de estudiantes de la carrera de psicología de primer semestre, se obtuvo que, de un total de 11 

estudiantes matriculados y valorados, un 72% presentan un nivel de adaptabilidad categorizado 

como bueno, expresando que, la mayoría de estudiantes se sienten satisfechos con las 

expectativas puestas en la universidad, en este sentido influye la infraestructura física del alma 

mater, la carrera elegida, la calidad del cuerpo docente, el ambiente en general, y algún otro 

factor de motivación bien sea interno o externo que actúa como mediador entre las tensiones de 

la vida universitaria. El otro 28% aproximadamente corresponde a 3 estudiantes que se ubican en 

la escala excelente, es decir que se encuentran muy motivados en el contexto educativo. 

Tabla 10. Nivel de adaptación estudiantes de psicología segundo semestre. 

puntaje (adaptación) 

N % 

BUENO 7 70,00% 

EXCELENTE 3 30,00% 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Figura 7. Nivel de adaptación estudiantes de psicología segundo semestre. 

 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

El grupo de segundo semestre de psicología, obtiene un resultado muy aproximado al 

grupo de primer semestre, debido a que un 70% obtienen una calificación buena, es decir que los 

niveles de adaptación son promedios, porque los estudiantes no se sienten totalmente motivados 

en su entorno universitario, aunque están en la capacidad de responder adecuadamente a las 

exigencias del entorno educativo, el restante 30% se ubica en un nivel excelente es decir que se 

encuentra muy motivado al cumplimiento de las metas que se imponga en el entorno académico. 

Tabla 11. Nivel de adaptación comercio primer semestre. 

puntaje (Adaptación) 

  N % 

BUENO 2 66,7% 

EXCELENT

E 

1 33,3% 

Fuente: Elaboración propia (2023). 
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Figura 8. Nivel de adaptación estudiantes de comercio primer semestre. 

 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

La lectura que se hace sobre adaptación del grupo de 3 estudiantes de primer semestre de la 

carrera de comercio internacional, es que la mayoría tiene un nivel promedio categorizado como 

bueno en un 67%, es decir que están en capacidad de responder a las diferentes obligaciones de 

la vida universitaria, así en el algún momento no se sientan motivados a  hacerlo, el otro 33% 

hace referencia a un solo estudiante, sintiéndose completamente adaptado al contexto 

universitario, ya que su calificación es excelente. 

Tabla 12. Nivel de adaptación comercio segundo semestre. 

puntaje (Adaptación) 

  N % 

EXCELENTE 2 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2023). 
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Figura 9. Nivel de adaptación comercio segundo semestre. 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

En el caso de los estudiantes de comercio de segundo semestre, estos presentan completa 

adaptabilidad a la vida universitaria, porque el 100% de ellos obtuvieron una calificación de 

excelente, correspondiente a 2 estudiantes en total para este grupo, lo que significa que 

aprovecharon el aprendizaje y experiencias vividas en el primer ciclo estudiantil, lo que genero 

mayor acogida al entorno social y educativo, en el cual se refleja mayor y mejor interacción con 

los compañeros de clase y los docentes, en la tarea de construir una base de aprendizaje. 

8.3 Desarrollo del objetivo específico 2 

Tabla 13. Nivel de resiliencia estudiantes de psicología primer semestre. 

Nivel de resiliencia psicología primer semestre 

N % 

INTERMEDIO 2 18,2%   

ALTO 6 54,5%   

MUY ALTO 3 27,3%   

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Figura 10. Nivel de resiliencia estudiantes de psicología primer semestre. 

