
i 
 

 

 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE  MAESTRIA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 

Capital psicológico y adaptación a la vida universitaria en estudiantes del I ciclo de la 

Universidad Señor de Sipán 

 

 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE  

Maestro en Psicología Educativa  

 

 

 

AUTOR: 

Br. Jonathan Alexander Orbegoso Villalba (ORCID: 0000-0002-9376-9534) 

 

 

ASESOR:  

Dr. Manuel Ramos De La Cruz (ORCID: 0000-0001-9568-2443) 

 

 

 

LINEA DE INVESTIGACION: 

Atención integral del infante, niño y adolescente 

 

Chiclayo – Perú 

 

2019 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

El presente trabajo se lo dedico en primer lugar 

al padre celestial y a la virgen María, por 

derramarme sus bendiciones y siempre 

iluminarme en el camino. También a mis padres  

y hermanos, porque siendo como son me han 

apoyan constantemente en todo.  Y de manera 

especial a “La Rosita” que me mira desde el 

cielo y me sigue apoyando como en vida. 

¡GRACIAS! 

 

 

Jonathan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Agradecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero agradecer a Dios, a mi familia por el 

apoyo que me brindan 

Agradezco también a mis amigos, mi otra 

familia que están conmigo en las buenas, las 

malas y las peores 

A los compañeros de trabajo por su apoyo y 

colaboración durante este proceso arduo. 

A los docentes por el esfuerzo y cariño 

Y finalmente a mis compañeros maestrantes 

con quien se formó un bonito vinculo de 

amistad y se hacían más llevaderas las 

jornadas académicas. 

 

El autor 

 

 

 

 

 



iv 
 

Dictamen de sustentación de tesis 



v 
 

Declaratoria de autenticidad 

 

 

 

 

 



vi 
 

Índice 

 

 
Dedicatoria .........................................................................................................................................ii 

Agradecimiento ................................................................................................................................ iii 

Dictamen de sustentación de tesis ................................................................................................... iv 

Declaratoria de autenticidad ............................................................................................................ v 

Índice ................................................................................................................................................. vi 

RESUMEN ........................................................................................................................................ 1 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... 2 

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 3 

II. MÉTODO ............................................................................................................................ 17 

2.1 Tipo de estudio y diseño de investigación.............................................................................. 17 

2.2  Operacionalización de  variables ........................................................................................... 18 

2.3 Población/Muestra ............................................................................................................ 20 

2.4. Técnicas de recolección de información ............................................................................... 20 

2.5  Procedimiento ....................................................................................................................... 21 

2.6 Métodos de análisis ................................................................................................................ 21 

2.7 Aspectos éticos ................................................................................................................. 22 

III. RESULTADOS ................................................................................................................... 23 

IV. DISCUSIÓN ........................................................................................................................ 29 

V. CONCLUSIONES .................................................................................................................. 32 

VI. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 33 

REFERENCIAS ............................................................................................................................. 34 

ANEXOS.......................................................................................................................................... 40 

Anexo 01: Instrumentos de evaluación ........................................................................................ 40 

Anexo 02: Figuras Complementarias ........................................................................................... 51 

Anexo 03: Autorización para el desarrollo de la tesis .................................................................. 52 

Anexo 04: Autorización de publicación electrónica de la tesis .................................................... 53 

Anexo 05: Acta de originalidad ................................................................................................... 54 

Anexo 06: Reporte de Turnitin ..................................................................................................... 55 

Anexo 07: Autorización de la versión final del trabajo de investigación ..................................... 56 

 



vii 
 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1. Resultado de Criterio de Expertos - Capital Psicológico ................................................... 21 

Tabla 2. Relación entre Capital Psicológico y Adaptación a la vida universitaria en estudiantes de I 

ciclo de la Universidad Señor de Sipán ............................................................................................ 23 

Tabla 3.  Niveles de Capital Psicológico en estudiantes del I ciclo de la universidad Señor de Sipán

 .......................................................................................................................................................... 23 

Tabla 4. Niveles de Capital psicológico por dimensiones en estudiantes del I ciclo de la 

Universidad Señor de Sipán. ............................................................................................................ 24 

Tabla 5. Niveles de Adaptación a la vida universitaria en estudiantes del I ciclo de la Universidad 

Señor de Sipán. ................................................................................................................................. 25 

Tabla 6: Relación entre la dimensión de Autoeficacia del Capital Psicológico con Adaptación a la 

vida universitaria. ............................................................................................................................. 25 

Tabla 7: Relación entre la dimensión de Resiliencia del Capital Psicológico con Adaptación a la 

vida universitaria. ............................................................................................................................. 26 

Tabla 8: Relación entre la dimensión de Esperanza del Capital Psicológico con Adaptación a la 

vida universitaria. ............................................................................................................................. 26 

Tabla 9: Relación entre la dimensión de Optimismo del Capital Psicológico con Adaptación a la 

vida universitaria. ............................................................................................................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre capital psicológico y adaptación a la vida universitaria en los estudiantes de 

Psicología del I ciclo de la universidad Señor de Sipán. Teniendo como fundamento teórico 

para la variable de capital psicológico,  la psicología positiva propuesta por Seligman y para 

adaptación  a la vida universitaria lo planteando por Almeida en sus investigaciones. El 

presente estudio es de tipo cuantitativo no experimental, y al mismo tiempo correlacional 

transversal. Se contó con 90 participantes de la escuela profesional de Psicología de la 

universidad Señor de Sipán. Se usó el PCQ-24 de Luthans para medir capital psicológico y 

el QVA-r de Almeida, para medir adaptación a la vida universitaria. Después de la 

correlación a través del Rho de Spearman, no se encontró nivel de significancia bilateral, lo 

que demuestra que ambas variables son independientes una de la otra. Sin embargo la 

dimensión de Resiliencia  de capital psicológico si tuvo significancia con adaptación a la 

vida universitaria  al 0,36. Lo que demuestra que la capacidad de enfrentar dificultades 

influye directamente sobre la acomodación en la vida universitaria y el equilibrio entre 

aptitudes y motivaciones por parte de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

The present research work had as a general objective to determine the relationship between 

psychological capital and adaptation to university life in the students of Psychology of the I cycle 

of the Lord of Sipán University. Having as a theoretical basis for the variable of psychological 

capital, the positive psychology proposed by Seligman and for adaptation to university life by 

Almeida in his research. The present study is of a non-experimental quantitative type, and at the 

same time transversal correlational. There were 90 participants from the professional school of 

Psychology of the Lord of Sipán University. Luthans PCQ-24 was used to measure psychological 

capital and Almeida's QVA-r, to measure adaptation to university life. After correlation through 

Spearman's Rho, no level of bilateral significance was found, demonstrating that both variables 

are independent of each other. However, the Resilience dimension of psychological capital did 

have significance with adaptation to university life at 0.36. Which shows that the ability to face 

difficulties directly influences accommodation in university life and the balance between skills and 

motivations on the part of students. 

 

 

Key words:  Psychological capital, adaptation.  university life 
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I. INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial resulta un tema de discusión la deserción universitaria o denominada 

actualmente abandono estudiantil, ya que hasta ahora no se logran identificar de manera 

precisa cuales son los motivos, solo algunos posibles factores con mayor incidencia.  

En respuesta a ello surge en el 2011 el proyecto denominado ALFA-GUIA (Gestión 

Universitaria Integral del Abandono), el cual es financiado por la Unión Europea con el fin 

de reducir las cifras en sus países miembros, como en el caso de España, donde el 19% de 

universitarios no continúan sus estudios después del primer año, esto quiere decir que 1 cada 

5 estudiantes, deja sus estudios (Universia, 2014).  

Similar situación se presentó en el país peninsular de Italia durante el año 2009 el 

16,9% de sus ingresantes término abandonando sus estudios durante el primer año. 

En Portugal la situación es parecida, de esta forma el ente más alto de la educación 

superior el CRUP (Consejo de Rectores de Universidades portuguesas) estableció como 

medida la formación de un grupo de trabajo que abarque exclusivamente esta problemática, 

para poder tener información más exacta y precisa de este fenómeno educativo. 

Por otro lado, en el continente americano se generó aproximadamente 60.000 

programas formativos para poder brindar soporte en la educación superior a los jóvenes; ya 

que más del 50% de los estudiantes no logran finalizar su carrera. Solo en Argentina durante 

los últimos años el abandono universitario llegó a superar el 60%, mientras que en Brasil 

alcanzó el 28,9% solo en el primer año de ingreso. En Colombia para el año 2010 tenía una 

deserción del 45.4% durante el primer año de ingreso, siendo uno de los motivos más 

importantes, el tema económico (Proyecto ALFA-GUIA, 2014). De esta forma dentro de su 

plan educacional decenal, se viene estructurando políticas que le hagan frente al abandono 

estudiantil. (Ferreyra, Avitabile, Botero Álvarez, Haimovich Paz, & Urzúa, 2017). 

