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RESUMEN 

 

La investigación titulada ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA Y 

AUTOEFICACIA ACADÉMICA ESTUDIANTES ENFERMERÍA UNSA – 

AREQUIPA 2021 tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 

adaptación a la vida universitaria y autoeficacia académica en estudiantes 

de Enfermería la UNSA. 

Metodología: Es un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 

con diseño correlacional de corte transversal. La investigación estuvo 

conformada por 93 universitarios de primer y segundo año que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión; el método empleado fue la 

encuesta y como técnica el cuestionario, los instrumentos utilizados fueron 

el Cuestionario de Vivencias Académicas versión reducida (QVA-r) y el 

Inventario de expectativas de Autoeficacia Académica (IEAA). 

Resultados: El 69.9% de los estudiantes de primer y segundo año de la 

Facultad de Enfermería presentan un nivel de adaptación alto; en cuanto a 

la autoeficacia el 63.4% presenta un nivel de autoeficacia alto. Conclusión: 

Posterior a la aplicación del no paramétrico de chi cuadrado (P<0.05) se 

concluye que la adaptación a la vida universitaria está relacionada con la 

autoeficacia académica en estudiantes de la Facultad de Enfermería UNSA 

Arequipa - 2021. 

 

Palabras clave: Adaptación a la vida universitaria, autoeficacia académica, 

estudiantes, enfermería. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The research entitled ADAPTATION TO UNIVERSITY LIFE AND 

ACADEMIC SELF-EFFICIENCY UNSA NURSING STUDENTS - 

AREQUIPA 2021 had the general objective of determining the relationship 

between adaptation to university life and academic self-efficacy in UNSA 

Nursing students. 

Methodology: It is a study with a quantitative approach, of a descriptive 

type with a cross-sectional correlational design. The research consisted of 

93 first and second year university students who met the inclusion and 

exclusion criteria; the method used was the survey and the questionnaire 

as a technique, the instruments used were the Academic Experiences 

Questionnaire reduced version (QVA-r) and the Inventory of Expectations 

of Academic Self-Efficacy (IEAA). 

Results: 69.9% of the first and second year students of the Faculty of 

Nursing present a high level of adaptation; Regarding self-efficacy, 63.4% 

have a high level of self-efficacy. Conclusion: After applying the 

nonparametric chi square (P <0.05), it is concluded that adaptation to 

university life is related to academic self-efficacy in students of the Faculty 

of Nursing UNSA Arequipa - 2021. 

 

Keywords: Adaptation to university life, academic self-efficacy, students, 

nursing. 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes universitarios se encuentran permanentemente en 

interacción con sus compañeros, tomando el papel de actores dentro de la 

educación como fenómeno social, es por ello que los estudiantes 

universitarios en el transcurso de su carrera deben adquirir y potenciar 

habilidades que les permitan alcanzar un vivir cotidiano con competencias 

y capacidades sociales y laborales que sean provechosas para el desarrollo 

de mejores profesionales en el país. 

La experiencia de los primeros años en los estudios superiores es decisiva 

para la permanencia del estudiante, ya que este enfrenta desafíos que 

implican aspectos académicos, sociales, vocacionales y personales. Este 

proceso de adaptación a la vida universitaria se evidencia en la manera de 

actuar de los alumnos frente a las exigencias que trae consigo esta nueva 

etapa; dicho esto en el caso de Enfermería es imprescindible que el 

estudiante desarrolle diferentes competencias para que las pueda aplicar 

en la práctica, las cuales están muy relacionadas con el nivel de adaptación 

que posea en los primeros años en la universidad con el fin de formar 

profesionales más competitivos en todos los aspectos. 

El paso de los estudios secundarios a los universitarios hace que en los 

estudiantes surjan dificultades para adaptarse; ya que empiezan una vida 

nueva, amigos nuevos, cursos y también desafíos a nivel personal. Muchas 

ideas, anhelos y percepciones son los que aparecen en esta nueva etapa, 

algunos de forma positiva pero también en forma negativa, como las 

obligaciones académicas, menor tiempo de esparcimiento, el trato de los 

docentes y experiencias que llegaran a tener en una carrera como lo es 

enfermería, donde se realizan prácticas a nivel comunitario y hospitalario. 

Otras problemáticas que se pueden presentar en el proceso de adaptación 

empiezan en los primeros años donde deben enfrentar los desafíos del 

proceso enseñanza – aprendizaje universitario, donde es imprescindible 

conocer métodos y técnicas de estudio. Frente a este proceso de 

adaptación al contexto universitario con las diversas situaciones 

académicas desafiantes, constituyen un factor decisivo las creencias 



 

personales que poseen los estudiantes para completar tareas, tomar 

decisiones y alcanzar metas, abarcando esto a la autoeficacia académica, 

ya que cuanto más desafiantes son los objetivos propuestos por los 

estudiantes, más sólida será su autoeficacia percibida y el compromiso 

para obtenerlo será más firme. 

Cuando los estudiantes muestran niveles altos de autoeficacia son capaces 

de solucionar problemas más complejos y de ese modo se establecen 

metas más grandes, ya que confían en su capacidad de resolución, por ese 

motivo también tienen un mayor nivel de productividad y es por ello que la 

autoeficacia influye en cómo es que un estudiante va a poder estudiar la 

carrera elegida de manera eficiente. 

Por otro lado, la pandemia por COVID-19 ha influido en el proceso de 

adaptación de los universitarios, ya que el hecho de llevar cursos de 

manera virtual ha significado una variación en la manera de aprender y 

aunque a pesar de que ha sido una herramienta muy útil para poder 

continuar con los estudios, está supuso nuevos retos para los estudiantes, 

pues debieron utilizar nuevas maneras de afrontar los diferentes desafíos 

que supuso esta nueva modalidad de estudio, por lo que el avance de la 

pandemia ha permitido que los alumnos y docentes poco a poco se 

acostumbren a estas nuevas tecnologías confrontado si en realidad poseen 

o no las aptitudes necesarias para una correcta adaptación universitaria.  

El propósito de la presente investigación es aportar ideas que refuercen la 

formación en los primeros años de estudio mediante la participación de 

estudiantes de años superiores en la inducción a la carrera, el 

fortalecimiento del programa de tutoría, la implementación de la 

retroalimentación entre docentes y alumnos para la mejora en el desarrollo 

de las asignaturas, así como también impulsar la investigación de las 

variables de estudio para que se pueda obtener más resultados que puedan 

servir como antecedente para más investigaciones . 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Comenzar una carrera universitaria es una gran responsabilidad, pues 

supone mayor dificultad, puesto que se debe enfrentar nuevas asignaturas, 

trabajos en grupo, actividades individuales, informes, talleres, prácticas, 

investigaciones y evaluaciones con una alta exigencia para poder aprobar 

satisfactoriamente las asignaturas y finalizar con éxito cada semestre de la 

carrera elegida, lo que ocasiona que el transcurrir de la secundaria a la 

educación universitaria implica un periodo complicado para los alumnos 

porque en esta fase, muchos estudiantes experimentan ansiedad y 

dificultades (1). 

Por tanto, es imprescindible indagar y entender cómo los alumnos 

distinguen y comprueban esta fase difícil de adaptación, ya que puede ser 

que la edad y otros elementos que inciden en la gran cantidad de 
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estudiantes que se ven con la necesidad de abandonar sus estudios. Es 

bastante frecuente que durante el transcurso de los primeros tres de 

semestres de carrera se halle un elevado porcentaje de deserción 

universitaria que está asociado a diferentes causas como problemas en el 

ámbito económico, dificultades en la familia, confusión relacionada con la 

carrera y bajo rendimiento. 

Por otra parte, las instituciones de educación universitaria deben 

preocuparse por sus estudiantes que están pasando a una nueva etapa, y 

deben tener el objetivo de apoyarlos a superar este proceso de adaptación, 

evitando crear obstáculos que hagan que el estudiante piense en retirarse, 

no tenga interés o se retrase en el aprendizaje, entre otros aspectos 

perjudiciales para los universitarios que recientemente han ingresado a la 

universidad (2). 

