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SALUD MENTAL POSITIVA Y ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA EN 
LOS ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD DE CHICLAYO, 2023 

 

Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la salud 

mental positiva y la adaptación a la vida universitaria en los estudiantes de una 

universidad de Chiclayo, 2023. Se aplicó un diseño observacional transversal y a nivel 

correlacional. La muestra no probabilística estuvo conformada por 376 universitarios 

de los dos primeros ciclos, a quienes se les aplicó el Cuestionario de Salud Mental 

Positiva (T. Lluch Canut, 2003) y el Cuestionario de Vivencias Académicas (QVA) 

(Almeida y Ferreira, 1997) versión reducida de (Almeida et al., 2002) adaptada al 

español por (Márquez Rodríguez et al., 2009). Para el procesamiento de datos se 

aplicaron programas de análisis estadístico. Los hallazgos pusieron de manifiesto que 

existe correlación positiva entre salud mental positiva y la adaptación a la vida 

universitaria. Se concluye que, dicho hallazgo beneficiará a las universidades y a sus 

estudiantes de los dos primeros ciclos en la medida en que se desarrollen 

herramientas tales como programas preventivo promocionales e intervenciones que 

fortalezcan a la salud mental positiva en los jóvenes. 
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Abstract 

 

The present study had the objective to determine the relation between the positive 

mental health and the adaption to the university life in the students from a university in 

Chiclayo, 2023. This applied a cross-sectional observational design and at a correlational 

level. The non-probabilistic sample was made up of 376 university students from the first two 

cycles, to whom the Positive Mental Health Questionnaire (T. Lluch Canut, 2003) and the 

Academic Experiences Questionnaire (QVA) (Almeida and Ferreira, 1997) were applied to the 

reduced version of (Almeida et al., 2002) adapted to Spanish by (Márquez Rodríguez et al., 

2009). Statistical analysis programs were applied for data processing. The findings showed 

that there is a positive correlation between the positive mental health and the adaption to the 

university life. It is concluded that this finding will benefit the universities and their students in 

the first two cycles to the extent that tools such as preventive promotional programs and 

interventions are developed that strengthen positive mental health in young people. 

 

 

 

 

Keywords: Positive psychology; Adaption; University; Correlation.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La transición de la educación básica a la superior continúa después de la admisión 

universitaria ya que, los jóvenes de distintos contextos, deberán modificar su disciplina 

personal y hábitos de estudio para enfrentar los cambios en la normativa institucional, malla 

curricular, la metodología de enseñanza y evaluación, las exigencias académicas y el tiempo 

para cumplirlas, lo cual influye en su estadía en el pregrado (Pierella, 2019). Dicho ajuste, 

permite alcanzar un adecuado rendimiento académico y una completa buena salud; lo que 

exige recibir apoyo académico de los docentes y soporte emocional por parte de su familia y 

amistades que ayude al proceso de adaptación académica (Restrepo et al., 2023). 

En el primer año, el 80% de los estudiantes evidencia problemas para adaptarse a la 

vida universitaria e inestabilidad emocional, generados por su perspectiva sobre las 

demandas del pregrado y el cambio del contexto; esto impacta causando desde un 

rendimiento deficiente o desaprobar en una o más asignaturas hasta una deserción; 

asimismo, este proceso multidimensional está influenciado por factores como el bienestar 

psicológico, el autoestima, soporte familiar, la formación recibida durante la secundaria, un 

sistema de tutoría y acompañamiento psicológico por parte de la universidad, la identificación 

de vocación profesional y la interacción social en actividades de integración (Duche Pérez 

et al., 2020). 

Entre las barreras para acceder al pregrado se encuentran la auto-desvalorización, 

educación básica regular de baja calidad y el trabajo (Pérez-Maldonado y Gairín, 2020). 

Además, el empobrecimiento, las crisis, las emergencias, la elevación en los costos y la 

exigencia de los exámenes de admisión, la necesidad de migrar y adaptarse a nuevos 

contextos para la continuidad en la educación y el afronte de la discriminación por las 

diferencias entre las zonas rurales y urbanas, por discapacidad y/o interculturalidad (Pedró, 

2020). A su vez, el grupo socioeconómico, el desempeño escolar, la ubicación en el orden de 

mérito y el criterio de selección del programa al que se postula influyen en la calidad del 
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rendimiento en la prueba de selección universitaria, determinando así el acceso al pregrado 

y al programa al que se aspira (Rodríguez Garcés et al., 2022). 

Asimismo, en Brasil se precisó que un bajo estrato social y la insatisfacción de vida 

son predictores de enfermedad, mayor nivel de estrés y trastornos del sueño en los jóvenes 

universitarios (Nunes et al., 2023). Además, en Perú, una entidad adscrita al Ministerio de 

educación informó que un 11.5% de los estudiantes universitarios interrumpieron sus estudios 

en el semestre 2021-I informando como una de las razones, problemas relacionados al 

bienestar estudiantil (Paz, 2021). 