En el Perú de los ingresantes a las universidades privadas, 27% abandona sus estudios 

ese mismo año; se presume que esa cifra podría aumentar hasta en 48% considerando las 

universidades públicas; siendo las posibles causas para la deserción, escaso rendimiento en 

la parte académica, problemas económicos, incertidumbre vocacional y problemas 

personales afectivos (Gestión, 2017). 
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Asimismo, Yamada, Castro, Bacigalupo y Velarde (2013) en su estudio determina 

que la disminución en las habilidades del estudiante universitario promedio se relaciona con 

la mayor accesibilidad a la educación superior. De esta forma, se puede deducir que las 

instituciones educativas no estarían cumpliendo con su función de velar por la educación de 

calidad, generando claras dificultades en la adaptación del estudiante a la vida académica. 

Sobre todo, en estos tiempos de constante cambios, donde las instituciones deben centrarse 

en replantear su organización, pensando en el contexto externo (Orbegoso, 2015). 

El cambio entre la universidad y el colegio se debe a que los docentes son menos 

cercanos y el lugar de estudios es menos estructurado. Los estudiantes deben tomar 

decisiones, iniciativa e independencia en su forma de aprendizaje y en sus relaciones 

interpersonales (Soares, Almeida, Diniz & Guisande, 2006). 

El ingresante atraviesa por un periodo de modificación en su conducta, debido a un 

cambio en su estilo de vida, mismo que puede producir inestabilidad en su salud física y 

mental, sino se logra de manera adecuada (Oviedo, Morón, Santos, Sequera, Soufrontt, 

Suárez & Arpaia, 2008). 

 Para Monzón (2007) una de las manifestaciones de un proceso inadecuado de la 

adaptación, es el estrés, el cual contribuye a la mala calidad de sueño, ya que aquellos 

estudiantes con mayor estrés tendrían más dificultades para conciliar el sueño, lo que 

influenciará en su rendimiento ante diversas actividades durante el día, lo cual podría 

llevarlos a obtener malas calificaciones. 

En un estudio longitudinal realizado en Barcelona se determinó que los primeros 

meses en la vida universitaria suelen ser los más difíciles en términos de adaptación, es por 

eso que se sugiere implementación de la orientación y la tutoría, poder articular de forma 

efectiva y en conjunto mecanismos de solución en favor de los estudiantes (Figuera, Torrado, 

Dorio & Ferixa, 2015). 

Otro punto importante que interviene en la adaptación a la vida universitaria es la 

elección de la carrera profesional. Muchos jóvenes, bajo la presión de distintas 

circunstancias, no logran tomar una decisión vocacional adecuada (Almeida et al., 1999). Se 

sabe que aquellos estudiantes que han seguido su primera opción vocacional tiene un nivel 

mayor de satisfacción y adaptación académica (Almeida, 2007). 

En gran medida para conseguir una adecuada adaptación en el nuevo contexto 

educativo, depende de las competencias y habilidades que presente el estudiante frente a 
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estas nuevas situaciones que afrontará (Abello, Díaz, Pérez, Almeida, Lagos, González, & 

Strickland, 2012). 

De esta forma podemos ver cuál es la importancia en dar ese salto, entre la educación 

secundaria y la educación superior, en cómo superar esa brecha que hace la diferencia en si 

es que logramos o no adaptarnos al medio universitarios y a las exigencias no solo 

académicas nos presenta que esta nos presenta. Y la importancia de desarrollar herramientas 

que permitan ser un soporte en este proceso para evitar la deserción.  

Así surge el capital psicológico, como concepto, propuesta desde la psicología 

positiva, teniendo como objetivo primordial, generar una perspectiva distinta, no solo 

preocupada en resolver los trastornos, diagnósticos, traumas y problemas emocionales y en 

general las dificultades que atraviesen las personas, sino también se fije en su bienestar, en 

buscar que factores intervienen es sus estados de felicidad, de placer y como asumen de 

manera positiva las experiencias vividas. Darle un giro a la psicología y no solo verla como 

una aparente “medicina” sino también como una fuente de bienestar (Seligman, 2005). 

Bayona (2017) menciona que el desarrollo de los factores del capital psicológico 

genera un buen ambiente, y no solo eso, sino que también puede ser estimulado mediante 

sesiones que generen las conductas deseables en el trabajo. 

El Capital Psicológico es un estado que perdura a pesar del tiempo, afirma Luthans 

(2006), se ha demostrado que no es una etapa de ánimo etéreo, ni sostenido como un rasgo 

de personalidad, por lo que es una capacidad desarrollable. Además, menciona que el Capital 

Psicológico puede trabajarse mediante una intervención centrada en un grupo de personas, 

buscando el crecimiento sostenido y buen desempeño. 

Por otro lado, se encontraron diversos antecedentes a nivel internacional y nacional 

acerca de la Adaptación a la Vida Universitaria, entre los que destacan: 

Arellano (2018) realizó una investigación de tipo correlacional acerca de la influencia 

que tiene la adaptación universitaria sobre la calidad de sueño en ingresantes a una 

universidad en la ciudad de Lima, donde trabajó con 255 estudiantes. Se les aplicó el 

Cuestionario de Vivencias Académicas Versión Reducida (QVA-R) para evaluar la 

adaptación a la vida universitaria y el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh para evaluar 

la calidad de sueño. Los resultados mostraron que existe influencia de la adaptación 

universitaria, en la calidad de sueño.  

Ponte (2017) en su estudio realizado en la ciudad de Trujillo, con una muestra de 133 

estudiantes de I y II ciclo de psicología sobre Adaptación a la vida universitaria y Resiliencia 



6 
 

en estudiantes de Psicología, encontró una relación positiva y significativa entre las variables 

estudiadas. Además, halló relación muy significativa entre la dimensión Personal, del 

cuestionario QVA-R con las dimensiones de Resiliencia; para el resto de las dimensiones se 

identificó una correlación positiva y en grado medio. 

Morales & Chávez (2017) realizaron una investigación de procrastinación académica 

y adaptación universitaria en estudiantes de Psicología del primer y séptimo semestre con 

231 estudiantes de ambos sexos de la UMSNH, en su Tesis para obtener el grado de Maestría, 

realizada en México. Con esta investigación se pretendió determinar la relación entre la 

Adaptación a la vida universitaria y procrastinación académica. Se evidenció que en la 

procrastinación académica, predomina un nivel medio-bajo a bajo en autorregulación 

académica y alto en postergar actividades, hallándose deficiencias en adaptación 

principalmente en los factores institución y personal, además una adaptación media en 

interpersonal, carrera y estudio. Finalmente se encontró que a menor procrastinación 

académica, mayor adaptación universitaria. 

Chau y Saravia (2017) realizaron un estudio transversal en estudiantes de pregrado 

de una universidad en Lima, para establecer la relación entre el estrés y el ajuste universitario 

con la salud percibida en 1024 estudiantes universitarios de 16 a 27 años de Lima y Huánuco. 

Para ello, se aplicó el Cuestionario de Adaptación Universitaria elaborado por Almeida, 

Soares, Ferreira y Tavares, Escala de Estrés Percibido elaborado por González y Landero, y 

el Inventario de Salud Percibida de Ware, Snow, Kosinski y Gandek. Los resultados 

evidencian relación entre la salud percibida y la adaptación universitaria.  

Aquino (2017) realizó una investigación en Lima, con el propósito de investigar la 

relación entre la adaptación a la vida universitaria y las características de resiliencia en 122 

becarios universitarios de condición socio-económica de pobreza o pobreza extrema. Para 

ello, se empleó el Cuestionario de Vivencias Académicas (QVA-r) elaborado por Almeida, 

Ferreira y Soares -2001; de igual manera se empleó la Escala de Resiliencia para Adultos 

(RSA) elaborada por Hjemdal, Friborg, Martinussen y Rosenvinge - 2001. Los resultados 

indican que existe una relación directa entre todas las áreas de adaptación y la resiliencia 

total, siendo las más altas las halladas entre el área de personal (r = .64; p <.001) y estudio 

(r = .57; p <.001) con resiliencia total.  

Borzone (2017) realizó una investigación para establecer la relación entre 

Autoeficacia y vivencias Académicas, con 405 estudiantes de pregrado, después de aplicar 

un muestreo no probabilístico. Se aplicó el cuestionario de vivencias académicas y la escala 
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de autoeficacia en conductas académicas. Los resultados que se hallaron demuestran que 

existe una relación significativa entre todas las dimensiones de vivencias académicas y las 

dimensiones de autoeficacia, solo para la dimensión de Dificultadas personales, con 

autoeficacia académica donde la relación fue inversa. 

Pretty (2016) realizó una investigación con el objetivo de encontrar la relación entre 

la calidad de sueño y la adaptación a la vida universitaria, para lo cual contó con una muestra 

de 103 estudiantes de una universidad privada de Lima. En mi primeria instancia se usó el 

cuestionario de Depresión Beck, como filtro para no incluir a aquello que padecieran algún 

tipo de depresión. Posteriormente se usó el índice de Calidad de sueño de Pittburgh y el 

cuestionario de vivencias académicas QVA-R. Los resultados arrojaron que existe relación 

significativa y entre Calidad de sueño y 4 dimensiones del cuestionario de adaptación a la 

vida universitaria.  