Por lo tanto, hay que ver que un marco de educación universitaria decente 

es responsable de brindar proyectos que amplíen la capacidad de los 

estudiantes, junto con la gama de contribuciones que va a permitir a los 

alumnos que puedan localizar la alternativa más ideal, junto con la 

accesibilidad a la calidad y variedad; pero ello no garantiza el progreso de 

los alumnos, por otro lado cuando los alumnos poseen acceso a similares 

oportunidades es cuando un sistema de educación universitaria demuestra 

equidad (3). 

Asimismo, una encuesta muestra que en Latinoamérica y el Caribe 

diferentes las estrategias que no son privadas y el impulso de la clase 

trabajadora en los últimos diez años han favorecido a muchos más jóvenes 

acudan a las universidades, también se muestra que a partir del año 2017 

de los veinte millones de estudiantes que acuden a los miles de 

fundaciones universitarias, sólo la mitad ha tenido la opción de graduarse. 

En Colombia en el año 2020 se demostró que con respecto a la adaptación 

a la vida universitaria el 83.6% de estudiantes poseían un nivel de 

adaptación media o alta y sólo el 16.4% adaptación baja o desadaptación 

y de esta manera se refleja una escasa gratitud de los estudiantes hacia el 

establecimiento educativo y carecen de anhelo de permanencia. Al 
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contrario de lo que ocurre con los estudiantes mexicanos, donde los 

descubrimientos muestran que los universitarios presentan suficientes 

grados de adaptación hacia la vida universitaria, debido a prevalecen los 

niveles medios y medios-altos (4). 

En Argentina, se ha encontrado que los estudiantes universitarios tienen 

una alta perspectiva de seguridad sobre las capacidades que poseen para 

llevar a cabo actividades académicas, también se halló que son los varones 

quienes tienen niveles más significativos de autoeficacia, lo que implica que 

tienen convicciones más seguras sobre sus propias capacidades para 

realizar una actividad específica o lograr un objetivo particular en el 

ambiente universitario (5). 

En Ecuador se ha demostrado que las facultades que muestran mayor 

autoeficacia académica son las que tienen relación con las Ciencias de la 

Salud, y de igual manera, que los hombres demuestran mayores niveles de 

autoeficacia académica en comparación con las mujeres (6). 

En las universidades privadas del Perú, 27% de los estudiantes suelen 

abandonar sus estudios el mismo año que ingresan, y se presumen que 

este porcentaje podría llegar hasta el 48%,  donde los posibles motivos de 

abandono son la baja productividad académica, problemas en la economía, 

incertidumbre sobre la carrera escogida y otros problemas relacionados al 

ámbito afectivo (7). 

Por ese motivo existen instituciones universitarias que utilizan la analítica 

para frenar este problema, ya que consideran diversos factores que hacen 

que un estudiante podría abandonar la universidad y de esta manera se 

puedan disponer de alertas tempranas sobre los estudiantes que tengan 

alta probabilidad de abandonar la carrera.  

Se ha observado también entre los universitarios de la ciudad de Piura, 

Lima y Arequipa, que son los piuranos los que tienen un nivel de adaptación 

más alto, y que en las tres ciudades las mujeres presentan mayor dificultad 

para controlar problemas en el ámbito emocional que surgen como parte 

del proceso adaptativo universitario (8). 
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Precisamente en la ciudad de Lima, se ha visto que la adaptación en los 

alumnos del área de ciencias de la salud se encuentra en un nivel 

intermedio; con una sólida propensión al nivel alto, ya que son seguros de 

sí mismos, muestran despreocupación ante el agotamiento, sin embargo 

reportan cansancio a causa del estudio; a veces se sienten desorientados 

y confundidos además con poca frecuencia presentan soledad y tristeza, 

sin embargo se sienten enfocados en su vocación elegida, obtienen 

calificaciones aprobatorias y sienten que tienen las capacidades para 

desenvolverse en  la carrera  que han elegido (9). 

En la Selva del Perú, específicamente Tarapoto se halló que el 40.5% de 

los universitarios poseían un nivel medio de adaptación, por ello pueden 

adecuarse a las demandas que conlleva el inicio de esta nueva etapa (10). 

Según la Agencia Peruana de Noticias Andina (08 de junio de 2018) donde 

se destacó una investigación realizada en ocho centros universitarios 

privados de la ciudad de Lima, y se observó que la deserción universitaria 

en el Perú es el resultado de la inadaptación que llega al 30% y es 

provocada por la ausencia de orientación vocacional y por escasez de 

recursos económicos; por tal razón el 70% de los alumnos que deciden no 

permanecer corresponden a universidades de paga y el 30% restante a las 

estatales. 

Por otra parte, es esencial considerar que un grado elevado de autoeficacia 

disminuye conductas antisociales, conductas de riesgo y origina conductas 

saludables para el cuidado físico; asimismo, es un componente que 

aumenta la motivación, el rendimiento en los estudios y la tolerancia al 

fracaso académico (9); por otra parte, un bajo nivel hace que el estudiante 

pierda interés en el estudio, esto provoca la renuncia a los objetivos 

académicos y crea incertidumbre y problemas de bienestar psicológico que 

influyen fuertemente en el desarrollo físico, emocional y cognitivo del 

alumno; en este sentido, la autoeficacia en el área académica resulta ser 

un importante determinante de las actividades y comportamientos en el 

entorno académico (10). 
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En el departamento de Arequipa, el nivel de educación promedio es 

superior a la media del Perú; el porcentaje de la población que cuenta con 

educación superior es de 38.1%; así mismo para garantizar la calidad 

educativa el ministerio de educación ha otorgado 94 licenciamientos, y la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) consiguió su 

licenciamiento por diez años (11). 

Adicionalmente, durante el año 2019 el 73.8% de los alumnos de la 

Facultad de Enfermería de la UNSA mostraron un nivel medio de 

adaptación general a la vida universitaria, seguida de una adaptación baja, 

y en menor porcentaje una adaptación alta (12). 

Por ello, un factor que se debe considerar, es que la persona que se 

encuentra atravesando esta etapa todavía está investigando las 

oportunidades y beneficios, de modo que un gran número de ellos pueden 

estar inseguros sobre la carrera elegida, dado que en esta fase se 

establecen los fundamentos para un comienzo satisfactorio de la carrera y 

se fijan las pautas que determinan un desenvolvimiento regular durante la 

carrera. 

Por último, interviene la valoración y el análisis que hace el alumno de su 

propia capacidad para tener la opción de completar la variedad de 

actividades que la vida universitaria solicita y que en varias ocasiones 

conducen a la revalorización de su capacidad para hacerse cargo de estos 

desafíos; en otras palabras, su autoeficacia académica  alude al control de 

las diferentes creencias para lograr triunfos o derrotas que podría impedir 

su desenvolvimiento, en particular en los primeros semestres de adaptación 

universitaria (13). 

En base a los expuesto anteriormente, surge la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la adaptación a la vida universitaria y la 

autoeficacia académica en estudiantes de Enfermería UNSA Arequipa 

- 2021? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

TUMINO, M; QUINDE, J; Et, al (2020) ARGENTINA: En su investigación 

correlacional determinó entre sus variables que, a mayor empoderamiento 

estructural y psicológico, mayor resulta la percepción de autoeficacia; por 

lo tanto este resultado puede representar que un estudiante se estimaría 

con un mayor nivel de autoeficacia cuando observa que la institución a la 

que pertenece asuma adecuadamente su función educativa, 

proporcionando condiciones y recursos necesarios para formar las 

competencias programadas; asimismo, se detectó que los estudiantes con 

moderadamente alto nivel de autoeficacia se apreciaron como aptos y 

competentes para conseguir el éxito académico (14). 
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MORALES, M Y CHÁVEZ, J (2020) MÉXICO: En su investigación 

descriptiva concluye que el paso a la universidad es un ciclo complicado y 

logra significar un reto constante, sin embargo los resultados evidencian 

que los alumnos presentan niveles medio-altos de adaptación al ámbito 

universitario, ya que han creado estrategias personales que han 

beneficiado a su adaptación; teniendo como objetivo primordial el concluir 

sus estudios superiores; para ello se requiere que los ciclos de adaptación 

a los nuevos requerimientos sean convincentes (15). 