En una universidad de Chiclayo, durante el semestre 2023-II, se evidencia deserción 

en el 11% de su población total, quienes manifiestan entre los factores causales de su 

decisión a tres de las cinco dimensiones de la adaptación a la vida universitaria (personal, 

institucional y la carrera), el aspecto emocional y su salud; asimismo, en los ciclos I y II se 

presentó mayor índice de deserción universitaria (Dirección de Registros Académicos y 

Jefatura de Fidelización y Acompañamiento al Estudiante, 2023). 

Al mismo tiempo, a causa de que los universitarios tengan que afrontar mayor número 

de situaciones estresantes, como parte de sus vivencias cotidianas, disminuye los niveles de 

la Salud Mental Positiva y esto a su vez incrementa el nivel de la sintomatología del trastorno 

de adaptación, el cual es el diagnosticado con mayor frecuencia a nivel mundial; así como 

también, impide luchar contra el desarrollo de otras dificultades mentales (Truskauskaite-

Kuneviciene et al., 2022). 

El enfoque de la psicología positiva propone como sus pilares a las emociones, 

rasgos, relaciones e instituciones positivas y es beneficiosa en la educación superior ya que 

influye en la adaptación a la vida universitaria al punto de atenuar el riesgo de deserción 

(Méndez-Rizo et al., 2021). Este mismo enfoque tiene como fin comprender y mejorar el 

bienestar; y también, reconoce la necesidad del novato universitario de abandonar lo 

conocido y adaptarse a lo desconocido continuamente, en los aspectos académico, social, 

personal-emocional y compromiso de metas-apego institucional; por tanto, sostiene que el 
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optimismo y la flexibilidad cognitiva son importantes en el ajuste al pregrado y la adquisición 

de sus competencias, permitiendo que al alcanzarlas también se logre la felicidad (Demirtaş, 

2020). 

La Salud Mental Positiva (SM+) es aquella en la que el joven universitario/a vivencia 

bienestar social, emocional y psicológico; además de, protección ante las enfermedades 

mentales, permitiéndole que se empodere y actúe centrándose en las fortalezas de las que 

es consciente para afrontar situaciones estresantes; así como también, que aquellos que se 

han sentido parte de una minoría dentro de su casa de estudios puedan experimentar un 

sentimiento de partencia (Mushonga, 2021). Asimismo, aquellos universitarios con niveles 

adecuados de dicha variable experimentan felicidad y optimismo en relación a la vida y a sí 

mismos; además de, un desempeño académico competente dado que mantiene un apropiado 

grado de responsabilidad e independencia (Fuerte-Montaño et al., 2022). 

Este estado psicológico positivo puede ser originado por un desarrollo significativo de 

emociones y relaciones positivas, compromiso y conseguir resultados favorables e 

importantes en la vida permitiendo una percepción consciente de desempeñarse y estar bien, 

la cual se refleja en los pensamientos y acciones del estudiante (Nogueira et al., 2022). 

también, se le puede concebir como aquella compuesta por la satisfacción con la vida y la 

resiliencia (Hu et al., 2022). Además, un estudiante caracterizado por poseer un adecuado 

grado de salud mental positiva obtendrá el beneficio absoluto del proceso que implica la 

educación superior (Ting Li y Jeho Song, 2019). 

La caracterización de la salud mental positiva puede modificarse según múltiples 

factores, es por ello que diferentes académicos, luego de meditarlo, aportan como 

planteamientos la actitud con uno mismo, acciones para alcanzar el potencial propio, 

personalidad, independencia, la percepción del entorno; y, aceptación y dominio de la vida; 

sin embargo, la necesidad de realizar investigaciones más profundas en relación a la ello es 

latente (Jahoda, 1958). 

En 1958, Jahoda expone su teoría concibiendo como pluridimensional a la salud 
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mental positiva, considerando al modo de actuar intrapersonal, la evolución y auto-

actualizarse, la inclusión, la independencia, apreciación de los hechos y control de las 

situaciones (Lluch, 2002). Posteriormente, otro modelo propuesto por Lluch, caracterizó a la 

salud mental positiva no sólo como un trastorno ausente sino que también como aquella en 

la cual una persona puede sentirse feliz, complacida, optimista, cómoda, con una excelente 

condición de salud y hábitos que promueven este estado (Lluch, 2002). 

La adaptación a la vida universitaria es un constructo teórico y un fenómeno muy 

personal que requiere motivación intrínseca, equilibrar diversas actividades académicas y no 

académicas e ingenio general y académico (Quinn-Nilas et al., 2022). Esto puede resultar 

desafiante para los jóvenes por el nivel de exigencia que conlleva y los factores que la afectan 

no solo en la actualidad sino que desde hace muchas décadas (Villar et al., 2022). Asimismo, 

cuando este incluye el ajuste a otra cultura, es favorecida por aspirar a ser un buen profesional 

a través de metas educativas y determinación en el estudio; sin embargo, un sistema 

educativo diferente resulta desfavorecedor (Yilmaz et al., 2020). 