Hamilton & Phillips (2016) El estudio buscó explorar las relaciones entre la 

motivación, la adaptación universitaria y los indicadores de salud mental y bienestar y el 

rendimiento académico de 184 estudiantes universitarios de primer año (73% mujeres, edad 

promedio = 19.3 años). Como era de esperar, la motivación intrínseca se asoció con un 

mayor bienestar subjetivo, es decir, en la vida y el rendimiento académico. Las motivaciones 

extrínsecas mostraron pocas relaciones con las variables de resultado, mientras que la 

automotivación se asoció sistemáticamente con resultados deficientes. La regresión 

jerárquica reveló que después de considerar el ajuste, las orientaciones motivacionales 

proporcionaron una contribución pequeña, aunque significativa, a la predicción de los 

resultados. Estos resultados se discuten en relación con la teoría de la autodeterminación, la 

dicotomía eudaimónica / hedónica y las implicaciones para la orientación y la enseñanza 

profesional. 

Rodríguez (2014) en su estudio determinó la relación entre el Burnout académico y 

la adaptación universitaria en 175 estudiantes de la carrera de Educación y que cursaban el 

primer año de estudios de una universidad privada de Trujillo. Se empleó el Inventario de 

Burnout de Maslach y Jackson- 1986, y la adaptación de Márquez, Ortiz y Rendón-2008 del 

Cuestionario de Vivencias Académicas QVA-r. El resultado indica que no existe relación 

entre la variable de burnout y la adaptación universitaria. Así mismo, se halló correlaciones 

débiles y moderadas entre algunas de las dimensiones estudiadas. Se encontró un bajo nivel 

de bournout y un nivel promedio en la adaptación universitaria. 
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Ion Clinciu (2013) planteo en su estudio como objetivo explorar el ajuste de la 

universidad y su relación con el estrés para 157 estudiantes (48 hombres, 109 mujeres) del 

campo de humanidades de la Universidad Transilvania de Brasov. Se usó el Cuestionario de 

Baker y Siryk para la Adaptación y el Inventario de Estrés en la Vida del Estudiante de 

Gadzella, y además un mini cuestionario demográfico para algunos datos. Se plantearon 

hipótesis que relacionan el estrés y la adaptación a la universidad, y la influencia de 

determinantes demográficos (género, edad y ambiente de vida) de adaptación académica y 

estrés. Los resultados confirman las hipótesis y revelan buenas propiedades psicométricas 

para los instrumentos involucrados en la investigación. 

Arancibia, Rodríguez, Fritis, Tenorio y Poblete (2013) realizaron una investigación 

de tipo analítico-relacional, intentan explicar las representaciones sociales en torno a la 

equidad en la educación, el acceso y la adaptación universitaria. Se aplicó entrevistas 

individuales y grupales a una muestra de 11 estudiantes universitarios de la ciudad de 

Antofagasta. Los resultados demuestran que la adaptación en educación superior depende 

de la experiencia educativa previa y se concentran la percepción sobre equidad-inequidad en 

educación para que pueda ser consolidada. De igual manera, se identificó que, al estar en la 

universidad se convive con diferentes estratos sociales, en los que surge la discriminación 

como un obstáculo de la permanencia en la universidad y como parte fundamental de la 

adaptación universitaria. 

Soares, Almeida y Guisande (2011) realizaron una investigación con la finalidad de 

encontrar la correlación entre el ambiente académico y la adaptación a la universidad en 677 

estudiantes del primer año en la Universidad Do Minho. Para la recolección de datos se 

empleó la versión adaptada de la Classroom Environment Scale (CES) de Moos y Trickett-

1974 que fue aplicada a inicio del segundo semestre, el Questionário de Vivências 

Académicas (QVA) de Almeida y Ferreira. Los resultados evidencian que los estudiantes 

identifican percepciones bastante positivas en relación al clima académico en sus aulas. Así, 

estas influyen de forma estadísticamente positiva en la calidad de la adaptación académica 

de los estudiantes. Los resultados indican que existe significancia en las variables 

contextuales para determinar el grado de ajuste universitario. 

En lo que respecta a capital psicológico, se encontraron los siguientes estudios: 

Llacho (2018) en su estudio de tipo correlacional, con 203 trabajadores del sector 

belleza de la Lima Metropolitana, buscó encontrar la relación entre el Capital Psicológico, 

instrumento diseñando por Luthans y el cuestionario creado por Meyer y Allen denominado 
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Compromiso Organizacional. Donde se encontró una relación positiva y significativa en las 

variables antes mencionadas. 

Francalanci, (2018) Realizó un estudio de tipo correlacional, denominado Capital 

psicológico, Justicia organizacional percibida y trabajo contraproducente en un grupo de 

trabajadores de diversas empresas de Lima Metropolitana. Se contó con una población de 87 

trabajadores, cuyas edades oscilan entre los 24 a 65 años, como mínimo un año de 

permanencia en el puesto. Para recolectar la información se usó el cuestionario 

Organizational Justice Scale, en su versión en español, el cual cuenta con 4 dimensiones. 

También se usó la escala de Comportamientos Contraproducentes en el trabajo, que evalúa 

3 dimensiones y finalmente el CAPPSI para evaluar capital psicológico. Todos fueron 

validados para el estudio. Los resultados de la investigación determinan que hay una relación 

inversa entre las variables de Capital Psicológico y comportamientos contraproducentes.  

Bayona (2017) Realizó en su investigación de tipo correlacional, con 137 

trabajadores de Lima Metropolitana, que fluctúan entre las edades de 21 a 63 años de edad. 

Donde encontró significancia entres las variables de Capital psicológico y conductas de 

ciudadanía organizativa. Para Capital Psicológico y conductas contraproducentes de trabajo, 

halló una relación inversa. 

En la investigación realizada por Sandoval (2016) a 120 profesionales de un centro 

asistencial de salud para establecer si existe relación entre Capital Psicológico y 

Engagement. Donde se usó el cuestionario PCQ en sus 4 dimensiones y para el Engagement 

(medir compromiso en el Trabajo) se utilizó el cuestionario original UWES en su versión en 

español, con sus 3 dimensiones. Encontrándose una relación positiva y significante entre las 

dos variables al 0.56. 

Siu, Bakker, & Jiung (2014) en su investigación en la universidad de Hong Kong, 

donde realizaron dos estudios: el Estudio 1 tuvo como objetivo evaluar las respectivas 

versiones modificadas de las escalas existentes de capital psicológico (PsyCap) y el 

compromiso del estudio (SE), y probar la relación recíproca entre PsyCap y SE; El estudio 

2 tuvo como objetivo probar la motivación intrínseca como mediador entre PsyCap y SE. En 

el Estudio 1 se adoptó un diseño de dos ondas con retraso cruzado, con una muestra 

combinada de 103 estudiantes, con 4 meses de diferencia. Con los análisis factoriales 

confirmatorios, los resultados apoyaron la validez de construcción de un modelo de orden 

superior de PsyCap (PsyCap global) y del compromiso del estudio que comprende 
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dedicación, absorción y vigor. Además, se demostró la relación recíproca entre PsyCap y 

SE. 

Vanno, Kaemkate, & Wongwanich, (2014) El propósito de este estudio fue 

proporcionar evidencia empírica sobre las relaciones entre el rendimiento académico, el 

grupo percibido PsyCap y el PsyCap individual de estudiantes universitarios tailandeses. El 

estudio se realizó a nivel de análisis individual. Los participantes fueron 418 estudiantes de 

pregrado tailandeses. Completaron las medidas de PsyCap individual y la percepción de 

PsyCap del grupo e informaron su promedio de calificaciones (GPA). Se empleó el modelo 

de ecuación estructural (SEM) para probar las relaciones propuestas. Los índices de ajuste 

mostraron que el modelo hipotético tenía un ajuste razonablemente adecuado a los datos (χ2 

= 23.37, df = 17, p = .138, CFI = .996, RMSEA = .030, GFI = .988, AGFI = .967). Los 

resultados mostraron que el rendimiento académico tiene un efecto directo positivo en la 

PsyCap de los estudiantes y un efecto indirecto positivo en la percepción de los estudiantes 

de PsyCap a través de su propia PsyCap. Además, el PsyCap de los estudiantes tiene un 

impacto positivo en su percepción de PsyCap del grupo, pero no hay un efecto recíproco. 

Riolli, Savicki, Richardas, (2012).Este estudio examinó la influencia del capital 

psicológico (PsyCap), con el bienestar de los estudiantes universitarios durante un semestre 

académico. PsyCap, una construcción de orden superior desarrollada recientemente, 

aplicada. El estudio actual amplía este concepto para trabajar en el entorno académico. Se 

cree que el capital psicológico otorga a los estudiantes la fuerza necesaria para hacer frente 

a las circunstancias adversas. 

