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Resumen  
 

El objetivo del presente estudio es realizar una revisión sistemática 

de artículos originales relacionados a la adaptación universitaria, 

los cuales han ido desarrollando un marco teórico y aplicación de 

instrumentos de evaluación en relación al constructo planteado 

durante los últimos 10 años. Se encontró que el 23.3% del total de 

estudios analizados son de origen peruano, la gran mayoría de ellos 

se desarrollaron en Lima, sin embargo, es importante mencionar 

que se encontraron estudios ejecutados en las provincias de 

Huánuco e Ica. Las relaciones interpersonales, la metodología del 

docente e interacción con el estudiante y las medidas propuestas 

por la institución educativa son vivencias ligadas a la adaptación 

universitaria. Finalmente, la adaptación universitaria se encuentra 

relacionada con la salud física y mental de los estudiantes 

universitarios. 
 

Palabras Claves: Adaptación universitaria, vivencias 

académicas, vida universitaria, universitarios. 

 

 

Abstract  
 

The objective of this study is to carry out a systematic 

review of original articles related to university adaptation, 

which have been developing a theoretical framework and 

application of evaluation instruments in relation to the 

construct proposed during the last 10 years. It was found that 

23.3% of the total studies analyzed are of Peruvian origin, 

the vast majority of them were developed in Lima, however, 

it is important to mention that studies carried out in the 

provinces of Huánuco and Ica were found. Interpersonal 

relationships, the teacher's methodology and interaction 

with the student and the measures proposed by the 

educational institution are experiences linked to university 

adaptation. Finally, university adaptation is related to the 

physical and mental health of university students. 
 

Keywords: University adaptation, academic experiences, 

university life, university students.
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Introducción 
 

     La educación se ha convertido en un eje 

fundamental para toda sociedad en vía de 

desarrollo, adquiriendo una mayor 

importancia ya que nuestra sociedad está 

experimentando innumerables cambios. 

Dentro de las modernas economías, uno de 

los elementos más importantes de la 

producción es el conocimiento, pues se 

destaca la relevancia que se encuentra en la 

formación de profesionales que tendrán una 

participación directa en el crecimiento 

económico (Márquez, 2017). En efecto la 

educación se convierte en la base para una 

economía productiva y competitiva, así 

como para el desarrollo sociocultural de los 

países. 

 

     En el ámbito de la universidad, esta es 

una institución que a lo largo de los años ha 

permitido la formación de gran cantidad de 

profesionales, actualmente se reconoce a la 

universidad no sólo por su contribución 

desde el ámbito académico, ahora la 

universidad es considerada como una 

institución que promueve la salud e 

interviene en la estabilidad emocional de 

los educandos (Chau y Saravia, 2014).  

 

    A nivel mundial, se identifica un 

aumento cuantitativo en las matrículas, 

durante el 2000 dicha tasa era de 97 

millones, en el año 2007 se incrementó a 

155,2 millones, en el 2014 fueron 207,5 

millones de los cuales un 10% eran de 

matrículas de aprendizaje en línea. En lo 

concerniente a Latinoamérica y Caribe el 

incremento ha sido relevante de 23,7 a 27,4 

millones, con un aumento aproximado del 

16%.  

 

     De esta manera, se calcula que para el 

2030 el total de estudiantes alcanzarán los 

412 196 millones y para el 2035 será de 522 

526 millones (Instituto Internacional de la 

UNESCO para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe, 2019). 

  

     Se ha referido el aumento en las 

matrículas a nivel superior, no obstante, no 

todos los estudiantes matriculados finalizan 

sus estudios, más de 850 millones de niños 

y jóvenes, correspondiente a la mitad de los 

estudiantes a nivel mundial, se encuentran 

alejados de los colegios y universidades, 

debido a cierres en 102 países 

(Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura - 

UNESCO, 2020).  

 

     A nivel latinoamericano, se desarrolla 

una encrucijada en relación a la educación, 

y se debe al aumento acelerado de 

matrículas universitarias con variadas 

características de los "nuevos" estudiantes, 

sin embargo, se estima también que sólo un 

50% de los universitarios que empiezan su 

carrera profesional pueden concluirla 

(Banco Mundial, 2017). A nivel nacional, 

dicha situación no es distinta, pues sólo el 

50.4% de estudiantes finalizan sus estudios 

universitarios (Ministerio de Educación, 

2019).  