Por otra parte, Márquez Rodríguez et al. (2009) llega al consenso de que adaptarse 

al pregrado conlleva integración, acoplamiento, equilibrio entre motivación y aptitud en el 

universitario demostrando conductas renovadas al afrontar un nuevo entorno educativo y sus 

demandas favoreciendo la solución de problemas futuros; asimismo, concibe a este proceso 

como multidimensional planteando como sus dimensiones a personal, interpersonal, carrera, 

estudio e institucional. 

El ajuste a la vida durante el periodo del pregrado implica un reto de gran magnitud 

en el área académica, social y emocional; por ello, diversos estudios se han ocupado en 

investigar qué elementos influencian de modo favorable (un círculo social que demuestra 

apoyo y que el estudiante sea optimista, se autorregule, sea auto eficaz y resiliente entre 

otros) y desfavorable (el estrés y la ansiedad entre otros) para lograr que existe una 

adaptación (Villar et al., 2022).  

La salud mental positiva tiene diferentes componentes, entre los cuales se encuentran 
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la habilidad de adaptarse de modo satisfactorio al medio que permite lograr los objetivos 

esenciales y la autorrealización; por ejemplo, el contexto de la educación superior (Barrera 

Guzmán y Flores Galaz, 2020). Además, al existir mayor satisfacción con las vivencias 

propias del pregrado, se evidencia la adaptación a ella; y, también existirá, un grado adecuado 

de salud mental positiva (Fonte y Macedo, 2020). 

Un estudio en Honduras identificó que los trastornos mentales afectan la adaptación 

a la vida universitaria, la cual implica muchos cambios complicados y la adquisición de nuevas 

responsabilidades que, de no saber asumirlas, pueden generar la pérdida de la Salud Mental 

Positiva evidenciada en altos niveles de estrés, depresión o ansiedad; así como también, 

presentar un rendimiento intelectual deficiente (Castillo-Díaz et al., 2022). Previamente, una 

investigación en México evidenció que el optimismo, la autoestima y la satisfacción con la 

vida se relacionan positivamente; y a su vez, estos resultados permiten preparar 

intervenciones que promuevan la felicidad y las variables ligadas a ella para potencializar el 

acoplamiento al pregrado y la calidad de vida estudiantil (Méndez-Rizo et al., 2021). 

Al analizar el contexto previamente descrito, a nivel internacional, nacional y local, el 

actual estudio considera como el problema a investigar ¿Cuál es la relación entre la salud 

mental positiva y adaptación a la vida universitaria en los estudiantes de una universidad de 

Chiclayo, 2023? Esto con la finalidad de contribuir al trabajo de la psicología educativa y 

clínica desde el enfoque de la psicología positiva. 

Este estudio, se realiza ante el vacío de conocimiento ya que, brindando aportes 

teóricos sobre la salud mental positiva y su correlación con la adaptación a la vida universitaria 

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

Cuestionario de Salud Mental Positiva como los instrumentos a emplear para este proceso. 

Asimismo, sus resultados posibilitarán manipular ambas variables favoreciendo el 

desempeño de los estudiantes universitarios y a las instituciones que ofrecen la educación 

de pregrado; así como también, sirve de base para caracterizar el comportamiento de las 

variables y que a partir de dicha información se diseñen programas preventivos 
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promocionales que aporten al bienestar y adaptación del estudiante universitario. 

Al mismo tiempo, se tiene como objetivo general: Determinar la relación entre la salud 

mental positiva (SM+) y la adaptación a la vida universitaria (AVU) en los estudiantes de una 

universidad de Chiclayo, 2023. Los objetivos específicos son identificar la prevalencia de la 

salud mental positiva (SM+) y los niveles de adaptación a la vida universitaria (AVU) en la 

previamente mencionada población mediante la aplicación de las pruebas psicométricas 

correspondientes a dichas variables; así como también, establecer la correlación entre las 

dimensiones de ambas variables mediante los resultados de las pruebas aplicadas en los 

estudiantes de una universidad de Chiclayo, 2023. 

En tal sentido se formula la siguiente hipótesis: Existe relación entre la salud mental 

positiva y adaptación a la vida universitaria en los estudiantes de una universidad de Chiclayo, 

2023.    
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

La actual investigación es de tipo básica dado que genera conocimiento: asimismo, 

se empleó un diseño no experimental transversal ya que se recogieron los datos en una única 

oportunidad y a nivel correlacional porque describió lo observado en dos variables y su 

relación (Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2020). 

La población total de la universidad privada de Chiclayo, a la cual pertenecen la unidad 

de análisis, es de 17 212 estudiantes universitarios inscritos en la modalidad regular; y, como 

población muestra participaron sus estudiantes del primer y segundo ciclo. Se determinó 

como tamaño de la muestra no probabilística a 376 universitarios mediante la aplicación de 

la fórmula para poblaciones finitas con un nivel de confianza de 95% y 5% de error de medida. 

Participaron 376 universitarios (142 hombres y 234 mujeres), cuyas edades se ubican 

en un rango de 16 a 37 años (M = 18,7; DT = 2,71). 