 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

De acuerdo con los resultados obtenidos para la aplicación de la prueba de resiliencia en un 

total de 11 estudiantes pertenecientes a primer semestre de la carrera de psicología, se observa 

que la mayoría de ellos se concentran en la escala valorativa “alto” con un 54,5% representado 

en 6 estudiantes, luego en orden de mayor proporción porcentual se encuentra la escala “ muy 

alta” con un 27.3% de participación y en menor medida un 18.3% donde se ubican un total de 2 

estudiantes en la escala “intermedia”, de esto se infiere que para ser el primer ciclo académico 

han obtenido a nivel general un puntaje o resultado significativo, debido a que en este lapso de 

tiempo las personas empiezan a percibir cambios en sus rutinas y horarios a nivel estudiantil,  y 

se debe tratar de controlar las circunstancias estresantes de la vida universitaria, lo que implica 

mayor demanda de tiempo y disciplina en el desarrollo de las actividades propias de aprendizaje 

respecto a las vivencias de colegio.  
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Tabla 14. Nivel de resiliencia estudiantes de psicología segundo semestre. 

Nivel de resiliencia estudiantes de 

psicología segundo semestre 
 

N %  

MUY BAJO 1 10,0%  

ALTO 6 60,0%  

MUY ALTO 3 30,0%  

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Figura 11. Nivel de resiliencia estudiantes de psicología segundo semestre. 

 

Fuente: Elaboración propia (2023). 
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universitaria, caracterizándose por tener exhibir mayor angustia de lo normal siendo 

incapaces de sobreponerse a las adversidades que demandan en este caso las obligaciones 

universitarias. 

Tabla 15. Nivel de resiliencia estudiantes de comercio primer semestre. 

Puntaje (Resiliencia) 

  N % 

INTERMEDIO 1 33,3% 

MUY ALTO 2 66,7% 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Figura 12. Nivel de resiliencia comercio primer semestre. 

 

Fuente: Elaboración propia (2023). 
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a los resultados de los 5 evaluados mediante la prueba RS-25 se estableció que del total de 3 
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educativo en el nivel superior han podido sortear y vencer las dificultades del contexto 

académico por lo cual se puede intuir que probablemente han encontrado un grado mayor de 

satisfacción con las áreas de formación que llevan en curso, por otro lado, uno de ellos se ubicó 

en el nivel intermedio, lo que quiere decir que trata de llevar el control de las situaciones que le 

generan alguna dificultad, sin embargo hay ocasiones que se puede sentir abrumado y no sabe 

cómo afrontar dicha situación que no es generalizable. 

Tabla 16. Nivel de resiliencia estudiantes de comercio segundo semestre. 

Puntaje (Resiliencia) 

  N % 

ALTO 2 100,00% 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Figura 13. Nivel resiliencia comercio segundo semestre. 
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capacidad de superar circunstancias de retos de competencia personal que incluyen la 

autoconfianza, decisión, poderío y perseverancia y por otro lado la aceptación de uno mismo y 

de la vida en sí, donde se incluyen aspectos de adaptabilidad, flexibilidad, balance y perspectiva. 

8.4 Desarrollo Objetivo específico 3 

Tabla 17. Nivel de adaptabilidad factor personal en estudiantes de psicología y comercio primer 

y segundo semestre. 

PUNTAJE (Personal) 

  
PSICOLOGI

A 
% 

COMERCI

O 
% 

ACEPTABLE 1 4,8% 0 0% 

BUENO 4 
19,0

% 
1 20% 

EXCELENTE 16 
76,2

% 
4 80% 

  21 

100

% 5 

100

% 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Figura 14. Nivel de adaptabilidad factor personal en estudiantes de psicología y 

comercio primer y segundo semestre. 
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Fuente: Elaboración propia (2023). 

Uno de los factores que influye en la adaptación a la vida universitaria es el personal, sobre 

este ámbito se obtuvieron buenos resultados, ya que un 76% de estudiantes de psicología se 

situaron en la escala excelente, así como los de comercio en un 80%, lo que demuestra buenas 

relaciones interpersonales y buenas habilidades de aprendizajes y capacidades emocionales para 

afrontar con éxito los retos propuestos en el ámbito escolar, en menor medida se ubican es la 

escala bueno y aceptable con un 19% y 4% respectivamente. 

Tabla 18. Nivel de adaptabilidad factor familiar en estudiantes de psicología y comercio primer 

y segundo semestre. 