 

     Esta situación genera un interés en 

relación a la disparidad de universitarios 

que inician sus estudios en relación a la 

cantidad de aquellos que terminan su 

carrera universitaria. Ingresar a la 

educación superior exige poseer una serie 

de recursos y habilidades personales para 

afrontar los retos universitarios, ya que no 

solo se trata de valorar los conocimientos 

teóricos de la futura profesión, además se 

deben tomar en cuenta las aptitudes, el 

aspecto afectivo y psicológico, los mismos 

que permitirán dar respuesta a las 

exigencias universitarias.  
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     Son muchos los desafíos a los cuales se 

enfrentará el estudiante no sólo a aspectos 

de índole académico o institucional, 

además de ello, exigencias a nivel 

interpersonal a nivel familiar, con sus pares 

y docentes.  
 

     Desde la ciencia de la Psicología, es 

importante reconocer y valorar las 

características personales de los 

universitarios, además de los factores socio 

ambientales, puesto dicha institución 

promueve la salud física y psicológica de 

los universitarios (Chau y Saravia, 2014). A 

raíz de ello surge el concepto de una 

adaptación universitaria la cual es definida 

como el ajuste de desafíos necesarios para 

conseguir la identidad del alumno y a su vez 

la adaptación Gamboa, (2016). 
 

     Autores como Almeida, Ferreira y 

Soares (2000) relacionan esta adaptación 

universitaria su capacidad autónoma, de 

competencia, así como el bienestar 

psicológico y físico del estudiante.   
 

     Así mismo, la no adaptación 

universitaria, podría estar relacionada a una 

deserción académica, información 

compartida demuestra que 

internacionalmente sólo la mitad de los 

estudiantes finalizan sus estudios 

(UNESCO, 2020), lo que coincide a nivel 

latinoamericano (Banco Mundial, 2017) y a 

nivel nacional (Ministerio de Educación, 

2019). 
  
     El presente artículo se enfoca en el 

ámbito universitario y sobre todo en su 

adaptación a dicho ambiente, ya que los 

estudiantes constantemente se encuentran 

en diversas actividades: parciales, 

seminarios, trabajos, exposiciones, entre 

otros, las cuales se relacionan directamente 

al estrés académico, las cuales deben ser 

manejadas adecuadamente por ellos.  

     Conocer los estudios relacionados a la 

investigación de la preparación de los 

estudiantes universitarios, tanto en el área 

académica y en el área personal, es el punto 

fundamental de esta revisión por lo que 

estas condiciones estarían estrechamente 

relacionadas con un futuro éxito 

académico.  

 

     En base a todo lo expuesto, el presente 

artículo tiene como objetivo realizar una 

revisión sistemática de artículos originales 

relacionados a la adaptación universitaria, 

los cuales han ido desarrollando un marco 

teórico y aplicación de instrumentos de 

evaluación en relación al constructo 

planteado durante los últimos 10 años. 

   

Método 

 

     El presente artículo tiene como finalidad 

describir los diversos estudios originales 

que se han desarrollado y publicando en el 

periodo de 2011 a 2021 dentro del tema de 

la adaptación universitaria. La búsqueda de 

los artículos se realizó durante los meses de 

marzo, abril, mayo y junio en las bases de 

datos: Scopus, Science Direct, ERIC, 

Scielo, Latindex y Dialnet.  

 

     Se utilizaron las siguientes palabras 

claves en español: “adaptación 

universitaria”, “vivencias académicas”, 

“adaptación a la universidad”; en inglés: 

“university adaptation”, “university 

students”, “college life” y “academic 

experiences”; y en portugués: “adaptação 

universitária”, “estudantes universitarios”, 

“vida universitária” y “experiências 

acadêmicas”. 

  

     La selección de los artículos se realizó 

según los siguientes criterios de inclusión: 

(a) la investigación debe ser publicada en 

una revista científica durante los últimos 10 
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años, (b) el artículo debe enfocarse en la 

población universitaria, (c) el estudio debe 

incluir como uno de sus objetivos analizar 

la adaptación universitaria. 

  

      En relación a los criterios de exclusión, 

no se consideraron las tesis académicas ni 

los artículos teóricos y de reflexión sobre la 

adaptación universitaria. La figura 1 

muestra el diagrama de búsqueda y 

selección de las fuentes analizadas, 

obtenido un total de 30 artículos científicos 

sobre la adaptación universitaria. 

 
Figura 1 

Diagrama de selección y búsqueda de fuentes 

analizadas sobre la adaptación universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura representa el proceso de selección y 

búsqueda de artículos originales sobre la adaptación 

universitaria, dicho proceso fue desarrollado durante 

los meses de marzo a junio. 