Los criterios de inclusión fueron: Estudiantes del primer y segundo ciclos de ambos 

sexos, pertenecientes a las Facultades de Ciencias de la Salud; y, Derecho y Humanidades, 

que se encuentren matriculados en la modalidad regular durante el semestre 2023-II, mayores 

de 16 años y que brinden el consentimiento informado. 

Los criterios de exclusión: Estudiantes que hayan realizado reserva de matrícula para 

el presente semestre y que no hayan respondido a todas las preguntas de los cuestionarios. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra de estudio 

Características F (%) 

Sexo  

Femenino 234 (62%) 

Masculino 142 (38%) 

Escuela Profesional  

Enfermería 51 (14%) 

Medicina Humana 65 (17%) 

Estomatología 42 (11%) 

Artes & Diseño Gráfico Empresarial 32 (9%) 

Trabajo Social 9 (2%) 

Ciencias de la Comunicación 18 (5%) 

Psicología 85 (23%) 

Derecho 74 (20%) 

Ciclo de estudios  

I 210 (56%) 

II 166 (44%) 

Ocupación  

Solo Estudia 283 (75%) 

Trabaja y Estudia 93 (25%) 
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La variable “Salud Mental Positiva” se midió aplicando el Cuestionario de Salud Mental 

Positiva (CSM+) de (Lluch Canut, 2003) elaborado en España en el año 1999. Este se puede 

aplicar a estudiantes universitarios de forma individual o colectiva; y, a través de sus 39 Ítems 

(positivos y negativos), en una escala de 1 a 4 y evalúa la satisfacción personal, actitud 

prosocial, autocontrol, autonomía, resolución de problemas y autoactualización; y, 

habilidades de relación interpersonal. 

La confiabilidad del Cuestionario de Salud Mental Positiva (CSM+) se analizó 

mediante el alfa de Cronbach alcanzando un índice de .91 para la escala global y .83, .58, 

.81, .77, .79 y .71 para las escalas satisfacción personal, actitud prosocial, autocontrol, 

autonomía, resolución de problemas y autoactualización; y, habilidades de relación 

interpersonal. Además, la evidencia de validez de constructo para el CSM+. graficado en la 

tabla de estructura factorial rotada reporta que la dimensión satisfacción personal justifica el 

23.1% de la varianza, la dimensión actitud prosocial 6.7%, autocontrol 4.9%, autonomía 4.4%, 

resolución de problemas y autoactualización 3.9% y, finalmente, habilidades de relación 

interpersonal 3.8%. Agrupadas las 6 dimensiones justifican el 46.8% de la varianza total 

(Lluch Canut, 2003). 

Después de aplicar la prueba piloto en 100 estudiantes de una universidad de 

Chiclayo, se analizó la fiabilidad del Cuestionario de Salud Mental Positiva (CSM+) mediante 

el alfa de Cronbach, alcanzando un índice de .90 para la escala global y .80, .32, .76, .66, .79 

y .61 para las dimensiones satisfacción personal, actitud prosocial, autocontrol, autonomía, 

resolución de problemas y autoactualización; y, habilidades de relación interpersonal. 

Para medir Adaptación a la Vida Universitaria se aplicó Cuestionario de Vivencias 

Académicas versión reducida (QVA-r) de (Almeida et al., 2002), versión adaptada en español 

por (Márquez Rodríguez et al., 2009). Este instrumento es una versión abreviada del 

Questionário de Vivências Acadêmicas (QVA) de (Almeida y Ferreira, 1997), aplicándolo a 

estudiantes universitarios de forma individual o colectiva, a través de sus 60 Ítems (positivos 

y negativos) en una escala de 1 a 5 y explora las dimensiones Personal, interpersonal, 

carrera, estudio e institucional. 
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La confiabilidad del Questionário de Vivencias Académicas (QVA-R) con el alfa de 

Cronbach de .87, .86, .91, .82 y .71 para las escalas personal, interpersonal, carrera, estudio 

e institucional respectivamente. Al mismo tiempo, las dimensiones Personal, Estudio, Carrera, 

Interpersonal e Institucional justifican 7.6%, 5.1%, 19%, 5.9% y 3.3% de la varianza 

respectivamente. Agrupando sus 5 dimensiones justifican 40.9% de la varianza total 

(Márquez Rodríguez et al., 2009). 

La fiabilidad del Cuestionario de Vivencias Académicas Versión Reducida (QVA-R) 

con el alfa de Cronbach de .88, .82, .77, .81 y .65 para las dimensiones personal, 

interpersonal, carrera, estudio e institucional respectivamente. Además, la evidencia de 

validez de constructo para el QVA-R. graficado en la tabla de estructura factorial rotada 

reporta saturaciones similares a la del instrumento original. Asimismo, las dimensiones 

personal, interpersonal, carrera, estudio e institucional justifican 10.6%, 7.8%, 8%, 8.4% y 

5.4% de la varianza respectivamente. Agrupadas las 5 dimensiones revelan el 40.2% de la 

varianza total (Márquez Rodríguez et al., 2009). 