PUNTAJE (Familiar) 

  PSICOLOGIA % COMERCIO % 

BUENO 13 61,90% 5 100% 

EXCELENTE 8 38,10% 0 0% 

  21 100% 5 100% 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Figura 15.Nivel de adaptabilidad factor familiar en estudiantes de psicología y comercio 

primer y segundo semestre. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2023). 
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El ámbito familiar es muy importante en lo que concierne a las primeras etapas 

de educación superior, debido a que el núcleo familiar y los padres intervienen muchas veces en 

la orientación para acceder a la universidad y su permanencia, denotándose resultados promedios 

en su mayoría, expresado en un 61% de los estudiantes de psicología y un 100%  de comercio, 

midiendo su capacidad de adaptación por su entorno familiar, identificando que respuestas 

afectivas de la familia repercute en gran parte en dar respuesta a las exigencias de la academia. 

 

Tabla 19. Nivel de adaptabilidad factor Escolar en estudiantes de psicología y comercio primer y 

segundo semestre. 

Puntaje (Escolar) 

  PSICOLOGIA % COMERCIO % 

BUENO 8 
38,10

% 3 60% 

EXCELENTE 13 
61,90

% 2 40% 

  21 100% 5 100% 
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Figura 16. Nivel de adaptabilidad factor Escolar en estudiantes de psicología y 

comercio primer y segundo semestre. 

 

 

Se dice que la adaptación escolar se relaciona con la interacción o participación en gran 

parte con el cuerpo docente de la institución, las diferentes formas de aprendizaje, y los recursos 

físicos universitarios, por este motivo se genera buena adaptación en un 70% aproximadamente 

de los estudiantes de psicología, encontrándose en una escala excelente, es decir que se exhiben 

un nivel de satisfacción alto respecto a las demandas que genera la universidad, contrario a los 

estudiantes de comercio que se ubican primordialmente en la escala bueno con un 60%, 

traduciendo una menor satisfacción al entorno educativo que los de psicología. 

Tabla 20. Nivel de adaptabilidad factor Social en estudiantes de psicología y comercio primer y 

segundo semestre. 

puntaje (Social) 

  
PSICOLOGIA 

% 
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O 
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ACEPTABLE 
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0 0% 

BUENO 
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EXCELENTE 
11 52,4% 

0 0% 

  
21 100% 5 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Figura 17. Nivel de resiliencia estudiantes de psicología primer semestre. 

 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

La categoría social presentó un nivel de adaptabilidad en su mayoría bueno y excelente, 

con una prevalencia del 52% equivalente a 11 estudiantes, seguido de 9 estudiantes que 

presentaron un resultado bueno en las pruebas equivalente al 42% del total de los alumnos, y por 

último se puede evidenciar un solo caso que presentó un resultado aceptable con un porcentaje 

del 4%, de parte de los estudiantes del programa de comercio, estos se posicionan en la 

valoración bueno con 100%. 
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9 Discusión 

En el presente apartado se establece la discusión de los resultados con las bases teóricas 

encontradas en la revisión bibliográfica para la investigación, acerca de los niveles de adaptación 

y resiliencia en estudiantes de dos carreras universitarias como las son de psicología y comercio 

internacional. 

El estado de resiliencia y adaptación general para ambas carreras demostraron niveles 

semejantes, con promedios que evidenciaron puntajes altos y buenos en la mayoría de los 

estudiantes, sobre sus capacidades y condiciones para el cumplimiento de las metas que se 

imponen en el entorno universitario, lo que significó que dieron provecho de las experiencias y el 

aprendizaje vivido en el primer ciclo estudiantil, lo que puede llegar a incidir y verse reflejado en 

una mejor interacción en el entorno escolar; sin embargo Ponte (2017) explica que los  estados 

de adaptación y resiliencia con puntajes medios en estudiantes,  significa una relación media en 

la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas, de lo cual dedujo que una de las posibles 

causas fue la confrontación que presentaron hacia las tareas o exigencias complejas que demanda 

la vida universitaria. Por otro lado, Villalba y Avello (2019) manifestaron que las personas que 

logran percibir y conocer sus emociones pueden gestionar de mejor manera sus problemas 

emocionales viviendo experiencias de mayor bienestar en la salud mental. 