Desarrollo  

     Se obtuvo un total de 30 artículos 

originales, los cuales se enfocaron en el 

estudio y análisis de la adaptación 

universitaria durante los últimos 10 años. 

Es importante mencionar que el enfoque 

con el cual se aborda dicho constructo es de 

un ámbito psicosocial.  

 

 

     En relación a la cantidad de estudios, 

según la Tabla 1, aún no se registran 

investigaciones en el año 2021, esto podría 

asociarse al periodo de búsqueda de 

artículos, pues éste se desarrolló durante los 

primeros meses del año, lo que presupone 

que en el transcurso del mismo surjan 

nuevas publicaciones relacionadas al tema 

revisado.  

 

 

     Así mismo, es relevante mencionar que 

durante los años 2020 (23.3%) y 2019 

(23.3%) se registra la mayor cantidad de 

publicaciones concernientes a la muestra 

considerada para esta revisión. Es decir, 

sólo en los años 2020 y 2019 se tiene el 

46.6% de toda la información registrada y 

analizada 

  

 

     Durante los últimos 10 años, se 

identifica que en el 2011 (3.3%) y 2012 

(3.3%) sólo se cuenta 1 estudio por año, la 

cantidad de estudios aumenta para el año 

2013 (10%) y 2014 (10%), en los cuales se 

registran 3 estudios por cada año 

mencionado. Una situación similar ocurre 

en los siguientes años, detectando sólo un 

estudio en el año 2015 (3.3%), sin embargo, 

durante los años 2016 (10%) y 2017 (10%), 

se registran 3 estudios en cada año.  
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Años Frecuencia Porcentaje 

2021 0 0% 

2020 7 23.3% 

2019 7 23.3% 

2018 1 3.3% 

2017 3 10% 

2016 3 10% 

2015 1 3.3% 

2014 3 10% 

2013 3 10% 

2012 1 3.3% 

2011 1 3.3% 

Total 30 100% 

 

Tabla 1 

Año de publicación de artículos originales sobre la 

adaptación universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se presentan mayores publicaciones durante 

los años 2020 y 2019.  

     En referencia a los diseños, el método de 

investigación que prevaleció fue el 

cuantitativo con un 93.3% (28 estudios) del 

total de estudios revisados, dentro de ellos 

destacan estudios en su mayoría 

correlacionales, además de las 

investigaciones causales, comparativas y de 

corte psicométrico. En el caso de estudios 

de método cualitativo, se registró sólo el 

6.7% (2 estudios) del total de 

investigaciones revisadas. 

     Dentro de los estudios cuantitativos, 

destacó el Cuestionario de Vivencias 

Académicas (QVA), como uno de los 

principales instrumentos utilizados por los 

investigadores, por ello, del total de 

investigaciones el 46.7% (14 estudios) 

representa la cantidad de estudios que 

emplearon dicho test, es así que esta cifra se 

acerca a casi la mitad porcentual de estudios 

en total, y en relación a los estudios 

cuantitativos netamente dicha cantidad 

representa el 50% de investigaciones 

cuantitativas que tomaron dicho 

cuestionario, de origen portugués, como 

instrumento de recolección de datos y 

análisis. 

     Las investigaciones revisadas fueron 

desarrolladas en países del continente 

americano, del europeo y asiático, tal cual 

se aprecia en la Tabla 2. En relación a 

nuestro país, durante los últimos 10 años, se 

registran un total de 7 estudios que 

representan al 23.3% del total de 

investigaciones revisadas, importante 

destacar a Portugal, dicho país registra 6 

estudios representando al 20% del total de 

la muestra, además es relevante precisar al 

país de Brasil con 4 investigaciones que 

representan al 13.3% de la muestra.  

     Asimismo, Chile registra 3 estudios; 

Colombia, España y Rusia por su parte 

cuentan con 2 investigaciones cada uno; 

finalmente, Argentina, Jordania y México 

registran sólo 1 estudio cada uno. A nivel 

continental, el 60% (18 estudios) del total 

de investigaciones revisadas son de origen 

latinoamericano. 

Tabla 2 

País de origen de artículos originales sobre la 

adaptación universitaria 

 

Nota: En latinoamérica se identifican la mayor 

cantidad de estudios, destacando Perú, y por parte 

del continente europeo se presentan mayores 

publicaciones en Portugal.    