HECHENLEITNER, M; JEREZ, A Y PÉREZ; C (2019) CHILE: En su 

investigación descriptiva menciona que los estudiantes de las ciencias de 

la salud demuestran mayores puntajes en la prueba de selección, por lo 

que es deducible una relación directa entre el éxito académico demandado 

con un nivel alto de autoeficacia; también señala que los alumnos de 

segundo año presentan una menor autoeficacia que los de primero; pero 

se observó principalmente un perfil académico pasivo donde destaca la 

atención más que la participación, por ese motivo conocer el perfil de los 

alumnos es significativo y ofrecer experiencias que beneficien en su 

proceso de aprendizaje, y donde el rol del profesor es significativo ya que 

él debe conocer al grupo con el que trabajará para así lograr un aprendizaje 

significativo y profundo en todos ellos (16). 

PIERGIOVANNI, L Y DEPAULA, P (2018) ARGENTINA: En su 

investigación descriptiva especifica que los alumnos varones fueron los que 

mostraron niveles más significativos de autoeficacia y eso implica que 

tienen convicciones más seguras sobre sus capacidades intrínsecas para 

lograr un objetivo determinado durante la etapa universitaria; otro resultado 

importante se da cuando los estudiantes regularmente conforman grupos 

de estudio para prepararse a fin de rendir sus evaluaciones; demostrando 

así un mayor nivel de autoeficacia frente a los estudiantes que no usan este 

recurso; por lo tanto este resultado puede estar relacionado al hecho de 

que al estar con otras personas que posean intereses afines con los cuales 

enfrentan con éxito establecidos entornos hace que susciten un efecto 

adecuado en la percepción de autoeficacia de cada alumno (5). 
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NARVÁEZ, G;  POSSO, M; GUZMÁN, F Y VALENCIA, S (2018) 

ECUADOR: En su investigación descriptiva concluyen que la autoeficacia 

es una variable que puede ser indicativa del cambio a nivel académico , ya 

que mientras más se fortalezca  la  autoeficacia académica el ajuste a la 

vida universitaria de estos estudiantes se desarrollara de manera más 

eficiente; además una diferencia que se encontró fue que la Facultad de 

Ciencias de la Salud  tuvo un puntaje alto en autoeficacia en comparación 

con las facultades de ingeniería y agrícolas; además se halló que los 

varones en general poseen un mayor puntaje de autoeficacia académica 

(6). 

BORZONE, M (2017) COLOMBIA: En su investigación descriptiva 

menciona que se descubrió una relación directa entre autoeficacia 

académica y las dimensiones de vivencias académicas, como son: 

personal, interpersonal, carrera, estudio e institución; también existe una 

conexión inversa entre la autoeficacia y la dimensión personal. (17). 

CARRANZA, J (2021) CHICLAYO. Su investigación de enfoque 

cuantitativo concluye que poco más de mitad de los jóvenes ingresantes a 

la universidad  muestran una autoeficacia académica media, demostrando 

una apreciación regular sobre su capacidad para desarrollar cierto tipo de 

labores académicas; por otro lado los alumnos que restan, la mitad de ellos 

se ubican dentro de un nivel bajo y los demás en un nivel alto (18). 

HUAIRE, E (2019) LIMA. En su investigación cuantitativa manifiesta que 

cuando los jóvenes recién ingresan a la universidad incrementan en un 

nivel más alto el autoconcepto; y en relación a la adaptación a la vida 

universitaria está unido principalmente al concepto personal-social y los 

estudiantes están prestos a recibir la ayuda que les brindan los profesores; 

también  se observa la formación de lazos entre sus compañeros de clase 

(19). 

GUERRERO, Y (2019) PIMENTEL. Su investigación cuantitativa concluye 

que los alumnos peruanos presentan una adaptación a la vida universitaria 

media, también tienen la capacidad para adquirir nuevos conocimientos y 

modificarlos, así mismo presentan un nivel promedio en las opiniones 
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acerca de su bienestar físico y psicológico; además se involucran en 

actividades extracurriculares, demuestran competencias en el estudio y 

muestran interés hacia su institución universitaria, generando en ellos 

deseos de culminar satisfactoriamente sus estudios (20). 

DÍAZ, E (2019) LIMA. En su investigación cuantitativa-transaccional 

concluye que los estudiantes que consideran ser más eficaces cuando se 

presentan situaciones académicas complejas, son los que se esfuerzan de 

manera férrea por alcanzar un aprendizaje adecuado, y por lo tanto regulan 

su propio aprendizaje para que de esa manera puedan mejorar su 

rendimiento en el ámbito académico universitario (21). 

SILVESTRE, M Y TORRES, H (2019) TARAPOTO. En su investigación 

cuantitativa se evidenció una correlación directa y altamente significativa 

entre la adaptación a la vida universitaria y el estilo de vida en los alumnos, 

en donde el 40.5% de ellos mostraron un nivel medio en su adaptación y 

en diversas situaciones donde consiguen acomodarse a las exigencias 

iniciales de su vida universitaria; de la misma manera se evidencian niveles 

moderados relacionados a sus dimensiones; en relación a los alumnos que 

eligieron las carreras de salud se encontró que el 43% presentan una 

regular adaptabilidad universitaria (10). 

MARTÍNEZ, L (2019) LIMA. En su investigación correlacional comparó a 

seis centros universitarios de tres ciudades del Perú y concluyó que los 

alumnos de una universidad no licenciada de Piura tienen una mayor 

adaptación a la vida universitaria; además, en el aspecto institucional y 

académico, haciendo el contraste con los estudiantes de lima y Arequipa, 

se demostró que se encuentran expuestos a condiciones estresantes por 

el licenciamiento dificultando su adaptabilidad a la vida universitaria; por 

otro lado se descubrió que los varones presentaron mayor adaptación que 

las mujeres; también se menciona que un alumno que no cuenta con 

recursos económicos, y un nivel bajo de confianza en sí mismo y poca 

experiencia, genera problemas de adaptación a la vida universitaria (8). 

DUCHE, A; PAREDES, F; Et, al (2020) AREQUIPA. En su investigación 

mixta se concluye que existen cuatro factores principales que influyen en 
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una exitosa adaptación a la vida universitaria, la primera es el sistema de 

tutoría, también la metodología educativa y la evaluación docente, la 

vocación y las redes sociales de actividades extracurriculares; sosteniendo 

así que el apoyo por parte de la familia es fundamental para que los 

estudiantes empoderen sus habilidades adquiridas en la secundaria, 

aunado a un buen desempeño académico, permitiendo una adecuada 

adaptación a la universidad (22). 

AEDO, R Y GAHONA, J (2019) AREQUIPA. Su investigación de enfoque 

cuantitativo concluye que los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 

UNSA en su mayoría provienen de la misma región así mismo se observa 

que hay estudiantes de Cuzco y Puno, por esta diversidad se observa que 

el 78% posee una adaptación media, seguidamente el nivel bajo, 

posteriormente del nivel alto, y finalmente solo el 3.1% presentan 

desadaptación (12). 

ROMÁN, P (2019) AREQUIPA. En su estudio cuantitativo concluye que 

más del 60% de los universitarios muestran un nivel de autoeficacia 

académica baja, por otra parte, los demás alumnos presentan un grado 

medio de autoeficacia y no se halló a ningún estudiante con un nivel alto. 

(23). 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 

1.1 Definición de Adaptación 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la 

acción de adaptar o adaptarse; en otras palabras, es la aptitud que poseen 

las personas para adecuarse, ajustarse a nuevas circunstancias, contextos, 

modificaciones en el aspecto cultural y social, entre otros (24). 