Se contó con 141 estudiantes, de 19 a 44 años, de pregrado de una universidad en el 

oeste de los Estados Unidos, el Capital Psicológico (PsyCap) se relacionó con el estrés y los 

índices de bienestar psicológico y físico. En el caso de los síntomas psicológicos y problemas 

de salud, se encontró que el PsyCap amortiguó el impacto del estrés. En otras palabras, 

redujo el estrés y los resultados negativos.  

En el caso de Satisfacción con la Vida, el capital psicológico aumentó con un 

resultado psicológico positivo. Discutimos las implicaciones para la investigación sobre la 

resistencia al estrés académico y el PsyCap para lograr resultados psicológicos positivos en 

una variedad de situaciones de estudiantes, e implicaciones para los educadores en el 

desarrollo y la promoción de resultados positivos basados en este valioso capital personal. 

A continuación, se mencionan las teorías que fundamentan las variables de 

investigación.  



11 
 

Abello, et al. (2012).Concluyen que adaptación a la vida universitaria es la 

permanencia y la finalización de los estudios. A su vez, está compuesta por tres dimensiones.  

Dimensión personal, habla acerca de las propias capacidades que tiene los estudiantes, como 

organización del tiempo, control de emociones y como aprovechan estas herramientas frente 

a las situaciones que experimentan. Dimensión interpersonal, se centra en las relaciones, y 

las asume como procesos cognitivos y emociones experimentadas dentro de este contexto, 

los cuales pueden ser positivos y generar bienestar. Dimensión contextual, se enfoca en los 

mecanismos de comunicación que relacionan al estudiante con la comunidad universitaria, 

y no solo como una experiencia académica, sino también como una oferta que incluye 

espacios recreativos y de esparcimiento en pro de mejorar su salud física y psicológica. 

Almeida, Ferreira y Soares, (2001) proponen tres  componentes con el fin de explicar 

la adaptación a la vida universitario: para empezar el componente alumno, relacionado  con 

la autonomía, la, el bienestar psicológico, físico del estudiante y  la percepción personal de 

competencia. Otro componente es el curso, destinado a el desenvolvimiento en la carrera, la 

base de los conocimientos, los métodos de estudio, la ansiedad producida por las 

evaluaciones, la administración del tiempo; y el componente final que es contexto, centrada 

en la adaptación institucional, las relaciones con los pares, la realización de actividades 

extracurriculares, las relaciones familiares y la gestión de recursos económicos.  

Finalmente, estos apartados, se dividieron en cinco dominios, para poder realizar una 

medición puntual del constructo, estos son: Personal (enfocado en el Alumno, y su 

bienestar), Carrera y Estudio (centrados en los cursos, la perspectiva futura y la habilidad 

para manejar las exigencias académicas) e Interpersonal e Institucional (centradas en las 

relaciones interpersonales, y su relación con la institución y con el personal administrativo).  

Almeida (1999) define la Adaptación a la vida universitaria como la forma de 

ajustarse a las circunstancias, es el equilibrio existente entre las aptitudes del estudiante y 

sus motivaciones, evidenciadas en su comportamiento ante las nuevas exigencias del 

contexto. Además, esta dependerá de la percepción que tenga sobre el ambiente y el nivel de 

cercanía en la relación con sus docentes y compañeros, sin presentarse ninguna presión o 

limitando su libertad. 

Para Berry y Sirik (1999) mencionan que existen cuatro dimensiones, la primera 

denominada; Adaptación académica, la cual se enfoca en el rendimiento académico, ya que 

una adecuada adaptación académica se refleja en las acciones, esfuerzos y compromiso 

frente a los cursos de estudios. La segunda, Adaptación social, que hace énfasis en la 
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integración de los estudiantes, en las nuevas experiencias que vivirán y las dificultades que 

afrontarán. 

Para la tercera, la denomina Adaptación psicológica, y está se centra en la parte 

personal- emocional del estudiante, debido a que esta transición puede generar problemas 

emocionales y depresivos. Además del estrés que puede ser un factor para disminuir su 

rendimiento académico e integración Y, por último, Adaptación institucional, la cual busca 

generar una identificación y vinculación emocional, entre el centro de estudios y el 

estudiante. 

 De la misma forma Berry (1997) menciona que existen cuatro factores que ayudan 

a la adaptación a la vida universitaria, siendo estos: las primeras semanas de clases, ya que 

de esto dependerá cuan motivado este para las siguientes semanas, el contexto institucional, 

la participación de los orientadores y consejeros, qué tipo de motivadores encuentre en el 

contexto (becas, medias becas, etc.). Otro factor es la interacción social, ya que las relaciones 

de amistad que establezca se convertirán en el amortiguador del estrés, que originen las 

demandas de la universidad, y por último la familia que brinda el soporte afectivo y 

económico de vital importancia para una adecuada adaptación, o por lo contrario presionar 

al estudiante generando grandes niveles de estrés y ansiedad provocando una inadecuada 

adaptación. 

Para el Capital Psicologico Luthans & Youssef (2004) basados en la psicología 

positiva, determinan que este constructo genera desarrollo de índole psicológico el cual 

agrupa cuatro conceptos: el primero, habla acerca de cómo asumimos retos y que tanto nos 

esforzamos para poder cumplir con tareas difíciles. A esto se le denomina Autoeficacia. Para 

el segundo concepto, se enfoca en las atribuciones positivas que realizamos sobre el éxito 

que tenemos y el que queremos conseguir, a esto se le denomina Optimismo. 

 El concepto siguiente, se centra mantener el camino que tenemos hacia nuestras 

metas, y saber en qué momento debemos replantear la dirección para alcanzar el objetivo, 

que tan perseverante somos con lo que nos proponemos, esto es Esperanzan. Y para el último 

concepto, Luthans nos habla acerca de la capacidad de poder enfrentar adversidades, y saber 

utilizar los recursos para poder alcanzar el éxito, esta es la definición de Resiliencia. 

Por este motivo Luthans considera un constructor de orden superior, ya que integra 

cuatro conceptos con definiciones teóricas, cada uno. Además, hace la diferencia de estado 

rasgo, y los representa como abiertos al continuo cambio y desarrollo. De tal forma no son 

características estables, como los rasgos de personalidad. Sino estados que son maleables y 
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se pueden desarrollar, mediante sesiones. El capital psicológico no solo es la suma de cuatro 

conceptos, sino que estos juntos generan sinergia.  

Luthans, et al. (2007) hace una propuesta basada en la teoría cognitivo social de 

Bandura, que ayuda a entender las diferencias individuales. Tomando su definición de 

autoeficacia, menciona que esta se forma de cuatro grandes fuentes de información, la 

primera la experiencia de dominio y éxito, donde reflexiona acerca de las consecuencias de 

sus acciones e interpretación, de modo que estos resultados lo ayudan a reforzar la confianza 

en sus propias capacidades. Segundo, las experiencias vicarias, debido a estas experiencias 

propias o ajenas, el individuo construye su autoeficacia. 

La tercera fuente de información es la retroalimentación positiva, referida a la 

persuasión social sobre las propias capacidades del individuo lo cual genera un impacto 

positivo en sí mismo. Y por último la influencia psicológica o bienestar, la cual predispone 

directamente a una persona y que tanta confianza se tenga.  

De esta forma la autoeficacia no es más que la seguridad en sí mismo y en sus propias 

habilidades, para poder realizar con éxito alguna tarea determinada dentro un contexto 

específico. De esta forma una persona denominada auto eficaz, es aquella que se propone 

metas altas para el mismo, sabe sobresalir y enfrentar las situaciones para alcanzar sus 

objetivos.  

Stajkovic & Luthans (1998). Denominan a este constructo como la confianza que 

tenemos en nuestras habilidades y capacidades para ponernos en acción y ejecutar con éxito 

las tareas dentro de un contexto específico. Además, Luthans et al. (2007), en su estudio 

identifico cinco características que poseen las personas autoeficaces. Primero, se fijan altas 

metas y seleccionan tareas difíciles, saben aprovechar la oportunidad y crecen ante los 

desafíos.  Son personas muy automotivadas, se esfuerzan lo necesario para completar su 

objetivo y finalmente cuando se les presenta alguna dificultad la enfrentan. Estas 

características les permiten ser personas altamente autoeficaces, que constantemente estas 

buscando nuevas experiencias, así reciban poco aporte externo. 

La esperanza, conocida como un estado de ánimo, que se presenta cuando se siente 

alcanzable lo que se desea. Sin embargo para Snyder (2002), además de un estado positivo, 

la esperanza tiene dos partes, la primera que habla acerca, de  dirigir la energía para conseguir 

un objetivo específico y por otra parte la capacidad de planificar el camino para conseguir 

el objetivo. En otras palabras la esperanza, es la capacidad de visualizar diferentes 
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posibilidades para conseguir el objetivo, así como también la energía y el esfuerzo para 

mantenerse centrado en la meta. 