País de origen de investigación Frecuencia Porcentaje 

Argentina 1 3.3% 

Brasil 4 13.3% 

Chile 3 10.0% 

China 1 3.3% 

Colombia 2 6.7% 

España 2 6.7% 

Jordania 1 3.3% 

México 1 3.3% 

Perú 7 23.3% 

Portugal 6 20.0% 

Rusia 2 6.7% 

Total 30 100.0% 
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Discusión  

     El desarrollo del presente análisis 

sistemático, permitió reconocer que el 

enfoque psicosocial se torna como el más 

apropiado para estudiar y describir la 

adaptación universitaria, la gran mayoría de 

estudios precisan además de ello, los 

aportes que Almeida, Soares y Ferreira 

(2000), ya que toman a la variable 

adaptación universitaria, desde una 

perspectiva macro, destacando su teoría 

propuesta al considerar cinco componentes 

o vivencias académicas, que forman parte 

de la adaptación universitaria en el 

estudiante, éstas son: la adaptación 

personal, adaptación interpersonal, 

adaptación al estudio, adaptación a la 

carrera y finalmente una adaptación 

institucional.  

     Relevante precisar que dichos autores no 

sólo contribuyen teóricamente, 

adicionalmente, otorgan a la comunidad 

científica el instrumento psicométrico 

denominado Cuestionario de Vivencias 

Académicas tanto en su versión completa, 

como en su versión abreviada de 60 ítems 

(QVA – r), ésta prueba ha sido utilizada en 

la mitad de estudios cuantitativos que 

forman parte de la muestra del presente 

artículo, puesto se evidencia una 

consolidación de la teoría con un 

instrumento que permite medir el 

constructo planteado.  

     Mención aparte, es el reconocimiento al 

Dr. Leandro Almeida, quien es uno de los 

principales exponentes de la investigación 

de la adaptación universitaria el cual 

continúa ejecutando y formando parte de 

constantes investigaciones que traten cada 

vez más de analizar y explicar este proceso 

de la adaptación y sus vivencias 

académicas.  

     Dentro de la adaptación universitaria, el 

área social es un aspecto trascendental, por 

ello, Soares, Almeida y Guisande (2011), 

destacan que dentro de las dimensiones que 

involucran al clima social, se encuentran: 

participación, apoyo entre profesor – 

estudiante, que en un inicio podrían no 

parecer ligadas al rendimiento académico, 

sin embargo, están relacionadas 

estrechamente a la satisfacción de 

estudiante tanto a nivel físico y psicológico, 

así como a un futuro adecuado desarrollo 

personal e interpersonal.  

      Dichos alcances también se encuentran 

en la investigación de Rodríguez y Fajardo 

(2013), los cuales destacan la asociación 

entre el medio sociocultural con la 

adaptación universitaria, se incluye a la 

familia y amigos en la adaptación al nuevo 

ambiente, siendo en mayor proporción los 

compañeros de estudio quienes influyen en 

la estructuración de la personalidad y 

moldeamiento del comportamiento del 

estudiante. 

     Por su parte, Casanova, Araújo y 

Almeida (2020) refieren que la adaptación 

universitaria está en relación directa a las 

medidas o estrategias de apoyo por parte de 

la propia institución educativa. Casanova y 

Almeida (2016) coinciden con ambas 

posturas, ya que refieren que la propia casa 

de estudios actúa como una oportunidad 

para que el estudiante pueda adaptar, 

además de los compañeros y profesores, así 

como los contenidos curriculares y la 

tipología de clases. 

     La suma de exigencias en universitario 

es variada, además de una interacción 

sociocultural con docentes y compañeros. 

Además, se cuenta con la presencia de 

estudiantes que se trasladan de región, 

dejando su hogar, esta adaptación resulta 

más complicada de conseguir. 
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     Así mismo, se destaca lo manifestado 

por Viera (2015), el cual toma por 

conveniente considerar elementos a nivel: 

económico, social, académico y familiar; 

elementos que si algún momento se alteran 

provocarían altos índices de estrés y 

ansiedad, lo que influiría en la adaptación 

del estudiante.  

     En referencia a los últimos 10 años, las 

investigaciones en el área de la educación 

superior identifican en los estudiantes, 

problemas relacionados con la 

concentración, ansiedad, procrastinación 

académica y adaptación a la universidad 

(Barraza y Silerio, 2007, como se cita en 

Chau y Saravia, 2014); además de la 

dificultad en el manejo del estrés 

académico (Chau y Tavera, 2012, como se 

citó en Chau y Saravia, 2014), así como, 

angustia o desesperación.  