La adaptación precisa un equilibrio entre lo que los individuos quieren 

hacer, lo que realizan y lo que el medio exige; se entiende como un proceso 

dinámico. En cada sujeto la adaptación obedece a diversos factores, como 
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es la condición de las circunstancias del aspecto social y familiar, las 

cualidades personales que confronta y por ende adaptarse (25). 

Espinola y Figueredo citan a Piaget (2019) donde menciona que la 

adaptación comprende a la acomodación y la asimilación, también es la 

capacidad mental que un individuo desarrolla mientras interacciona y se 

prepara para hacer frente con su entorno (26). 

Castañeda y Herrera citan a Gutiérrez el cual cita a Piaget (2019) donde 

refiere que la adaptación involucra dos procesos que son suplementarios e 

inseparables:(27) 

a) Asimilación 

Este se origina cuando se debe complementar los componentes externos 

a las estructuras que ya tiene el organismo. También aparece en el 

momento que un individuo responde frente a un estímulo, ya que esto 

significa que conserva representaciones o estructuras con las que puede 

interpretarlo, es decir puede acomodar las recientes experiencias a las 

formas anteriores de acción. 

b) Acomodación 

Este es un proceso que actúa de manera opuesta a la asimilación, es decir 

las estructuras precedentes tienen que adaptarse a los diferentes cambios 

que traen consigo los nuevos elementos mediante el proceso de 

acomodación. También se presume como acomodación al cambio de los 

esquemas internos en función de las modificaciones en los ambientes 

externos. 

En resumen, desde el punto de vista cognitivo como biológico, involucra un 

intercambio o convenio entre los elementos de asimilación y acomodación, 

así como también tiene que procurar un equilibrio aproximadamente 

uniforme.  

1.2 Adaptación a la vida universitaria 

La adaptación a la vida universitaria (AVU) es entendida como el paso de 

la fase de educación básica a la universitaria. También como la 
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competencia que posee un estudiante para ser independiente y maniobrar 

las exigencias de la universidad en los aspectos institucional, social, 

emocional y académico (28). 

Curi cita a Beltrán y Torres (2019) donde menciona que la AVU es 

demostrada por la conducta del estudiante frente a los requerimientos del 

entorno, por lo que se define como una proporción entre los estímulos y 

capacidades del estudiante; también cita a Almeida, Soares & Ferreira 

(2019) quienes definen que la adaptación universitaria es el enfrentamiento 

y adecuación del alumno a los diferentes retos del ambiente universitario 

donde interaccionan las variables vocacionales, personales, académicas y 

sociales (29). 

Pérez cita a Bourdieu (2016) que refiere que en la adaptación a la 

universidad el alumno está preparado para constituir actividades 

determinadas a ingresar y continuar en el ámbito universitario; así mismo 

contempla que cada estudiante tiene hábitos y capitales culturales, 

económicos y sociales, los cuales influyen en su adaptación, por ello esta 

definición considera los contextos de las diferentes normas que constituye 

la universidad de acuerdo a cada carrera, teniendo en cuenta que si cada  

estudiante conoce más estas reglas, hará un mejor uso de las estrategias 

de manera eficaz y eficiente durante su proceso de adaptación (30). 

Al hacer alusión a la adaptación a la vida universitaria se distinguen 

diversas acciones sociales, personales y académicas que un estudiante 

plantea y lleva a cabo para ingresar y rendir según las demandas de la 

universidad, lo que le permitirá continuar en la misma; también es 

observable cómo el estudiante va a usar los respaldos económicos, 

académicos y sociales de los que es beneficiario. 

1.3 Factores que influyen en la adaptación universitaria  

Espinola y Figueredo citan a Sánchez (2019) quien refiere que existen 

diversos factores que influyen en la adaptación universitaria como es el 

entorno de la universidad, la familia, los trabajadores administrativos y 

docentes, la personalidad, la motivación, la etapa escolar precedente, el 
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nivel socioeconómico, cultura, los estilos de vida y las perspectivas que se 

tiene sobre la universidad y la carrera elegida (26). 

Guerrero cita a Tinto (2019) quien especifica que se han encontrado 

distintos factores en cuanto a la adaptación universitaria que afectan a los 

estudiantes como son (20): 

a) Objetivos o metas 

Donde la mayoría de los estudiantes empiezan su etapa universitaria con 

una ambigua idea sobre la carrera que eligieron; afectando las decisiones 

tomadas y su interés de continuar con sus estudios. 

b) Economía insuficiente 

Se considera como una de las causas de abandono en el entorno 

universitario, ya que varios estudiantes de bajos recursos no pueden 

sustentar sus gastos directos e indirectos de su estancia en la universidad; 

por lo que se tiende a exagerar la relevancia de este factor y que la mayoría 

de las veces es solo el balance negativo que realizan los alumnos entre la 

valoración que le dan a la carrera y el precio que esta posee. 

c) "No encajar" 

Este factor es con frecuencia el resultado de una incorrecta vigilancia en la 

institución, conllevando una falta de relación entre el estudiante y la 

universidad, puesto que se estaría desenvolviendo en un entorno 

desfavorable caracterizado por indiferencia al desarrollo y las necesidades 

del alumno. 

d) Aprendizaje 

Este factor es importante ya que si los estudiantes estudian y descubren 

valor en su aprendizaje no se sucedería la deserción universitaria, por lo 

que la perseverancia es considerada un factor previsible. 

e) Compromiso 

Los alumnos disponen de diferentes grados de compromiso, lo cual puede 

ser causado por elecciones personales, eventos contextuales, tener un 
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trabajo, compromisos relacionados con la familia, que les impide una 

relación más trascendental con las vivencias dentro de la universidad.  

1.4 Dimensiones de la adaptación a la vida universitaria 

 Vásquez cita a Almeida (2017) donde plantea cinco dimensiones para la 

adaptación siendo las dos primeras de tipo personal y las tres últimas de 

tipo contextual: 

a) Personal 

Esta área determina la impresión que tienen los alumnos en relación a su 

confort físico y psicológico, presentando variaciones socioculturales que 

experimenta el estudiante; en donde se determinará la disciplina, la 

organización y la administración del tiempo y cómo confronta las nuevas 

experiencias y metodologías académicas que se les demanda. Además de 

ello, involucra la  formación de su identidad y la proyección de vida que 

tienen para tomar decisiones adecuadas en relación al estilo de vida (31). 

De igual manera para poder vencer los nuevos retos y requerimientos, 

implica una mejora en el enfoque de maduración personal, dado que este 

cambio puede generar un pensamiento proyectado en el futuro, con 

diversas metas propuestas, por lo que es importante que el estudiante 

afronte estos desafíos con una actitud innovadora así como esfuerzo 

basado en la responsabilidad individual (32). 

b) Interpersonal 

Determina el vínculo que existe con los familiares, compañeros, pareja y 

figuras de autoridad; también hace referencia a la actitud responsable 

frente al desarrollo de actividades; considerando que  la valoración a estos 

aspectos hace que se incremente la probabilidad de vivir nuevas 

experiencias universitarias constituyéndose así como un factor protector 

(31). 

Además, es considerada como una característica importante para formar 

adecuadas relaciones interpersonales donde se encuentra la conciencia 

social, la cual está constituida por la empatía; por otro lado, el reajuste a 

este tipo de relaciones está orientado particularmente a las características 
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asociadas con el efecto que se pueda producir en otros y la persuasión; 

donde también convergen competencias como la cooperación, trabajo en 

conjunto, liderazgo y manejo de problemas (33). 

c) Carrera 

Se encarga de valorar la adecuación al programa vocacional y perspectivas 

de la carrera; esto implica la inserción del estudiante frente a su actuar 

profesional, desarrollando tareas en equipo, siendo más responsable, 

tomando las recomendaciones de autoridades o del contexto en general; 

para así alcanzar el éxito profesional (31). 