Después de aplicar la prueba piloto en 100 estudiantes de una universidad de 

Chiclayo, se analizó la fiabilidad del Cuestionario de Vivencias Académicas Versión Reducida 

(QVA-R) mediante el alfa de Cronbach, alcanzando un índice de .91 para la escala global y 

.92, .83, .78, .85, y .55 para las dimensiones personal, interpersonal, carrera, estudio e 

institucional respectivamente. 

Los instrumentos suministrados para esta investigación fueron previamente validados 

por tres jueces expertos y se aplicaron mediante cuestionarios impresos en una muestra piloto 

de 100 universitarios para evaluar su confiabilidad. Posteriormente, se solicitó y recibió la 

autorización a los decanos de las facultades y los directores de las escuelas profesionales y 

del departamento académico de estudios generales de la universidad en Chiclayo para 

acceder a la información necesaria; así como también, para la efectivización de la presente 

investigación. 

Además, para lograr los objetivos planteados, se aplicaron los cuestionarios impresos 

y de forma presencial, a la muestra seleccionada para luego considerar solo las respuestas 
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de quienes cumplían con los criterios de inclusión y que brindaron su consentimiento 

informado. Asimismo, por medio de frecuencias y porcentajes se efectuó el análisis 

descriptivo que permitió establecer los niveles de cada variable; así como también, se 

emplean a la Media y Desviación Estándar como medidas descriptivas. Finalmente, se analizó 

la correlación de los datos. 

Para organizar la información recabada, se elaboró una base de datos en el aplicativo 

EXCEL y se verificó la calidad de los mismos; subsiguientemente, para el proceso estadístico 

se ejecutaron el programa de uso libre JAMOVI y el software SPSS-v27.  

Las variables de la investigación se analizaron categóricamente mediante frecuencias 

y porcentajes; así como también, descriptivamente a través de medidas de tendencia central 

(Media, moda) y medidas de variabilidad (Desviación estándar). 

Se aplicó la prueba de normalidad, a través del coeficiente de Kolmogórov-Smirnov, 

para seleccionar el estadígrafo mediante el cual se analizó la correlación. Dicho 

procedimiento evidenció que las puntuaciones se asemejan a la distribución normal; por lo 

tanto, se empleó la técnica paramétrica Coeficiente de correlación de Pearson. Finalmente, 

se ejecutó el análisis inferencial a un nivel de significancia del 0.05% para verificar la 

hipótesis. 

Este estudio, siendo un trabajo científico, está dirigido teniendo como basamento en 

todas sus fases a los reglamentos genéricos y particulares que se establecen en los Art. 5 y 

Art. 6 en el Código de Ética en Investigación de la USS S.A.C. versión 9. Por lo tanto, brinda 

protección fundamentada en la dignidad y la diversidad sociocultural de los participantes, 

mediante la no discriminación y un trato empático; asimismo, se eligió y ejecutó el presente 

tema de investigación libre del conflicto de intereses, con transparencia y honestidad 

intelectual puesto que no existe un vínculo de cercanía con el personal administrativo de dicha 

institución, lo cual permite la difusión de resultados verídicos (Universidad Señor de Sipán, 

2023). Del mismo modo, se conserva la adherencia a los criterios éticos y el rigor establecidos 

por la comunidad científica y registrados en la Declaración de Helsinki y el Reporte Belmont. 

Considerando la Declaración de Helsinki, la presente investigación describe y justifica 
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su diseño con el objetivo aportar nuevo conocimiento; pero, priorizando el respeto y 

protección de la vida, derechos, salud, integridad de las personas voluntarios al comunicarles 

sus deberes y beneficios para posteriormente obtener su consentimiento informado y 

expreso; además, se valora la confidencialidad de su información personal a través del 

desarrollo anónimo de los cuestionarios, al emplear la combinación de los tres últimos dígitos 

de su celular para codificar el conjunto de sus respuestas, tratando de minimizar los riesgos 

dado que solo se recaba información referente a las variables a explorar sin manipularlas, 

demostrando el compromiso, de obedecer las normas éticas y la legalidad nacional e 

internacional con transparencia y demostrando una formación ética y científica competentes 

(WORLD Medical Association, 2013). 

Conjuntamente, se adopta el Reporte Belmont, puesto que se procura mantener la 

autonomía de los participantes de esta investigación mediante el respeto a su capacidad para 

decidir si desarrollar voluntariamente los cuestionarios o la opción de revocar su aceptación 

al consentimiento informado; a su vez, se les garantiza que no se verán afectados durante el 

proceso; y que, la responsabilidad y los beneficios para ellos están caracterizados por la 

justicia y equidad ya que todos han sido seleccionados de acuerdo a criterios de inclusión 

análogos y responden a los mismos instrumentos de evaluación (Sánchez López et al., 2021). 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Resultados 

Tabla 2.Correlación entre Salud mental positiva y Adaptación a la vida universitaria 

 Adaptación a la vida universitaria 

Salud Mental Positiva Correlación de Pearson ,606** 

 Sig. < .001 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 2 se halló una correlación significativa (<.05) positiva con tamaño del efecto 

mediano entre salud mental positiva y adaptación a la vida universitaria, lo que representa 

evidencia científica para rechazar la h0 y asumir la hipótesis de investigación. Esto significa 

que la salud mental positiva y la adaptación para la vida universitaria son factores que se 

asocian entre sí e influyen en su permanencia dentro de los entornos correspondientes al 

pregrado. 