Con respecto al nivel de adaptación a la vida universitaria, en los estudiantes de psicología 

se encontró que hubo mayor prevalencia en un nivel bueno y para el caso de los estudiantes de 

comercio internacional mayoritariamente tuvieron un estado excelente de adaptación, 

evidenciando que la mayoría de los estudiantes demuestran satisfacción en el entorno social y 

cultural de la universidad, donde pudieron influir factores como  la calidad profesional del 
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cuerpo docente, el gusto por la carrera que eligió estudiar, así como factores de 

motivación internos y externos desde el ámbito personal, escolar, familiar y social.  En lo que 

respecta Eguiarte (2018) estableció que una adaptación óptima, es capaz de superar 

manifestaciones de vulnerabilidad y riesgo en estudiantes universitarios, fenómeno común de los 

sistemas adaptativos humanos elementales, al respecto Huaire (2019) mencionó que factores 

como la interrelación que construyen los alumnos con sus compañeros de clase y docentes son 

variables asociadas a un estado de adaptabilidad adecuado al entorno educativo.  

De acuerdo con la aplicación de las pruebas de resiliencia se evidencio que en la mayoría 

de los estudiantes predominó niveles altos de resiliencia, donde se pudo divisar que los 

estudiantes respondieron adecuadamente a momentos desafiantes y difíciles incidiendo en su 

control emocional, en relación a ello,  Astorga et al., (2019) afirmó que múltiples características 

de personalidad como la seguridad en sí mismo, capacidad de afrontamiento o tener un objetivo 

importante en la vida pueden ser determinantes que inciden en los niveles de resiliencia. En con 

concordancia Caldera et al., (2016) estableció como uno de sus principales hallazgos en pruebas 

realizadas a estudiantes universitarios que obtuvieron altos niveles de resiliencia, que 

posiblemente se deba a los niveles de exigencia que reclaman las universidades desarrollando 

ciertos estándares mínimos de resiliencia que en ciertos momentos facilitaron enfrentar diversas 

problemáticas. 

En relación a los componentes que inciden en los procesos de adaptabilidad al entorno 

universitario se encontró que la dimensión personal, fue la más significativa en la valoración, 

demostrando que los estudiantes encuentran mayor satisfacción al ambiente físico, formativo y al 

cumplimiento de las expectativas puestas en las experiencias universitarias, en concordancia 

Sánchez (2014) determinó que son varios factores que interfieren en la adaptación personal, 
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siendo el lugar físico, los docentes y administrativos de la institución de educación 

superior, las condiciones socioeconómicas, la familia y expectativas sobre la universidad y la 

carrera, que son claves para cuando se inicia el primer ciclo escolar. Por su parte, Ishitani y 

Desjardins (2014) mencionan que la dimensión familiar suele ser la base para los procesos de 

adaptación a la vida universitaria, medido por el ingreso y permanencia en las carreras y 

universidades seleccionadas, derivado de una relación fuerte entre lo que el estudiante quiere 

estudiar y la familia les puede ofrecer. 

A partir de lo evidenciado en el estudio, se determinó que los estudiantes tienen mayores 

niveles de adaptación a la vida universitaria, en la medida que se cumplen sus expectativas 

personales sobre la universidad y desarrollan habilidades intelectuales que les permita tener una 

ventaja en el logro de los objetivos académicos, en ese sentido ha habido un creciente interés por 

conocer las expectativas de los estudiantes tanto en el momento de su ingreso como durante sus 

estudios, por lo que es necesario e importante tomarlas en cuenta debido que esta es una forma de 

poder  garantizar la calidad de la educación (Escobar,2007), por tanto las expectativas 

específicas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje puede llegar a incidir en tener un 

mayor nivel de satisfacción considerando que los estudiantes pueden llegar a ser más resilientes 

para asumir responsabilidades y cambios que trae la universidad. 