Además el estudiante al ingresar a una carrera lleva a cabo un camino de 

aprendizaje gracias a un programa de estudios, donde es importante que 

sea de su conocimiento ya que se va a constituir como una hoja de ruta 

para los siguientes años, el cual no representa solo cursos por aprobar, 

sino que  por el contrario es un plan que se puede estructurar en semestres, 

áreas o ejes; también considera aptitudes, conocimientos y habilidades que 

el estudiante debe obtener a lo largo del curso (32). 

d) Estudio 

Evalúa qué recursos utilizan los estudiantes en su formación y en su  forma 

de organizarse; para ello se debe evaluar el uso de bibliotecas, y otros 

servicios que brinda la universidad; también permite conocer las 

habilidades y hábitos de estudio; considerando que es una herramienta útil 

para que los estudiantes pueden sobresalir; para ello es fundamental que 

se dé a conocer los diversos métodos que favorecen el aprendizaje, en 

donde se destaca los cuadros sinópticos, mapas conceptuales y la técnica 

del subrayado para extraer las ideas principales (31). 

Castro cita a Credee & Kuneel (2019) donde mencionan que los hábitos de 

estudio son de gran utilidad para los estudiantes a la hora de controlar el 

tiempo de estudio y para adquirir competencias con el fin de ordenar, 

sintetizar e integrar el material educativo que se les brinda, mediante el 

análisis del material, autoevaluación y repaso del mismo, también este tipo 

de hábitos revelan la frecuencia con que el alumno lleva a cabo sus 
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diferentes labores de estudio, ya que al ser apropiadas y beneficiosas para 

su formación es imprescindible que se lleven a cabo en un ambiente 

propicio para estudiar (34). 

e) Institucional 

Evalúa la apreciación y el conocimiento sobre los recursos e infraestructura 

de la universidad que realiza el estudiante así como también la valoración 

y el interés hacia la misma para que continúe el deseo de seguir con sus 

estudios (31). 

Por otra parte, los recursos académicos que brinda la universidad como 

servicios de tutoría, organización de las prácticas pre profesionales, los  

canales que favorecen la relación entre los alumnos con los docentes, así 

como también con el personal administrativo, necesitan de elementos que 

guíen y favorezcan el aprendizaje en los alumnos basados en el plan de 

estudios, así como también  deben ser eficaces en la planificación y 

evaluación de cualquier proceso de formación que el estudiante  requiera 

(35). 

1.5 Dificultades en el proceso de adaptación universitaria 

Guerrero cita a Tinto (2019) donde refiere que las dificultades que 

manifiestan los universitarios son (20): 

a) Velocidad de estudio o presión por la carga académica  

Durante los dos primeros semestres de estudios existe una fuerte y 

permanente presión del trabajo académico, donde los alumnos llegan a 

obtener una o muchas calificaciones bajas o desaprobación de algún curso, 

lo que les produce frustración; por ello el rol del docente es enseñar 

diversas estrategias para sobrellevar estas dificultades. 

b) Abandono o intención de cambiarse de carrera y algunas dudas 

vocacionales  

Los motivos más habituales de deserción universitaria en los primeros años 

corresponden a dificultades vocacionales, economía familiar y rendimiento 
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académico. Por lo que es preciso concurrir a redes de apoyo, ya sea 

familiar, amigos y de los servicios que brinda la propia universidad. 

c) Incomodidad emocional, social o físico vinculado con las 

actividades universitarias y participación en las clases 

A lo largo del proceso de adaptación al ámbito universitario pueden 

aparecer síntomas físicos o psicológicos que por su riesgo requieran acudir 

de asistencia de salud especializada.  

1.6 Consecuencias de la inadecuada adaptación  

a) Abandono o deserción 

Vidal cita a Figuera y Álvarez (2019) donde refiere que la deserción surge 

como consecuencia de diversos factores referidos a la institución y a nivel 

personal. Es la suspensión categórica o transitoria ya sea de forma 

intencional o exigida del contexto universitario, se puede dar por diversas 

maneras de deserción universitaria, la carrera, y del marco de la 

enseñanza(9). 

Borzone cita a Bean & Eaton (2017) donde contempla que la deserción al 

sistema universitario se da cuando el alumno deja de forma intencional o a 

lo largo de tres periodos continuos su labor académica  que es dispuesta 

por la universidad (17). 

b) Dificultades en el aprendizaje 

Se refieren a los conflictos que se pueden presentar durante el aprendizaje 

y aquellas que se relacionan con la motivación, en el grado de 

conocimiento, en el uso de métodos y habilidades; también se enfoca en 

los problemas de tipo conductual comprobando así un proceso de 

inadaptación. 

c) Dificultades socio parentales 

Es producto de conflictos familiares desde lo más simple hasta los más 

complejos, en donde los casos muy graves pueden acarrear atrasos en el 

desarrollo psicológico. 
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d) Dificultades en la conducta 

En donde se abarca un esquema de conductas inadecuadas como es la 

indisciplina constante, los problemas en la autorregulación y muchas veces 

en la contención de las propias emociones (36). 

1.7 Influencia de la pandemia por COVID-19 en la adaptación a la vida 

universitaria 

Actualmente, debido al confinamiento social obligatorio por la pandemia del 

COVID-19 el desarrollo de las diversas actividades académicas en 

instituciones universitarias cambió drásticamente de modalidad presencial 

a virtual, considerándose un factor que influye en la adaptación 

universitaria; ya que bajo esta perspectiva los roles de los docentes y de 

los estudiantes debieron adecuarse a este nuevo contexto, donde tuvieron 

que encontrar y desarrollar los conocimientos de manera innovadora y 

creativa para realizarlo tanto de manera sincrónica como asincrónica, 

suponiendo un gran desafío para las universidades, ya que tuvieron que 

reinventarse para seguir brindando una excelente calidad educativa. 

2.   AUTOEFICACIA ACADÉMICA  

2.1  Definición de autoeficacia  

Haro cita a Bandura (2018), donde establece que la autoeficacia se refiere 

a las expectativas que los seres humanos poseen sobre sus capacidades 

para manejar de manera equilibrada los estresores cotidianos, implicando 

el grado en el que pueden organizar y ejecutar acciones para poder lograr 

el rendimiento o resultado que se desea (37). 

Vaamonde cita a Schwarzer (2018) quien refiere que la autoeficacia no es 

más que  la confianza que posee una persona para afrontar diversas 

situaciones retadoras que se presenten en diferentes entornos (38). 

Álvarez y López citan a Lent, Brown y Hackett (2018) donde explican que 

la autoeficacia son expectaciones de resultados futuros, lo que sugiere que 

lo que alguien cree de sí mismo influye en la conducta y sus efectos (39). 
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Adicionalmente, Peñalva cita a Rotter (2018) quien explica que la 

autoeficacia no se debe basar en teoría del aprendizaje social, ya que 

estaría representada únicamente por lo que una persona cree acerca del 

control que ejerce sobre lo que hace de forma inherente y extrínseca (40). 

2.2 Autoeficacia académica  

En el ámbito educativo se puede hacer referencia a la “autoeficacia 

académica”, que son las opiniones que cada alumno posee sobre sus 

capacidades personales para administrar  y llevar a cabo actos que se 

necesiten para el manejo de diversas situaciones en la dimensión 

académica; es por eso que se le conoce por ser una variable de un elevado 

poder predictivo en el éxito educativo, y también se le relaciona con 

mayores exigencias, aspiraciones y dedicación (28). 

Asimismo, la autoeficacia académica se refiere al conjunto de creencias 

que los alumnos poseen en base a sus capacidades que permiten lograr 

aprender o desempeñar comportamientos eficientes en el contexto 

académico (17). 

Pereira et al. citan a Blanco (2019) donde se establece que la autoeficacia 

a nivel académico es la progresiva evolución que hace el estudiante, debido 

a que está relacionada con sus habilidades para realizar actividades para 

el logro del aprendizaje que van de la mano con la atención, comunicación 

y excelencia (41). 