Por ende, al disfrutar de salud mental positiva, cuentan con un amplio abanico de 

respuestas que evidencia su nivel de adaptación, el cual está basado en una adecuada 

autoestima y permite resistir los niveles de estrés que generan las expectativas, el cambio de 

entorno y el aumento de exigencias académicas; evidenciando la habilidad para resolver 

problemas y satisfacer las demandas que conlleva el pregrado; puesta que, estás no solo 

involucran el aspecto académico, sino que también equilibrar las relaciones interpersonales 

dentro de la universidad, durante el tiempo de ocio fuera de ella y a nivel afectivo o laboral. 
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Tabla 3. Prevalencia de la Salud Mental Positiva 

Prevalencia Salud Mental Positiva (%) 

Bajo 1 (0%) 

Medio 168 (45%) 

Alto 207 (55%) 

De igual modo, en la tabla 3 se muestra que existe una prevalencia significativa de la 

salud mental positiva en los estudiantes de una universidad de Chiclayo, 2023; lo cual se 

evidencia en que, casi en su totalidad se ubican dentro de los niveles alto y medio. Esto 

implica que experimentan satisfacción consigo mismos, con la vida y con el futuro; escuchan 

comprenden y ayudan a otros demostrando habilidad para interactuar con ellos; además, 

cuentan con la capacidad para mantener el equilibrio personal y conservar su propio criterio 

actuando de forma independiente; así como también buscan activamente la solución frente a 

los problemas y crecimiento personal. 

Tabla 4. Niveles de Adaptación a la Vida Universitaria 

Niveles Adaptación a la Vida Universitaria (%) 

Bajo 9 (2%) 

Medio 206 (55%) 

Alto 161 (43%) 

De forma análoga, en la tabla 4 se aprecia que los niveles de adaptación a la vida 

universitaria se ubican entre medio y alto en casi la totalidad de los estudiantes de una 

universidad de Chiclayo, 2023. Esto denota una percepción adecuada en cuanto a su 

bienestar físico y psicológico; su capacidad de establecer relaciones con sus pares en general 

y significativamente permitiéndoles involucrarse en actividades extracurriculares y adaptarse 

al pregrado, al proyecto vocacional y las perspectivas de carrera puesto que han desarrollado 

competencias de estudio, hábitos de trabajo, organización del tiempo y uso de los recursos 

de aprendizaje; también, sienten interés por su institución, deseos de continuar los estudios, 

conocimiento y percepciones sobre la calidad de los servicios y estructuras existentes. 
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Tabla 5. Correlación entre las dimensiones de Salud mental positiva y Adaptación a la vida 

universitaria 

 
Personal 

Interperso

nal 
Carrera Estudio 

Institucion

al 

Satisfacción Personal ,593** ,349** ,297** ,372** ,140** 

Actitud Prosocial ,107* ,198** ,317** ,263** ,187** 

Autocontrol ,455** ,143** ,126* ,278** -,014 

Autonomía ,451** ,216** ,226** ,273** ,016 

Resolución de 

Problemas y 

Autoactualización 

,346** ,212** ,295** ,406** ,102* 

Habilidades De 

Relación Interpersonal 
,335** ,426** ,347** ,339** ,249** 

 

En la tabla 5 se halló una correlación significativa (<.05) bivariada con tamaño del 

efecto entre pequeño y moderado entre las dimensiones; de ello, se puede destacar la 

correlación entre las dimensiones personal (Adaptación a la Vida Universitaria) y satisfacción 

personal (Salud Mental Positiva). En cambio, las dimensiones autocontrol e institucional 

evidencia una correlación inversa trivial no significativa. Es decir que aquellos estudiantes 

que están satisfechos consigo mismos, con la vida y con el futuro poseen una adecuada 

percepción en cuanto a su bienestar físico y psicológico. 
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3.2 Discusión 

La salud mental positiva se evidencia mediante diversos factores, de entre los cuales 

están el autoconcepto y la integración reflejada en resistencia al estrés; así como también, 

dominio del entorno expresado en resolución de problemas, adaptación y ajuste, habilidad 

para satisfacer las demandas del entorno, y adecuación en las relaciones interpersonales, el 

amor, el trabajo y el tiempo libre (Jahoda, 1958). Posteriormente y al analizar dicho modelo 

factorial, se reemplazó el dominio del entorno por relaciones interpersonales, adaptación y 

resolución de problemas (Lluch, 2002). Por lo tanto, estos hallazgos corroboran la correlación 

positiva resultante en este estudio dado que contar con salud mental positiva conlleva poseer 

la habilidad de la adaptación al relacionarse con otras personas en distintos contextos, la cual 

implica tolerar el estrés, solucionar los desafíos y cumplir con las exigencias. 