     Por otro lado, se encuentra un desgano 

conductual, como una importante reacción 

que influiría en el desarrollo las labores 

académicas, uno de los datos más 

preocupantes en nuestra realidad es 

compartida por el Ministerio de Educación 

(MINEDU, 2015), el cual identificó que 

gran parte de los estudiantes abandona sus 

estudios universitarios en los primeros 

años, siendo una de las razones, la falta de 

conocimiento sobre su vocación.  

     Se ha identificado el aumento de interés 

por analizar las actividades adicionales a las 

tradicionales tareas educativas ejercidas en 

las instituciones educativas, las cuales 

permiten la integración del estudiante en la 

universidad, lo que a largo plazo se 

convierte en una preparación para la 

entrada al mundo del trabajo (Vieira, 2015). 

El ingresar a la universidad, denota un gran 

reto ligado a la expectativa, necesidad e 

interés que están estrechamente unidos a 

requerimientos y demás prácticas 

institucionales, insertando al universitario a 

un nuevo ambiente social y cultural que 

requiere de una adaptación a la vida 

universitaria. 

     Una de las etapas que mayor interés 

generó durante la revisión de las 

investigaciones analizadas, es la ejecución 

del estudio durante el primer año de la 

carrera con estudiantes ingresantes a la 

universidad, dentro de ello destacamos a los 

siguientes investigadores: Bandeira y 

Castro (2020), Casanova, Araújo y Almeida 

(2020), Dominguez-Lara y Prada-

Chapoñan (2020), Ferrão y Almeida 

(2019), Casanova y Almeida (2016), 

Soares, Almeida y Guisande (2011). 

      Los cuales tuvieron como objetivo 

analizar la adaptación universitaria en los 

estudiantes de primer año. Importante 

precisar, que el resto de los estudios han 

sido de corte transversal, no se ha 

encontrado un estudio longitudinal que 

pueda analizar el proceso de la adaptación 

universitaria durante todo el periodo de una 

carrera universitaria.  

     El tránsito del universitario durante el 

primer año se convierte en un proceso más 

complejo del que se estima, pues no sólo 

concierne al ámbito académico, sino que 

también es necesario tomar interés en 

aspectos a nivel personal y social, 

considerando además un soporte familiar y 

amical (Vieira,2015). 

     Ferreira (2003, como se citó en Vieira, 

2015) refiere que la entrada a la vida 

universitaria representa un importante 

proceso de transición de vida, proceso que 

exige un nivel de ajuste y adaptación, sin 

embargo, no todos se encuentran preparado 

para ellos, por ello, surgen inconvenientes a 

nivel inter e intrapersonal. Las primeras 

engloban dificultades con amigos, 
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relaciones románticas y conflictos con los 

papás o figura de autoridad y, las segundas, 

se caracterizan por sentimientos de 

aislamiento, soledad, dificultad respecto a 

la separación con los padres y, dificultad 

con el proceso de independencia. 

     Finalmente, es innegable y conforme se 

ha desarrollado la revisión, considerar a la 

adaptación universitaria como una variable 

relacionada a la salud mental, por ello 

también, la relevancia al respecto. Chau y 

Saravia (2014), destacan la adaptación 

universitaria y su estrecha relación con la 

salud física y la salud mental, esta última 

ligada al bienestar de los universitarios. Lo 

anteriormente mencionado coincide con lo 

expuesto por Chau y Vilela (2017). 

Conclusiones 

• Se consideró 30 estudios originales, la 

mayoría de ellos se desarrollaron durante 

los años 2020 y 2019, reflejando el 46.6% 

del total de la muestra considerada.  

• Portugal es uno de los países que mayor 

contribución ha generado y no sólo por la 

cantidad de estudios, además porque la 

teoría psicosocial desarrollada por 

Almeida, Ferreira y Soares son 

consideradas en la mayoría de los estudios 

originales, además de su Cuestionario de 

Vivencias Académicas (QVA-r) al ser 

utilizado en la mitad de estudios 

cuantitativos.  

• Se encontró que el 23.3% del total de 

estudios analizados son de origen peruano, 

la gran mayoría de ellos se desarrollaron en 

Lima, sin embargo, es importante 

mencionar que se encontraron estudios 

ejecutados en las provincias de Huánuco e 

Ica. 

• Las relaciones interpersonales, la 

metodología del docente e interacción con 

el estudiante y las medidas propuestas por 

la institución educativa son vivencias 

ligadas a la adaptación universitaria.  

• La adaptación universitaria se encuentra 

relacionada con la salud física y mental de 

los estudiantes universitarios. 
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