2.3  Factores influyentes  

Medina, et al. citan a Schunk (2019) en donde menciona que un nivel alto 

o bajo de autoeficacia académica en el estudiante depende de qué manera 

le afectan los siguientes factores (42): 

a) Establecimiento de metas 

Los estudiantes que poseen metas o las aceptan, generalmente poseen un 

sentido positivo de autoeficacia, ya que para poder alcanzarlas deben 

comprometerse y esforzarse, por ende, la autoeficacia se fortalece cuando 

el estudiante nota que logra lo que se propone, es decir se siente una 

persona capaz, por ello es que el éxito repetido en distintas actividades 
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aumenta las autoevaluaciones, generando un positivismo en relación a sus 

metas alcanzadas. 

b) Procesamiento de información 

Los estudiantes que tienen más dificultades para comprender material 

académico son más propensos a poseer niveles bajos de autoeficacia, por 

otro lado, cuando existe una mayor autoeficacia, el estudiante logra 

comprender el material de estudio, percibe que está aprendiendo y se 

mantiene motivado durante el proceso de adquisición de conocimientos.  

c) Modelos de autoeficacia 

Cuando el estudiante observa a sus compañeros realizar actividades 

académicas, se ejerce influencia sobre su autoeficacia, pues los alumnos 

con alta confianza, pero baja persistencia posee un alto nivel autoeficacia, 

mientras que los que no poseen confianza en sus capacidades y tienen un 

elevado nivel de persistencia se caracterizan por tener un nivel de 

autoeficacia menor. 

d) Retroalimentación 

Cuando el estudiante conoce los resultados procedentes de sus actividades 

académicas, tiene una gran posibilidad de aumentar o disminuir su 

autoeficacia, ya que conoce sus aciertos y fallas. 

e) Premios 

Al recibir algún tipo de reconocimiento, felicitaciones y destaques el 

estudiante se mantiene motivado, por lo tanto, su autoeficacia aumenta ya 

que asocia el éxito obtenido con su esfuerzo desplegado para lograr los 

objetivos y metas trazadas.  

2.4 Dimensiones de la autoeficacia académica   

Existen tres dimensiones (43): 
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a) Actividades académicas referidas a la entrada de la información o 

insumos para el aprendizaje (el input) 

Estas actividades posibilitan la entrada de información y hacen posible el 

comienzo del proceso educativo donde el alumno debe prestar atención al 

docente sin considerar las preocupaciones ajenas o si el curso es aburrido, 

de igual manera se asocia a la búsqueda de la información necesaria para 

elaborar trabajos académicos, sin importar que los recursos se encuentren 

en la biblioteca o en el internet. 

Es un proceso que se da de manera individual, el mismo que se desarrolla 

en determinado entorno social; para poder llevar a cabo este proceso, el 

estudiante utiliza ciertos mecanismos cognitivos que le ayudan a interiorizar 

la información que se le es ofrecida y así la convierte en conocimientos de 

utilidad. Cada persona desarrolla un diferente proceso de aprendizaje que 

va acorde a la capacidad cognitiva que posee debido a que existen 

numerosos factores que inciden en el aprendizaje del alumno, destacando 

su habilidad para adquirir nuevos conocimientos. 

Por ello, para que la entrada de información en el aprendizaje sea eficiente, 

no se requiere únicamente que el estudiante memorice lo que se le enseña 

porque no existe un solo proceso de aprendizaje, ya que a lo largo del 

tiempo todas las personas van desarrollando diferentes procesos que se 

dan en diferentes ámbitos, principalmente en la universidad y colegio (44). 

b) Actividades académicas relacionadas a la salida de la información 

o producción académica que refleja un aprendizaje (el output) 

Estas actividades necesitan de información para poder llevarse a cabo; 

debido a que por sí mismas son actividades de aprendizaje y de igual 

manera muestran el aprendizaje que el alumno efectúa, por lo que debe 

construir argumentos sobre las tareas asignadas y también tener 

entendimiento sobre los temas explicados en clase. 

Considerando que el estudiante es el centro del aprendizaje, es importante 

que los receptores pasivos de la información se conviertan en agentes 
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activos para desarrollar el descubrimiento de las habilidades y necesidades 

que posee cada estudiante (45). 

Una actitud activa por parte de los estudiantes ayuda a su implicación en el 

aprendizaje y potencia la recepción del conocimiento. Generalmente sólo 

adquirir información pasivamente puede conllevar a que no se preste la 

atención adecuada, y las tareas se desarrollan de manera monótona 

haciendo que el cerebro se fatigue.  

Por ello, el rol del docente universitario con el tiempo se ha vuelto más 

relevante obligando a que este deba adquirir diversas herramientas que 

permitan generar el aprendizaje y desarrollo de competencias académicas, 

creando un proceso de transformación logrando así la facilitación a través 

del conocimiento de la materia que este imparte; también debe ser capaz 

de conocer a los estudiantes, cuáles son sus características y que 

necesitades presentan para que acorde a ello se pueda utilizar diversas 

metodologías para hacer que el aprendizaje sea agradable y emocionante 

(46). 

c) Actividades académicas vinculadas a los procesos de interacción 

subyacentes al aprendizaje (la retroalimentación) 

Está referido a la interacción académica con los compañeros y el docente; 

en donde el estudiante constata si los conocimientos y las competencias 

adquiridas son pertinentes al momento de competir con los compañeros de 

clase o preguntar al docente cuando no entiende algo de lo que explica. 

También, el estudiante es capaz de expresar opiniones y  brindar 

argumentos fundados sobre el proceso de su propio aprendizaje tomando 

en cuenta sus fortalezas, debilidades, aciertos y errores, lo que servirá para 

conseguir aprendizajes de calidad y muy significativos (47). 

Además, se esclarece que, para alcanzar un desempeño esperado, el 

docente debe ser explícito considerando las rúbricas de evaluación para 

que posteriormente se fomente la retroalimentación que va a estar fundada 

en el análisis del desempeño tomando en cuenta dichos criterios, 

promoviendo el diálogo entre los alumnos y el docente donde se permite 
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que éstos planteen preguntas y de esa manera alcancen un desempeño 

óptimo. 

Cuando los alumnos examinan las debilidades y fortalezas de un trabajo 

realizado y observan las áreas en las que necesitan mejorar, ayuda a  que 

se puedan crear nuevas estrategias para su logro; entonces se está 

incentivando el análisis, el mismo que mejora el aprendizaje y facilita  la 

autorreflexión; a la par permite aumentar la autoestima y motivación del 

alumno ya que si la retroalimentación le ayuda a identificar de manera clara 

y precisa los aspectos que necesita mejorar, el estudiante verá reforzada 

su autoestima (48). 

2.5 Problemas relacionados a la autoeficacia académica   

a) Género 

Román cita a León (2019) donde se formula que las mujeres poseen 

menores niveles de autoeficacia, esto debido a creencias estereotipadas 

sobre el género femenino sobre actividades académicas, donde se 

considera que los varones poseen mayor interés en matemáticas, ciencias 

y tecnología, mientras que las mujeres lo hacen en aspectos relacionados 

con la lectura, escritura y relaciones interpersonales. Adicionalmente, en 

general las mujeres universitarias se encuentran dentro de un sistema 

académico donde existe igualdad de género junto con libertad de poder 

brindar una opinión y también en el ambiente familiar donde existe un trato 

diferente hacia hombres y mujeres (23). 

b) Edad 

Calderón et al. citan a Bandura (2019) refiriendo que la autoeficacia en 

adolescentes y adultos jóvenes es fundamental, ya que los retos 

académicos se manejan mediante un control primario construido por la 

experiencia de cada persona, intensificando de este modo el desarrollo 

personal en roles importantes (49). 

c) Condición Académica 

En donde entra a tallar la elección de actividades para lograr éxito 

académico, el nivel de esfuerzo y la persistencia, debido a que son 
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fundamentales para poder tener un alto nivel de automotivación, y que se 

pueda establecer metas y estándares. 