Así también Snyder (1995) plantea una teoría acerca de la esperanza, en la cual logra 

identificar ciertos aspectos, que están contenidos en la esperanza. El primero de ellos los 

objetivos, en los que se menciona que todas las acciones del ser humano están dirigidas por 

metas y objetivos. Además estas deben ser lo suficientemente importantes, pero al mismo 

tiempo alcanzables. El siguiente punto es llamado vías de pensamiento, capacidad que 

tenemos para poder ver nuevas rutas hacia los objetivos deseados. Cuando las personas 

tienen alto nivel de esperanza es más probable que frente a un problema, encuentren nuevas 

alternativas para enfrentarlos. 

Y por último la agencia, que es el factor que nos mueve a alcanzar los objetivos. Son 

los pensamientos que nos automotivan, sobre todo en dificultades para conseguir la energía 

necesaria para alcanzarlos. 

Para el optimismo Sheier y Carver (1985) plantean que son expectativas positivas, 

sobre lo que podría depararnos el futuro de forma favorable. Además este conjunto de 

expectativas son rasgos que permanecen estables. De esta forma también Sleigman (2003) 

menciona que las creencias positivas tienen 3 dimensiones. Internalidad y externalidad, que 

es producto de la evaluación propia del individuo frente a las situaciones ya sean favorables 

o desfavorables y que implicancia tienen en ellas. Estabilidad e inestabilidad, es la conexión 

con la causa y su duración. Y finalmente globalidad y especificidad, esta hace alusión a que 

otros aspectos de la vida personal puede afectar las decisiones. 

Luthans (2002) menciona a la resiliencia como una capacidad para poder recuperarse 

frente a la adversidad y salir fortalecido, frente a situaciones negativas como a situaciones 

extremadamente positivas. Este concepto psicológico es maleable y desarrollable, no es una 

característica fija en los individuos, al contrario es abierta al cambio. 

Según Coutu (2002) las personas resilientes presentan ciertas características, como 

una incondicional visión total de la realidad, cariño por la vida y valores bien cimentados y 

tener facilidad para poder adaptarse a cambios e improvisar.  

Así también existen factores que ayuden o promueven el desarrollo de la resiliencia 

o por el contrario lo dificultan. Para Luthans son, activos que se relacionan con las 

habilidades, capacidades y competencias que el individuo tiene disponible. Factores de 

riesgo, que pueden ser detonantes para generar estados perjudiciales para el individuo. Sin 

embargo superar estas complicaciones puede ayudar a reforzar y estimular el crecimiento 
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personal. Los valores también son una parte importante, porque le dan consistencia y guían 

las convicciones del individuo.  

La investigación presenta las siguientes variables para su estudio, el capital 

psicológico y la adaptación a la vida universitaria, que nace en respuesta a la elevada 

deserción universitaria, problemática existente en los últimos años que va en aumento en 

cuanto a la formación académica. Según el diario Gestión (2017) el 48 % del total de 

estudiantes universitarios que ingresan a  universidades públicas y privadas en el Perú deja 

la universidad el mismo año de ingreso.  

Asimismo, se plantea la siguiente formulación de problema ¿Qué relación existe 

entre el capital psicológico y la adaptación a la vida universitaria en estudiantes del I ciclo 

de Psicología de la universidad Señor de Sipán? 

 Para Figuera et al. (2015) menciona que el primer año de ingreso, es el que define 

como se desarrolla la adaptación y el afianzamiento en la vida universitaria. Por contrario, 

una inadecuada o nula adaptación, generaría grandes niveles de estrés, que terminarían en 

deserción. 

 Por tal motivo es importante generar una investigación, de base sólida con la 

finalidad de poder ayudar al estudiante ingresante en su casa de formación de estudio 

superior, en su interacción con las diferentes asignaturas y con toda la comunidad 

universitaria. 

 Ya que muchos de ellos inician una carrera universitaria por presión del círculo 

familiar o amistades, lo cual no favorece a su adaptación. Así como poder identificar algunos 

de los factores que repercuten en su adaptación, que terminan incrementando los índices a 

la deserción en la educación superior. 

Además se encontró una escasa bibliografía sobre ambas variables, por ello se 

pretende   estudiarlas más afondo para con ello, las autoridades encargadas del seguimiento 

o guía del estudiante puedan crear estrategias, planes que ayuden a cada a los formadores a 

detectar las variables y estas no afecten al estudiante ya que podrían generar una 

sintomatología somática o problemas de índole emocional psicológica, así como también a 

la deserciones profesionales al no encontrar medios de solución o estrategias de 

afrontamiento adecuados . 

 Se propone el  siguiente objetivo principal que es determinar la relación entre capital 

psicológico y adaptación a la vida universitaria en estudiantes del I ciclo de Psicología de la 

Universidad Señor de Sipán, 2019 y como objetivos específicos: Identificar el nivel de 
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adaptación a la vida universitaria en estudiantes del I ciclo de la Universidad Señor de Sipán; 

Identificar el nivel de capital psicológico en estudiantes del I ciclo de la Universidad Señor 

de Sipán; Establecer la relación entre autoeficacia y adaptación a la vida universitaria en 

estudiantes del I ciclo de la Universidad Señor de Sipán ; Establecer la relación entre 

resiliencia y adaptación a la vida universitaria en estudiantes del I ciclo de la Universidad 

Señor de Sipán; Establecer la relación entre esperanza y adaptación a la vida universitaria 

en estudiantes del I ciclo de la Universidad Señor de Sipán; Establecer la relación entre 

optimismo y adaptación a la vida universitaria en estudiantes del I ciclo de la Universidad 

Señor de Sipán. 

 Así como también comprobar las hipótesis que nacen a raíz de estos objetivos, 

siendo la hipótesis de investigación general: H1: El capital psicológico se relaciona 

significativamente con la  adaptación a la vida universitaria estudiantes del I ciclo de la 

universidad Señor de Sipán. Y la H0: El capital psicológico no se relaciona 

significativamente con la adaptación a la vida universitaria en estudiantes del I ciclo de la 

universidad Señor de Sipán. Y en lo respectivo a las hipótesis específicas : La autoeficacia 

se relaciona de forma significativa con la adaptación a la vida universitaria en estudiantes 

del I ciclo de la Universidad Señor de Sipán ; La resiliencia se relaciona de forma 

significativa con la adaptación a la vida universitaria en estudiantes del I ciclo de la 

Universidad Señor de Sipán; La esperanza se relaciona de forma significativa con la 

adaptación a la vida universitaria en estudiantes del I ciclo de la Universidad Señor de Sipán; 

La optimismo se relaciona de forma significativa con la adaptación a la vida universitaria en 

estudiantes del I ciclo de la Universidad Señor de Sipán. 
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II. MÉTODO  

2.1 Tipo de estudio y diseño de investigación 

 

El estudio es de enfoque Cuantitativo, cual busca recolectar datos para comprobar las 

hipótesis basándose en la medición numérica y el análisis estadístico (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2010). 

La presente investigación es de tipo Descriptivo- Correlacional es decir recoge 

información de manera independiente o conjunta sobre las variables que estudia, buscando 

encontrar la relación entre dos variables (Hernández, et al. 2010).   

 Por último el diseño es no experimental - transversal, ya que no se manipula las 

variables de forma deliberada y se da en un único momento (Hernández, et al. 2010).   

El esquema de la presente investigación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M = Estudiantes de I ciclo de la escuela 

de Psicológica de la USS 

X= Capital Psicológico 

Y= Adaptación a la vida universitaria 

r    = Relación 

 

X 

Y 
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2.2  Operacionalización de  variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSION

ES 

ITEMS INTRUMENTO

S DE 

RECOLECCIÓ

N DE DATOS 

 

 

CAPITAL 

PSICOLOGIC

O 

Luthans & Youssef (2004), determinan que este 

constructo agrupa cuatro conceptos: el primero, 

habla acerca de cómo asumimos retos y que tanto 

nos esforzamos para cumplir esto se denomina 

Autoeficacia. El segundo concepto, se enfoca en 

las atribuciones positivas que realizamos sobre el 

éxito que queremos, a esto se le denomina 

Optimismo. 

Esperanza, centrada en mantener el camino hacia 

nuestras metas, y saber cuándo  replantear la 

dirección. Y para el último concepto, Resiliencia  

como  la capacidad de poder enfrentar 

adversidades, y saber utilizar los recursos para 

poder alcanzar el éxito 

Constructo multidimensional 

caracterizado por agrupar 4 conceptos. 

Autoeficacia, capacidad para alcanzar 

objetivos. Optimismo, estado positivo 

que nos permite encontrar soluciones a 

posibles dificultades. Esperanza, 

capacidad de mantenernos firme 

AUTOEFICA

CIA 

1- 6 PCQ -24 

RESILIENCI

A 

7 - 12 

ESPERANZ

A 

13 – 18 

(13 – 

INVERSO) 

OPTIMISMO 19 – 24 

(20 – 

INVERSO) 

(23 – 

INVERSO) 
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ADAPTACIÒ

N A LA VIDA 

UNIVERSITA

RIA 

Almeida (1999) define la Adaptación a la vida 

universitaria como la forma de ajustarse a las 

circunstancias, es el equilibrio existente entre las 

aptitudes del estudiante y sus motivaciones, 

evidenciadas en su comportamiento ante las 

nuevas exigencias del contexto. 