Además, la salud mental positiva incluye el optimismo y el bienestar psicológico 

(Lluch, 2002). En consecuencia, cabe señalar que ante la ausencia de investigaciones que 

exploren directamente la correlación entre la salud mental positiva y la adaptación a la vida 

universitaria; así como también, la amplitud de la primera variable mencionada; se consideran 

como hallazgos significativos para los resultados de esta investigación aquellos referidos al 

bienestar psicológico y las variables que forman parte de la psicología positiva. 

En su investigación Fonte y Macedo (2020) comprobaron que al favorecer la 

adaptación también se beneficia al bienestar psicológico. Igualmente en un estudio del cual 

participaron estudiantes de Sudáfrica en su primer año, determinó que la adaptación de una 

persona a su entorno genera bienestar psicológico, equilibrio, y reduce las alteraciones de la 

salud mental; de este modo, un funcionamiento positivo y óptimo tiene como factor promotor 

al bienestar psicológico (Olasupo et al., 2018). Por consiguiente, el favorecimiento generado 

en la salud mental positiva por la adaptación a la vida universitaria se forja en forma recíproca. 

Otro estudio referido, desde el enfoque de la psicología positiva, ratifica este resultado 

dado que Méndez-Rizo et al. (2021)  presenta como resultado que el optimismo, como parte 

de la salud mental positiva, influye en la adaptación a la vida universitaria. Asimismo, Londoño 

(2009) reafirma está correlación ya que el optimismo es crucial en la continuidad del pregrado 
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y es predictor de la inhabilitación y reprobación de las asignaturas. De igual modo, Demirtaş 

(2020) concuerda con está correlación positiva e incluye a la felicidad y a la flexibilidad 

cognitiva dentro de la misma relación y explica que el optimismo promueve reacciones 

adaptativas mediante el favorecimiento de un estilo de vida saludable. 

Estos resultados significarían un aporte importante a la psicología educativa y las 

universidades puesto que a partir de estos resultados se podría maximizar el proceso de 

adaptación de los jóvenes que se enfrentan por primera vez a la educación superior, de la 

cual Pérez-Maldonado y Gairín (2020) refieren que, como novatos en el pregrado, suelen 

formularse expectativas que superan sus capacidades auto-desvalorizándose. De la misma 

forma, beneficia a los estudiantes, quienes son los protagonistas dado que podrán trabajar 

en desarrollar su salud mental positiva de forma preventiva sin esperar a padecer algún 

trastorno. 

Cabe señalar que, entre las limitaciones de este estudio, se encuentran su diseño 

correlacional dado que solo permitió observar las variables y el hecho de que solo se ha 

aplicado a una muestra de una sola universidad; por lo que, los resultados no deben 

generalizarse, pero si se pueden considerar para estudios más amplios; además, al haber 

desarrollado los cuestionarios de forma grupal, los distractores que esto conlleva pueden 

considerarse como variables extrañas. Finalmente, a pesar de las limitaciones que está 

investigación precisa, se debe destacar que sus resultados sobre la correlación existente 

entre la salud mental positiva y la adaptación a la vida universitaria están respaldados por los 

hallazgos anteriores, que a pesar de ser pocos los estudios referentes al tema, coinciden 

entre sí. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Luego de analizar la salud mental positiva (SM+) y adaptación a la vida universitaria 

(AVU) en los estudiantes de una universidad de Chiclayo, 2023, se halló que existe una 

correlación positiva entre ambas variables. Esto se manifiesta por medio de sus respuestas 

de afrontamiento ante las exigencias del pregrado y su reacción optimista al equilibrar su 

amplio abanico de responsabilidades académicas y no académicas. 

Del mismo modo, es evidente la prevalencia de la salud mental positiva en el 

previamente mencionado grupo de estudiantes; así como también, un nivel entre moderado 

y alto de adaptación a la vida universitaria en la población examinada dado que al enfrentarse 

a un nuevo contexto educativo se han mantenido perseverantes durante el presente semestre 

académico. 

Finalmente, cabe señalar que estos hallazgos podrían ser considerados como 

fundamento para el desarrollo de programas de prevención, promoción e intervención 

basados en la salud mental positiva para beneficiar el proceso de ajuste al pregrado. 

 

4.2 Recomendaciones 

Se recomienda a la comunidad científica el desarrollo de investigaciones de carácter 

psicométrico, en la realidad peruana, para la revisión de los instrumentos Cuestionario de 

Salud Mental Positiva por Lluch Canut (2003) y la adaptación del Cuestionario de Vivencias 

Académicas, versión reducida (QVA-R) por Márquez Rodríguez et al. (2009) y la elaboración 

de sus baremos en atención a dicha población; puesto que, durante el proceso de la 

investigación se evidencia la escasez de artículos científicos posteriores a los ya 

mencionados que se dediquen a pruebas psicométricas que evalúen a la salud mental 

positiva y la adaptación a la vida universitaria. 