2.6  Mantenimiento de la autoeficacia académica   

Domínguez e Ibarra citan a Apiquián (2017), donde se establecen los 

siguientes elementos (28): 

a) Logros personales 

Fortalecen la sensación de dominio y favorecen de manera efectiva la 

autoeficacia. 

b) Experiencias de otros 

Cuando el estudiante observa a otras personas tener éxito en el ámbito 

académico como consecuencia del esfuerzo aplicado, esto aumenta la 

autoeficacia del estudiante observador, pues considera que él 

posiblemente tenga también las habilidades para lograr sus objetivos al 

igual que la persona que observa. 

c) Persuasión  

Cuando a un estudiante se le persuade de manera verbal acerca de sus 

capacidades y habilidades, entonces este realiza las actividades 

académicas con mayor esfuerzo y lo mantiene por más tiempo en 

comparación de cuando duda de sí mismo. 

d) Estado Emocional 

Las situaciones complejas mayormente generan estados emocionales 

influyentes en la autoeficacia, por ello las personas con alta autoeficacia 

sienten optimismo e ilusión frente a sus tareas, lo que indirectamente 

también alza su nivel de motivación. 

2.6 Influencia de la pandemia por covid-19 en la autoeficacia 

académica 

La pandemia por COVID-19 ha tenido una importante influencia en el 

desarrollo de las actividades universitarias, pues existen diversos factores 

que alteran la percepción de los estudiantes sobre su capacidad para poder 
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llevar a cabo una tarea de manera exitosa mediante la educación virtual, 

pues es una manera diferente de aprender y el poder acostumbrarse a ello 

puede suponer una nueva dificultad que es diferente a la que tendría si las 

clases fueran de manera presencial, ya que el estudiante tendrá que utilizar 

nuevas y diversas herramientas para poder sobrellevar los problemas 

académicos que se le atraviesen en este nuevo tipo de aprendizaje. 

3. TEORÍA DE LA CONSERVACIÓN DE MYRA LEVINE 

Existe una estrecha relación entre lo que sugiere Myra Levine en su Teoría 

de Conservación y la adaptación a la vida universitaria, pues dentro de sus 

definiciones más relevantes desarrolla la adaptación. 

Para Levine la adaptación es un plan de cambio ya que es fundamental 

para mantener la integridad en el entorno de una modificación ambiental 

continua, además considera a la adaptación como un puente que posibilita 

un movimiento posible desde un escenario ambiental a otro. 

En la adaptación la persona mantiene su integridad en el contexto externo 

e interno, además se considera que es un parámetro de adaptación eficaz 

a la compatibilidad con la vida, mientras que una inadecuada adaptación 

puede contribuir a un riesgo de la propia vida; también se debe considerar 

que la adaptación no es una herramienta de “todo o nada”; encontrando 

una amplia gama de diversos niveles de adaptación que son compatibles 

con la vida, por lo que el nivel de adaptación que posee un estudiante debe 

ser adecuado para preservar la vida (51). 

En relación a ello, los universitarios que recién ingresan a un centro 

estudios se encuentran en un constantes cambios adaptativos, los cuales 

se ajustan a su nueva realidad relacionada con su entorno externo e interno 

manteniendo así su integridad y presentando adaptaciones funcionales o 

disfuncionales, causando la conocida “desadaptación”; así mismo la teórica 

menciona que todas las especies y especialmente la humana poseen 

patrones de respuesta específicos diseñados exclusivamente para poder 

asegurar el éxito en las actividades fundamentales de la vida, como en este 

caso en el ámbito académico, por ello el ser humano posee de manera 

inherente habilidades para poder desarrollar una adecuada adaptación, ya 
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que posee patrones adaptativos que están en el código genético de la 

misma persona (50). 

En conclusión, la teoría de Conservación de Myra Levine es relevante en 

este estudio ya que los estudiantes que empiezan la educación universitaria 

experimentan un cambio y este se maneja a través de la adaptación con el 

objetivo de la conservación considerado un proceso vital. También, como 

se explica en esta teoría, para que se dé una adaptación eficiente en 

cualquier contexto se debe considerar los cuatro dominios que estableció 

abordar, los cuales son: la conservación de la energía, la estructura y la 

integridad personal y social; aspectos que son fundamentales en el proceso 

de adaptación a la vida universitaria y que repercuten en la autoeficacia 

académica de los estudiantes.  
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C. HIPÓTESIS 

H1: La adaptación a la vida universitaria está relacionada con la 

autoeficacia académica en estudiantes de la Facultad de Enfermería UNSA 

Arequipa - 2021.  

H0: La adaptación a la vida universitaria no está relacionada con la 

autoeficacia académica en estudiantes de la Facultad de Enfermería UNSA 

Arequipa -2021. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1.     ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 

La adaptación a la vida universitaria es entendida como el paso de la fase 

de educación básica a la universitaria, que es demostrada por la conducta 

del estudiante frente a los requerimientos del entorno, por lo que se define 

como una proporción entre los estímulos y capacidades del estudiante 

frente a los diferentes retos del ambiente universitario donde interaccionan 

las variables, vocacionales, personales, académicas y sociales (29). 

Se evalúa con un formulario haciendo uso de la escala ordinal de Likert; 

donde se considera los siguientes rangos: 

 Nivel alto: 61 a + puntos. 

 Nivel medio: 41 a 60 puntos. 

 Nivel bajo: 31 a 40 puntos. 

 Desadaptación: Hasta 30 puntos. 

Conformado por las dimensiones: 

1.1  Personal 

Evalúa las apreciaciones que posee el estudiante referente a su 

prosperidad mental y física. Ítems: 4, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 26, 28, 39, 45, 

52 y 55 (12). 
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 De 41 a más (alto: de 61 a más; medio de 41 a 60)  

 De 1 a 40 (bajo: 31 a 40; desadaptación: de 1 a 30) 

1.2  Interpersonal 

Evalúa el vínculo con los compañeros de clase y otras relaciones 

importantes del estudiante, además del interés por participar en actividades 

extracurriculares. Ítems: 1, 6, 19, 24, 27, 30, 33, 36, 38, 40, 42, 43 y 59 (12). 

 De 41 a más (alto: de 61 a más; medio de 41 a 60) 

 De 1 a 40 (bajo: 31 a 40; desadaptación: de 1 a 30). 

1.3  Carrera 

Evalúa la habilidad de adaptarse al pregrado, el establecimiento de un plan 

de acción para la transición a la vida adulta y criterios propios relacionados 

a la carrera. Ítems: 2, 5, 7, 8, 14, 18, 20, 22, 37, 51, 54, 56 y 60 (12). 

 De 41 a más (alto: de 61 a más; medio de 41 a 60) 

 De 1 a 40 (bajo: 31 a 40; desadaptación: de 1 a 30). 

1.4  Estudio 

Evalúa la capacidad de combinación de motivaciones, actitudes, 

conocimientos y habilidades aplicables en el estudio, las costumbres de 

trabajo, administración del tiempo, la utilización de la biblioteca y otros 

patrimonios educativos. Ítems: 10, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 41, 44, 47, 49, 53 

y 57 (12). 

 De 41 a más (alto: de 61 a más; medio de 41 a 60) 

 De 1 a 40 (bajo: 31 a 40; desadaptación: de 1 a 30). 

1.5  Institucional 

Evalúa la importancia que el estudiante le brinda a la institución, sus 

anhelos de seguir estudiando, además de la información y puntos de vista 

que posee sobre la naturaleza de las administraciones y diseños existentes. 

Ítems: 3, 12, 15, 16, 46, 48, 50 y 58 (12). 
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 De 41 a más (alto: de 61 a más; medio de 41 a 60) 

 De 1 a 40 (bajo: 31 a 40; desadaptación: de 1 a 30). 

2. AUTOEFICACIA ACADÉMICA 

La autoeficacia académica que perciben los universitarios está basada en 

sus propias opiniones acerca de las capacidades que poseen para 

completar de manera exitosa los deberes académicos como lo son: la 

obtención de conocimientos, utilización de estrategias además del dominio 

de materiales y actividades relacionadas (52). 