Adaptación adecuada de competencias 

y habilidades para un óptimo 

desarrollo dentro la universidad 

PERSONAL 4, 9, 11, 13, 17, 

21, 23, 26,28, 

39, 45, 52 y 55 

QVA-r 

INTERPERS

ONAL 

1, 6, 19, 24, 27, 

30, 33, 36,38, 

40, 42, 43 y 59 

ESTUDIO 2, 5, 7, 8, 14, 18, 

20, 22, 37,51, 

54, 56 y 60 

CARRERA 10, 25, 29, 31, 

32, 34, 35,41, 

44, 47, 49, 53 y 

57 

INSTITUCIÓ

N 

3, 12, 15, 16, 46, 

48, 50 

y 58 

Fuente: Elaboración propia
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2.3  Población/Muestra  

 

Según Hernández (2012), menciona que  la población o también llamado 

universo,   son todos los casos que concuerdan con  características  y especificaciones 

similares. 

Así también la muestra probabilística es un sub grupo de la población, en la que 

los integrantes tienen la misma posibilidad de ser escogidos, al azar o de forma aleatoria. 

La muestra para este estudio fue el total de la población, el cual consta de 90 

estudiantes ya que solo participan los ingresantes que tuvo la Escuela de Psicología de 

la Universidad Señor de Sipán en el presente semestre 2019- I. 

2.4. Técnicas de recolección de información 

Para recolectar la información se hizo uso de dos escalas, esto debido a que estás 

nos permiten tener indicadores de la conducta, para poder predecir. (Hernández, et al., 

2012) 

Instrumento N° 1 

Para la investigación se usó el Cuestionario de Vivencias Académicas de 

Almeida, (QVA-R) en su versión reducida, para la variable de Adaptación a la vida 

universitaria. El cual cuenta con 5 dimensiones, con un total de 60 ítems, para ser 

respondidos según la escala Likert, mediante 5 alternativas. 

Validez y Confiabilidad 

Este instrumento fue valido en el Perú, por Chau & Saravia (2014), obteniendo 

los siguientes puntajes según consistencia interna por alfa de Cronbach en las siguientes 

dimensiones,  para personal .89, interpersonal .87, carrera .86, estudio .86 e institucional 

.69. Para evaluar la validez de constructo se llevó a cabo un análisis factorial 

confirmatorio con rotación Varimax. 

Instrumento N° 2 

Para el capital psicológico se usó el instrumento creado por  Luthans (2007) pero 

en su versión en español. El cual cuenta con cuatro dimensiones o categorías: 

autoeficacia, optimismo, resiliencia y esperanza. Para la presente investigación se contó 

con la validez por criterio de expertos, quedando compuesto de 24 ítems, los cuales 

cuentan  con respuesta tipo  Likert. 
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Validez y Confiabilidad 

Para el presente estudio se obtuvo la confiabilidad mediante consistencia interna 

a través del alfa de Crobanch  en 0.912 y para la  validez a través del criterio de expertos 

los cuales, se mencionan a continuación en forma detallada. 

Tabla 1. Resultado de Criterio de Expertos - Capital Psicológico 

Nombres y Apellidos de los Expertos Puntaje 

Dra. Roxita Nohely Briceño Hernández 

Mg. Rony Edinson Prada Chapoñan 

Mg. Karla López Ñiquen 

Mg. Ileana Hoyos Rodríguez 

Mg. Nathalie Lizet Bulnes Zelada 

MUY BUENA 

MUY BUENA 

MUY BUENA 

MUY BUENA 

MUY BUENA 

        Fuente: Elaboración propia 

2.5  Procedimiento  

Las evaluaciones se realizaron con el permiso de las autoridades de la 

Universidad para la aplicación. De forma preliminar, se explicó a los participantes los 

objetivos de la investigación para que brinden su consentimiento informado, en el que 

de carácter voluntario participaron en la investigación, así como la opción de abandonar 

el proceso si no deseaban seguir. Posteriormente se aplicó la prueba de normalidad de 

los datos. Y finalmente, se realizó un análisis estadístico para evaluar la correlación 

entre las variables. 

2.6 Métodos de análisis 

Para el análisis de datos se usó el programada estadístico SPSS en su versión 25 

en español. Para empezar los resultados obtenidos  de las muestras fueron pasados por 

la prueba de normalidad con el estadístico Kolmogorov-Smirnov, ya que se manejó más 

de 90 sujetos, el cual arrojo como resultado que es una muestra asimétrica. Y para 

contrastar las hipótesis, se hizo uso del estadístico Rho de Spearman, para poder 

conseguir la correlación del producto momento. 
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2.7 Aspectos éticos 

Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

Confidencialidad: Se mantuvo en reserva los datos personales de los 

participantes. 

Respeto: Se tomó en cuenta la decisión de los participantes en la investigación. 

Se contó con un consentimiento informado y los permisos respectivos de la escuela 

profesional. Además se les explico la finalidad del estudio.  

Justicia: Se respetaron los resultados obtenidos, no se manipularon datos, ni 

resultados. Tampoco se usó la información personales para otros fines que no sean 

estrictamente motivados por la presente investigación. 
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III. RESULTADOS  

 

En la tabla 2 se aprecia que no existe relación entre ambas variables, lo que indica 

la independencia de cada variable. Por tal motivo no se rechaza la hipótesis nula. Sin 

embargo se puede apreciar que existe  correlación negativa débil. 

Tabla 2. Relación entre Capital Psicológico y Adaptación a la vida universitaria en 

estudiantes de I ciclo de la Universidad Señor de Sipán 

Correlaciones 

 Adaptación 

Universitaria 

Capital 

Psicológico 

Rho de 

Spearman 

Adaptación 

Universitaria 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,201 

Sig. (bilateral) . ,057 

N 90 90 

Capital 

Psicológico 

Coeficiente de 

correlación 

-,201 1,000 

Sig. (bilateral) ,057 . 

N 90 90 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla 3 se muestra los niveles de Capital Psicológico. Como se aprecia, el 

nivel alto predomina, con mayor frecuencia siendo esta de 54.4%, y el nivel bajo con 

45.6%  respectivamente. 

Tabla 3.  Niveles de Capital Psicológico en estudiantes del I ciclo de la universidad Señor 

de Sipán  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

CAPITAL PSICOLOGICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BAJO 

ALTO 

41 

49 

45,6 

54,4 

Total 90 100,0 
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En la tabla 4 se muestra los niveles de Capital Psicológico por dimensiones. 

Como se aprecia, el nivel alto predomina, con mayor frecuencia siendo esta de 57.8%, 

para autoeficacia, 64.4% para resiliencia, 54,4% para  esperanza  y finalmente 61,1% 

para Optimismo respectivamente. 

Tabla 4. Niveles de Capital psicológico por dimensiones en estudiantes del I ciclo de la 

Universidad Señor de Sipán. 

Autoeficacia 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

BAJO 38 42,2 

ALTO 52 57,8 

Total 90 100,0 
 

   
Resiliencia 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

BAJO 32 35,6 

ALTO 58 64,4 

Total 90 100,0 

    
Esperanza 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

BAJO 41 45,6 

ALTO 49 54,4 

Total 90 100,0 

    
Optimismo 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

BAJO 35 38,9 

ALTO 55 61,1 

Total 90 100,0 

        Fuente: Elaboración propia  
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En la tabla 5 se muestra los niveles de Adaptación a la vida universitaria. Como 

se aprecia, el nivel bajo predomina, con mayor frecuencia siendo esta de 56.7%, y el 

nivel medio con 30%  y nivel alto con 13.3%  respectivamente. 

 

Tabla 5. Niveles de Adaptación a la vida universitaria en estudiantes del I ciclo de la 

Universidad Señor de Sipán. 

 

ADATACION A LA VIDA UNIVERSITARIA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BAJO 

MEDIO 

ALTO 

51 

27 

12 

56,7 

30,0 

13,3 

Total 90 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 6, se aprecia que no existe relación entre la dimensión de Autoeficacia 

de Capital Psicológico con  Adaptación a la vida universitaria con una significancia 

bilateral (.326) a un nivel p>.05. Lo que indica la no asociación en ambas variables. Y 

una correlación negativa muy débil.  

Tabla 6: Relación entre la dimensión de Autoeficacia del Capital Psicológico con 

Adaptación a la vida universitaria. 

 

Correlaciones 

 Adaptación 

Universitaria 

AUTOEFICACIA 

Rho de 

Spearman 

Adaptación 

Universitaria 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,105 

Sig. (bilateral) . ,326 

N 90 90 

AUTOEFICACIA Coeficiente de 

correlación 

-,105 1,000 

Sig. (bilateral) ,326 . 

N 90 90 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla 7, se aprecia que si existe relación entre la dimensión de Resiliencia 

de Capital Psicológico con  Adaptación a la vida universitaria con una significancia 

bilateral (.036) a un nivel p>.05. Lo que indica la  asociación en ambas variables. Y una 

correlación negativa débil.  

Tabla 7: Relación entre la dimensión de Resiliencia del Capital Psicológico con 

Adaptación a la vida universitaria. 