El estado de resiliencia y adaptación de los estudiantes de las  carreras de psicología y 

comercio, demostraron niveles óptimos en la medición de las capacidades y habilidades,  que de 

acuerdo con las pruebas aplicadas se tuvieron comportamientos positivos que desarrollaron los 

alumnos en medio de una transición a nuevas experiencias como la interrelación con personas en 

nuevos entorno sociales, que ayudaron a construir relaciones adecuadas entre los alumnos con 

sus compañeros de clase y con los docentes. 
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10 Conclusiones 

Se comprobó mediante el análisis de validación interna del instrumento tanto para la 

prueba de adaptación IAC con 123 ítems y la prueba de escalas de resiliencia RS con 25 ítems 

tuvieron  puntuaciones deseables a la hora de validar las conductas de los estudiantes, a 

excepción de la dimensión social y familiar que se ubicaron en puntajes inferiores a 0.70 pero de 

igual manera cercano a este mismo, que indicó que es posible ampliar su contexto evaluativo 

para obtener resultados altamente confiables. 

Teniendo en cuenta que el estado de resiliencia y adaptación general demostraron puntajes 

buenos y altos en sus pruebas, se concluyó que la vivencia de experiencias satisfactorias en el 

primer ciclo del entorno universitario, donde el apoyo de los docentes universitarios y el 

desarrollo de buenas relaciones entre los compañeros de estudio pueden llegar a impactar de 

manera positiva en el entorno escolar. Además, se pudo evidenciar que los estudiantes lograron 

conocer mejor sus emociones lo que pudo incidir en el manejo y control de sus problemas ante 

situaciones adversas. 

Por otro lado, se pudo evidenciar que hubo una mayor prevalencia con niveles excelentes 

de adaptación en los estudiantes de comercio que los estudiantes de psicología, donde factores 

como el profesionalismo y la calidad del cuerpo docente, la planta física de la universidad, y el 

gusto por la carrera universitaria, lograron incidir en dichos resultados, en que diferentes  

factores relacionados con la motivación desde el ámbito personal, social, escolar y social,  

pudieron influir en la forma en que se puede superar  momentos adversos o difíciles de los 

estudiantes.  
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11 Recomendaciones 

A raíz de los resultados expuestos en el estudio donde se conocieron cuáles son los 

determinantes que influyen en los niveles de adaptación y resiliencia en los estudiantes de 

psicología y comercio, se recomienda extender la cobertura de aplicación a las demás carreras de 

la universidad Antonio Nariño para los primeros semestres educativos, con el fin de obtener un 

diagnóstico individual y colectivo donde se visualicen indicaciones conductuales de los 

participantes, para una orientación psicológica que ayude en la permanencia de los estudiantes en 

la institución, dando acompañamiento en la solución de los diferentes problemas que se 

presentan en el inicio de la vida universitaria, lo cual incidirá en la disminución de la deserción 

universitaria. 

A partir de los resultados se evidencia, que a pesar de obtener escalas de resiliencia y 

adaptación altas para los estudiantes identificados, es necesario integrar un programa o curso 

alternativo en el currículo académico para los primeros semestres que posibiliten una orientación 

psicológica donde puedan evaluar las decisiones para la permanencia en las carreras y/o 

universidad, así como hacer hincapié en las necesidades de desarrollar habilidades comunicativas 

e intelectuales para el logro académico. 
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1. Apéndices 

Apéndice A. Formato formulario de resiliencia RS-25 
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Apéndice B. Formato formulario Inventario de Adaptación Conductual de IAC-

123 
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Apéndice C Formularios aplicados de las pruebas IAC y RS 
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Apéndice D. Tabulación de la información programa SPSS 
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Apéndice E. Excel con información tabulada 

 

 