Se evalúa con el formulario de escala ordinal de Likert, donde se considera 

los siguientes rangos: 

 Nivel Alto: 41 a 60 puntos 

 Nivel Medio: 21 a 40 puntos 

 Nivel Bajo: 0 a 20 puntos 

Las dimensiones que la conforman son: 

2.1 Actividades académicas de entrada de la información (input) 

Son las actividades útiles para la adquisición del aprendizaje. Ítems: 10, 12, 

13, 14,15 y 18. Se mide en una escala ordinal, considerando los siguientes 

valores: 

 Nivel Alto: De 13 a 18 puntos 

 Nivel Medio: De 7 a 12 puntos 

 Nivel Bajo: De 0 a 6 puntos 

2.2 Actividades Académicas de salida de la información (output) 

Son las actividades relacionadas a la producción académica que reflejan el 

alcance del aprendizaje. Ítems: 3, 4, 5, 6, 9, 17, 19 y 20. Se mide en una 

escala ordinal, considerando los siguientes valores: 

 Nivel Alto: De 17 a 24 puntos 

 Nivel Medio: De 9 a 16 puntos 
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 Nivel Bajo: De 0 a 8 puntos 

2.3    Actividades académicas de retroalimentación 

Son las actividades interactivas resultantes del aprendizaje.  Ítems: 1, 2, 

7,8, 11 y 16.  

Se mide en una escala ordinal, considerando los siguientes valores: 

 Nivel Alto: De 13 a 18 puntos 

 Nivel Medio: De 7 a 12 puntos 

 Nivel Bajo: De 0 a 6 puntos 
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B. DISCUSIÓN  

Para la  caracterización de los estudiantes de la Facultad de Enfermería se 

consideró la edad en donde un poco más de la mitad se encuentra entre 16 

a 18 años; el sexo que predomina es el femenino; una gran parte de la 

población se encuentra en primer año; casi en su totalidad tienen como 

lugar de procedencia la ciudad de Arequipa; estos resultados tienen 

similitud con los estudios internacionales desarrollados en México (15), 

Argentina (14), Chile (16) y Colombia (17) mencionan que el año de 

estudios con mayor prevalencia es el primer año y predomina el sexo 

femenino; también existe concordancia con estudios realizados en 

Tarapoto (10), Lima (8) y Arequipa (12) en donde los estudiantes en su 

mayoría son mujeres e inician los estudios universitarios con una edad 

promedio de 17 años; sin embargo existe diferencia con estudios realizados 

en Pimentel (20) y Lima (22) donde la mayoría de estudiantes son de sexo 

masculino.  

En cuanto a la variable adaptación, los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería presentan en general un nivel de adaptación alto; y según la 

dimensión personal, interpersonal, estudio e institucional presentan un nivel 

de adaptación alto, mientras que en la dimensión carrera se presenta un 

nivel de adaptación medio; nuestra investigación concuerda con los 

estudios realizados por Morales y Chávez en México (15) quienes explican 

que la adaptación a la vida universitaria es media-alta, siendo la dimensión 

carrera quien alcanza los más altos puntajes; por otro lado, a nivel nacional 

Huaire en Lima (19) y Duche et al en Arequipa (22) refieren que la 

adaptación de los estudiantes universitarios es alta; así mismo en un 

estudio comparativo realizado por Martínez en Lima (8) manifiesta que los 

alumnos de una universidad no licenciada de Piura tienen una mayor 

adaptación a la vida universitaria, haciendo la comparación con los 

estudiantes de Lima y Arequipa. 

En diversos estudios existe discrepancia con nuestros resultados, en 

Pimentel, Guerrero (20) manifiesta que el nivel general de adaptación a la 

vida universitaria en estudiantes becarios presenta un nivel promedio; en 
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Tarapoto, Silvestre (10) informa que el nivel de adaptación es regular en 

las dimensiones: personal, interpersonal, carrera, estudio e institucional ; 

en Arequipa, Aedo y Gahona (12) reportan que el nivel de adaptación es 

media en sus dimensiones interpersonal, carrera y estudio y presentan un 

nivel bajo en la dimensión personal y presentan desadaptación en la 

dimensión institucional. 

Según la variable autoeficacia académica  de manera global presentan un 

nivel de autoeficacia alto; según sus dimensiones actividades académicas 

de entrada de la información (input), actividades académicas de salida de 

la información (output) y actividades académicas de retroalimentación 

presentan un nivel de autoeficacia alto; los resultados de nuestra 

investigación se asemejan a los encontrados en los estudios realizados por  

Piergiovanni y Depaula en Argentina (5) donde se explica que a nivel global, 

los estudiantes poseen una elevada visión positiva sobre sus propias 

capacidades para llevar a cabo acciones académicas, obteniendo así un 

nivel de autoeficacia alto; a nivel Nacional, Carranza en Chiclayo (18) y 

Díaz en Lima (21) mencionan en sus investigaciones que los niveles 

predominantemente alcanzados son los correspondientes a medio-alto. 

Por otro lado, existen estudios que demuestran incompatibilidad con 

nuestros resultados, en el estudio realizado por Hechenleitner, Jerez y 

Pérez en Chile (16) hallaron que el nivel de autoeficacia académica que 

tuvo mayor predominio fue el bajo; y de igual manera en un estudio 

realizado por Román en Arequipa (23) se muestra que el nivel bajo de 

autoeficacia es el que tiene mayor incidencia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:         En la caracterización de los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería poco más de la mitad se encuentra entre 16 a 

18 años; con predominio del sexo femenino; gran parte de 

la población cursa el primer año; y su lugar de procedencia 

es la ciudad de Arequipa. 

 

SEGUNDA:         En la variable adaptación los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería presentan en general un nivel de adaptación 

alto; según la dimensión personal, interpersonal, estudio e 

institucional presentan también un nivel alto y en la 

dimensión carrera se presenta un nivel de adaptación 

medio. 
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TERCERA:     En la variable autoeficacia académica de manera global 

presentan un nivel de autoeficacia alto; según sus 

dimensiones actividades académicas de entrada de la 

información (input), actividades académicas de salida de la 

información (output) y actividades académicas de 

retroalimentación presentan un nivel de autoeficacia alto. 

 

   CUARTA:          Según el no paramétrico de chi cuadrado (P<0.05) existe 

una relación significativa entre la adaptación a la vida 

universitaria y la autoeficacia académica. Por lo que se 

concluye que a mayor adaptación a la vida universitaria 

mayor autoeficacia académica. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:   Que la Facultad refuerce la inducción a la carrera mediante la 

participación de estudiantes de años superiores para que 

brinden sus testimonios sobre las herramientas que han usado 

para poder aprobar los cursos teóricos y prácticos, 

compartiendo sus métodos de estudio, las destrezas que 

adquirieron y cualquier otro aspecto que aclare el panorama a 

los alumnos que están próximos a iniciar los cursos. 

 

   SEGUNDA: Al personal docente de la Facultad el fortalecimiento del 

programa de tutoría, así como una mayor comunicación entre 

docentes y alumnos para una temprana detección de 

problemas no solo relacionados al ámbito académico sino 

también al área personal e interpersonal, que influyen en su 

adaptación y autoeficacia académica durante los primeros años 

de estudio. 

 

TERCERA: Reforzar en los alumnos de los primeros años de estudio, 

conocimientos sobre habilidades blandas: liderazgo, capacidad 

analítica, trabajo en equipo, etc., para potenciar sus aptitudes 

y destrezas en el aspecto académico, personal e interpersonal 

como estudiantes y en el futuro como profesionales. 

 

CUARTA:   Evaluar el desempeño de los estudiantes en las asignaturas 

mediante una retroalimentación entre ellos y sus docentes para 

hallar deficiencias y tomar decisiones oportunas que impulsen 

el desarrollo académico y personal en los primeros años de la 

carrera influyendo en su percepción acerca de las habilidades 

que poseen en el aspecto académico y por lo tanto adaptarse 

mejor a la vida universitaria. 
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