 

Correlaciones 

 Adaptación  

Universitaria 

RESILIENCIA 

Rho de Spearman Adaptación 

Universitaria 

Coeficiente de correlación 1,000 -,221* 

Sig. (bilateral) . ,036 

N 90 90 

RESILIENCIA Coeficiente de correlación -,221* 1,000 

Sig. (bilateral) ,036 . 

N 90 90 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla 8, se aprecia que no existe relación entre la dimensión de Esperanza 

de Capital Psicológico con  Adaptación a la vida universitaria con una significancia 

bilateral (.227) a un nivel p>.05. Lo que indica la  no asociación en ambas variables. Y 

una correlación negativa muy débil.  

Tabla 8: Relación entre la dimensión de Esperanza del Capital Psicológico con 

Adaptación a la vida universitaria. 

 

Correlaciones 

 Adaptación 

Universitaria 

ESPERANZA 

Rho de 

Spearman 

Adaptación 

Universitaria 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,129 

Sig. (bilateral) . ,227 

N 90 90 

ESPERANZA Coeficiente de 

correlación 

-,129 1,000 

Sig. (bilateral) ,227 . 

N  90 90 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla 9, se aprecia que no existe relación entre la dimensión de Optimismo 

de Capital Psicológico con  Adaptación a la vida universitaria con una significancia 

bilateral (.150) a un nivel p>.05. Lo que indica la  no asociación en ambas variables. Y 

una correlación negativa muy débil.  

Tabla 9: Relación entre la dimensión de Optimismo del Capital Psicológico con 

Adaptación a la vida universitaria. 

 

Correlaciones 

 Adaptación Universitaria OPTIMISMO 

Rho de Spearman Adaptación 

Universitaria 

Coeficiente de correlación 1,000 -,153 

Sig. (bilateral) . ,150 

N 90 90 

OPTIMISMO Coeficiente de correlación -,153 1,000 

Sig. (bilateral) ,150 . 

N 90 90 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

General: 

Hi: El Capital Psicológico se relaciona significativamente con la Adaptación a la 

vida universitaria en estudiantes del I ciclo de la Universidad Señor de Sipán 

Para contrastar la hipótesis se usó la prueba de Rho de Spearman, la cual permitió 

obtener la significancia bilateral entre los indicadores de las variables de investigación. 

Se encontró que cada variable es independiente, por tal motivo no se rechaza la hipótesis 

nula.  

Específicos: 

Hi: Establecer la relación entre Eficacia y Adaptación a la vida universitaria en 

estudiantes del I ciclo de la Universidad Señor de Sipán.  

Para contrastar la hipótesis se usó la prueba de Rho de Spearman, obteniéndose 

una significancia de (.326). Se encontró que cada variable es independiente, por tal 

motivo no se rechaza la hipótesis nula.  

Hi: Establecer la relación entre Resiliencia y Adaptación a la vida universitaria 

en estudiantes del I ciclo de la Universidad Señor de Sipán 

Para contrastar la hipótesis se usó la prueba de Rho de Spearman, obteniéndose 

una significancia de (.036). Se encontró que existe relación entre las variables, por tal 

motivo se rechaza la hipótesis nula.  

Hi: Establecer la relación entre Esperanza y Adaptación a la vida universitaria 

en estudiantes del I ciclo de la Universidad Señor de Sipán. 

Para contrastar la hipótesis se usó la prueba de Rho de Spearman, obteniéndose 

una significancia de (.227). Se encontró que cada variable es independiente, por tal 

motivo no se rechaza la hipótesis nula.  

Hi: Establecer la relación entre Optimismo y Adaptación a la vida universitaria 

en estudiantes del I ciclo de la Universidad Señor de Sipán 

Para contrastar la hipótesis se usó la prueba de Rho de Spearman, obteniéndose 

una significancia de (.150). Se encontró que cada variable es independiente, por tal 

motivo no se rechaza la hipótesis nula.  
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IV. DISCUSIÓN  

Para la presente investigación se tuvo como objetivo principal establecer la 

relación entre la variable de Capital Psicológico y la variable de Adaptación a la vida 

universitaria. La cual después de la aplicación del prueba estadística correspondiente, 

en este caso el Rho de Spearman, se encontró que no hay relación significativa, sin 

embargo existe una correlación débil, motivo por el cual se hizo una regresión lineal 

(fig. 1) con los puntajes directos de la variables, antes mencionadas, para poder explicar 

más a fondo el resultado, encontrándose que esa correlación débil, es de un 20% de 

influencia de Capital psicológico sobre Adaptación a la vida universitaria. 

  Coincidiendo con Figuera et al. ( 2015), donde mencionan que es necesaria no 

solo la predisposición  y las habilidades del estudiante, sino también poder establecer 

una orientación y tutoría para poder canalizar estas aptitudes de los ingresantes y no 

terminen desertando. 

Además  Almeida (2007) menciona que  muchos factores externos, como  el no 

haber escogido la primera elección vocacional,  perjudicarían su adaptación a la vida 

universitaria, siendo este el detonante para dejar la universidad, lo que coincide con los 

resultados obtenidos con una correlación negativa débil  donde el capital psicológico, 

constructo que agrupa, diferentes conceptos, como el plantearse objetivos, estructurar 

posibles soluciones, no serían suficientes para poder establecer una adaptación 

adecuada. 

De la misma forma se obtuvo puntajes altos en relación con la media  en cada 

una de las dimensiones de Capital psicológico, 57.8%, para autoeficacia, 64.4% para 

resiliencia, 54,4% para  esperanza  y finalmente 61,1% para Optimismo 

respectivamente. Lo que demuestra que los estudiantes ingresaron con una capacidad 

elevada en cuanto al plano personal y según la psicología positiva. 

Cabe mencionar que el capital psicológico es un variable de índole personal, o 

individual que puede ser desarrollada mediante sesiones, como menciona Bayona 

(2017) en su investigación. En este aspecto se encontró, según los resultados que más 

de la mitad de participantes cuentan con un nivel alto de capital psicológico (el 54%) a 

diferencia de la variable de Adaptación a la vida universitaria, donde la frecuencia 

dominante es la de nivel bajo con 56.7 %.  
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Así mismo  para adaptación  a la vida universitaria tenemos que es un equilibrio 

entre las aptitudes y las motivaciones del estudiante (Almeida et. al., 1999) lo cual 

también incluye factores externos. 

Coincidiendo con lo encontrado por Soares et al. (2011) en su investigación entre 

ambiente educativo y adaptación a la vida universitaria, donde manifiesta que la 

adaptación a la vida universitaria está regida no solo por el estudiante y sus cualidades, 

sino en mayor medida por la percepción que tenga sobre el ambiente y lo que este puede 

ofrecerle. 

Para la relación entre la primera dimensión de capital psicológico, Autoeficacia 

con adaptación a la vida universitaria, se encontró que no existe relación significativa 

con Adaptación a la vida universitaria,  siendo autoeficacia considerada como, aquella 

capacidad que nos permite enfrentar tareas difíciles y esforzarnos.  

Sin embargo se encontró una correlación negativa muy débil, lo cual discrepa 

por lo encontrado  por Borzone (2017), que haciendo uso de otro instrumento encontró 

relación significativa entre las variables mencionadas, pero también halló correlación 

inversa. 

Para  Resiliencia de capital psicológico y adaptación a la vida universitaria se 

encontró a través de la Rho de Spearman, una relación significativa bilateral al 0,36, lo 

que demuestra que la capacidad para poder enfrentarse a las dificultades, para adaptarse 

al cambio, influye de manera directa en como los estudiantes se adaptan a su entorno 

educativo. 

Así también Riolli et al. (2012). En su investigación encontró significancia entre 

las conductas de desarrollo frente a la adversidad, y adaptación universitaria, de otra 

forma nos dice que aquellos estudiantes con mayor predisposición al cambio, podrán 

afianzarse de manera adecuada y más rápida al contexto de la educación superior, 

generando un involucramiento y más participación con el medio. 

Coincidiendo con  lo encontrado con Ponte (2017) en su investigación realizada 

en Trujillo, donde  encontró relación muy significativa entre Resiliencia y adaptación  

universitaria, un población de características similares. 

Coutu (2002) en su estudio también menciona que las que personas con 

características resilientes se adaptan mejor a las exigencias que demandan las 

situaciones.  
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De la misma forma se presenta resultados similares a los encontrados por Aquino 

(2017) en una población de Lima, donde se encuentra relación directa y en todas las 

áreas entre Resiliencia y  adaptación a la vida universitaria. De esta forma dichos 

antecedentes respaldan los resultados encontrados entorno a la dimensión de 

Resiliencia. 

En el caso de Esperanza  con adaptación a la vida universitaria no se encontró 

relación significativa, sin embargo se halló una correlación negativa. Lo que demuestra 

que la capacidad de redirigir la energía y plantear el camino  hacia el objetivo no influye 

de forma directa en la acomodación a frente a vivencias universitarias.   

Y finalmente para Optimismo con adaptación a la vida universitaria, tampoco se 

encontró una relación significativa, pero si una correlación negativa muy débil. Dicho 

de otra forma, las expectativas positivas hacia el futuro, la evaluación de lo que puede 

ser favorable o desfavorable no genera una influencia directa en el equilibrio entre las 

aptitudes y motivaciones de los estudiantes.  

De esta forma podemos darnos cuenta que a pesar de que los estudiantes puedan 

presentar muchas cualidades y capacidades, a  veces factores externos pueden tener una 

tendencia más fuerte  y terminar evitando logren adaptarse a la vida universitaria. Tal 

como menciona Figuera, et al. (2015) acerca del primer año de estudios es crucial para 

lograr una acomodación adecuada dentro del ámbito de la educación superior. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. No se encontró correlación significativa entre capital psicológico y adaptación a la 

vida universitaria, lo que evidencia que ambas variables son independientes. Sin 

embargo se encontró relación negativa débil. El capital psicológico no influye  de 

manera significativa sobre el ajuste entre las aptitudes y motivaciones del contexto. 

2. El capital psicológico evidencia un nivel alto, lo que demuestra que los estudiantes 

presentan cualidades y capacidades personales como, fijarse metas, afrontar 

dificultades, redireccionar su energía para cumplir objetivos y ser coherentes con los 

recursos que se tiene, pensando en el futuro. 

3. Para adaptación a la vida universitario se evidencia que predomina un nivel bajo, lo 

que es indicador de que los estudiantes aún no han logrado afianzarse en este nuevo 

contexto educativo. 

4. La dimensión de autoeficacia no presenta relación con adaptación a la vida 

universitaria, lo que demuestra que el fijar objetivos o tareas complicadas no está 

relacionado con la acomodación en la educación superior. 

5. La dimensión de resiliencia presenta relación significativa con adaptación a la vida 

universitaria, evidenciando que afrontar situaciones adversas,  saber adaptarse al 

nuevo ambiente si influye de manera directa, sobre la acomodación en la vida 

universitaria. 

6. La dimensión de esperanza no presenta relación con adaptación a la vida 

universitaria, demostrando que la capacidad de ver nuevas rutas para alcanzar los 

objetivos reales no afecta de manera directa, sobre el equilibrio entre aptitudes y 

motivaciones. 

7. La dimensión de optimismo no presenta relación con adaptación a la vida 

universitaria, lo cual evidencia que la autoevaluación sobre el futuro y  la conexión 

de causa duración no influyen de manera directa sobre la acomodación a nuevas 

exigencias en el ámbito educativo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En vista de los resultados obtenidos en la presenta investigación se sugieren las 

siguientes recomendaciones: 

 

A la Dirección de Escuela de Psicología realizar talleres y programas con los 

estudiantes con el fin de ayudarlos a identificar su orientación vocacional, su interés y 

sus capacidades para la carrera a elegir. 

A la jefatura del Servicio Psicológico realizar entrevistas con los padres 

buscando identificas los posibles factores que influyan de manera negativa en la 

adaptación de los estudiantes. 

A la jefatura de  Tutoría diseñar programas de acompañamiento y monitoreo a 

los estudiantes desde el primer día de clases, para que se sientan acompañados y guiados 

en este nuevo proceso de transición. 

A los futuros investigadores se sugiere continuar los estudios de Capital 

psicológico con otras variables de investigación. De la misma forma con Adaptación a 

la vida universitaria tomando en cuenta el sexo y la edad, ya que también podrían ser 

factores que influyan en la adaptación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Instrumentos de evaluación 

CAPITAL PSICOLOGICO 
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CUESTIONARIO DE VIVENCIAS ACADÉMICAS – VERSIÓN REDUCIDA (QVA-R) 

INSTRUCCIONES 

Lee cuidadosamente las siguientes oraciones y coloca un aspa (x) en el casillero 

cuyo significado refleje tu manera de ser más frecuente. Responde TODOS los 

ítems. Tomando en cuenta la siguiente consigna: 

1: No tiene ninguna relación conmigo; totalmente en 

desacuerdo; nunca sucede.  

2: Tiene poca relación conmigo; bastante en desacuerdo; 

pocas veces sucede. 

3: Algunas veces de acuerdo y otras en desacuerdo; algunas veces 

sucede, otras no. 

4: Muy relacionado conmigo; muy de acuerdo; sucede bastantes 

veces. 

5: Siempre relacionado conmigo; totalmente de acuerdo; siempre sucede 

 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 Hago amistades con facilidad en mi universidad.           

2 
Creo que puedo desarrollar nuevos aspectos 

personales (prestigio, estabilidad, solidaridad) por 
medio de la carrera que elegí. 

          

3 Aunque fuera posible no me cambiaría de universidad.           

4 
Presento cambios en mi estado de ánimo (inestabilidad 

emocional). 
          

5 
Cuando pienso en mi pasado, consigo identificar las 

razones que me llevaron a elegir esta carrera. 
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6 
Habitualmente me encuentro poco acompañado por 

otros compañeros de la universidad. 
          

7 Elegí bien la carrera que estoy estudiando.           

8 
Tengo capacidades y vocación para el área profesional 

que elegí. 
          

9 Me siento triste o abatido(a).           

10 Organizo bien mi tiempo.           

11 
Últimamente me he sentido confundido(a) y 

desorientado(a). 
          

12 Me gusta la universidad en la que estudio.           

13 Hay situaciones en las que siento que pierdo el control.           

14 Me siento comprometido(a) con la carrera que elegí.           

15 Conozco bien los servicios que presta mi universidad.           

16 
Me gustaría terminar mis estudios en la universidad en 

la que me encuentro actualmente. 
          

17 Últimamente me he sentido pesimista.           

18 
Las notas que he obtenido han sido buenas y me han 

permitido avanzar en la carrera. 
          

19 
Mis compañeros de curso son importantes para mi 

crecimiento personal. 
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20 
Cuento con capacidades de aprendizaje para responder 

a mis expectativas en el estudio. 
          

21 Siento cansancio y somnolencia durante el día.           

22 
Creo que la carrera que elegí permite desarrollarme 

profesionalmente. 
          

23 Siento confianza en mí mismo(a).           

24 
Siento que tengo un buen grupo de amigos en la 

universidad. 
          

25 Me siento a gusto con un alto ritmo de trabajo.           

26 
Me he sentido solo(a) durante el último tiempo (meses 

o semestre). 
          

27 
He establecido buenas relaciones con mis compañeros 

de curso. 
          

28 Tengo momentos de angustia.           

29 Utilizo la biblioteca de la universidad.           

30 
Se me dificulta encontrar un compañero(a) de estudio 

que me ayude a resolver un problema personal. 
          

31 
Se me dificulta concentrarme en una tarea durante 

mucho tiempo. 
          

32 Planifico las actividades que debo realizar diariamente.           
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33 
Tengo relaciones de amistad cercana con compañeros 

de universidad de ambos sexos. 
          

34 Mantengo al día mis deberes académicos.           

35 
Mi incapacidad para organizar bien el tiempo hace que 

tenga bajo desempeño académico. 
          

36 
Se me facilita iniciar una conversación con nuevos 

compañeros. 
          

37 
Elegí una carrera de acuerdo con mis aptitudes y 

capacidades. 
          

38 Se me conoce como una persona amigable y simpática.           

39 Pienso en muchas cosas que me ponen triste.           

40 
Procuro compartir con mis compañeros de curso fuera 

de los horarios de clase. 
          

41 
Sé establecer prioridades con respecto a las actividades 

en las que invierto mi tiempo. 
          

42 Tomo la iniciativa para invitar a mis amigos a salir.           

43 
Mis relaciones de amistad son cada vez más estables, 

duraderas e independientes. 
          

44 Logro tomar buenos apuntes en las clases.           

45 Me siento físicamente débil.           

46 Mi universidad no me genera interés.           
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47 
Siento que voy a lograr ser eficaz en la preparación de 

mis exámenes. 
          

48 
La biblioteca de la universidad se encuentra bien 

dotada (cantidad y variedad de bibliografía). 
          

49 
Procuro organizar la información obtenida en las 

clases. 
          

50 Me gusta el sector donde está ubicada mi universidad.           

51 Me siento decepcionado(a) de mi carrera.           

52 Tengo dificultad para tomar decisiones.           

53 Tengo buenas capacidades para el estudio.           

54 
Mis gustos personales fueron decisivos para elegir mi 

carrera. 
          

55 Me he sentido ansioso(a).           

56 
Estoy estudiando una carrera diferente a la que 

siempre quise. 
          

57 Soy puntual para llegar al inicio de las clases.           

58 Mi universidad posee buena infraestructura.           

59 
Se me dificulta establecer relaciones cercanas con mis 

compañeros de curso. 
          

60 Aunque fuera posible no me cambiaría de carrera.           
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Anexo 02: Figuras Complementarias 

En la figura 1 podemos observar que las variables de Capital psicológico y Adaptación a la 

vida universitaria, son variables que presentan una relación negativa. 

FIGURA 1 
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