Además, se sugiere, a los psicólogos educativos, diseñar y validar programas 

preventivos promocionales dirigidos a los estudiantes universitarios de los primeros dos ciclos 
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para promover su salud mental positiva, lo que permitiría una formación profesional más 

completa puesto que favorece su nivel de adaptación al pregrado y por consiguiente su 

permanencia en el mismo, su rendimiento académico y bienestar psicológico; así como 

también, egresados más competentes. 

De igual forma, se recomienda a las universidades, las academias y centros pre-

universitarios implementar, dentro de sus programas de estudios generales, una asignatura 

de tipo práctica para brindar en sus estudiantes herramientas que les permitan desarrollar de 

forma sostenible un adecuado nivel de salud mental positiva mediante el que se beneficie el 

ajuste a la educación superior para afrontar eficazmente los diversos desafíos que este trae 

consigo. 
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ANEXO 01: ACTA DE REVISIÓN DE SIMILITUD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Yo Efrén Gabriel Castillo Hidalgo docente del curso de Investigación II del 

Programa de Estudios de Psicología y revisor de la investigación del (los) estudiante(s), 

Yncio Montalvo Adela Viviana, titulada: 

 

SALUD MENTAL POSITIVA Y ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA EN LOS 

ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD DE CHICLAYO, 2023 

 

Se deja constancia que la investigación antes indicada tiene un índice de similitud 

del 16%, verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante el software de 

similitud TURNITIN. Por lo que se concluye que cada una de las coincidencias detectadas 

no constituyen plagio y cumple con lo establecido en la Directiva sobre índice de similitud 

de los productos académicos y de investigación en la Universidad Señor de Sipán S.A.C., 

aprobada mediante Resolución de Directorio N° 145-2022/PD-USS. 

 

En virtud de lo antes mencionado, firma: 

 

CASTILLO HIDALGO, EFREN GABRIEL DNI: 00328631 

 

 

 

Pimentel, 20 de diciembre de 2023. 
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Tabla 6. Matriz de operacionalización de las variables 

Variable 

de 

estudio 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimension

es 

Indicadore

s 
Ítems 

Instrument

o 

Valores 

finales 

Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Adaptació

n a la Vida 

Universitar

ia 

Es un nivel 

medio o alto 

en los 

factores 

personal, 

interpersonal

, carrera, 

estudio e 

institucional 

en los 

estudiantes 

universitarios 

(Márquez 

La 

Adaptación a 

la Vida 

Universitaria 

sé medirá a 

través de la 

sumatoria del 

puntaje en el 

Cuestionario 

de Vivencias 

Académicas 

– versión 

reducida 

Personal - 

Autoperce

pción 

sobre el 

bienestar 

psicológico

. 

- 

Autoperce

pción 

sobre el 

bienestar 

físico. 

13 ítems (4, 9, 

11, 13, 17, 21, 

26, 28, 31, 39, 

45, 52, 55). Cuestionario 

de 

Vivencias 

Académicas 

– versión 

reducida 

(QVA-r) 

Mantenimie

nto de 

Conductas 

Adaptativas 

-Alto (60 - 

74) 

Promoción 

de 

Conductas 

Adaptativas 

Categórico. Ordinal. 
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Rodríguez 

et al., 2009). 

(QVA-r) de 

Márquez 

Rodríguez 

et al., (2009) 

por medio de 

la aplicación 

de 60 Ítems 

tipo likert, de 

acuerdo a las 

dimensiones 

personal, 

interpersonal

, carrera, 

Interperson

al 

- Relación 

con pares 

en general. 

- 

Relaciones 

significativ

as. 

–

Involucram

iento en 

actividades 

extracurric

ulares. 

13 ítems (1, 6, 

19, 24, 27, 30, 

33, 36, 38, 40, 

42, 43, 59). 

- Media (40 - 

59) 

Prevención 

de 

Conductas 

Desadaptati

vas - Baja 

(20 - 39) 

Intervenció

n inmediata 

– 
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estudio e 

institucional. 

Carrera - 

Adaptación 

al 

pregrado. 

- 

Adaptación 

al proyecto 

vocacional. 

- 

Adaptación 

a las 

perspectiv

as de 

carrera. 

12 ítems (2, 5, 

7, 8, 14, 20, 

22, 23, 37, 51, 

54, 56). 

Desadaptaci

ón (0 - 19) 
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Estudio - 

Competen

cias de 

estudio. 

- Hábitos 

de trabajo. 

- 

Organizaci

ón del 

tiempo. 

- Uso de la 

biblioteca y 

de otros 

recursos 

de 

aprendizaj

e. 

14 ítems (10, 

15, 18, 25, 29, 

32, 34, 35, 41, 

44, 47, 49, 53, 

57). 
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Institucional - Intereses 

hacia a la 

institución. 

- Deseos 

de 

continuar 

los 

estudios. 

- 

Conocimie

nto y 

percepcion

es sobre la 

calidad de 

los 

servicios y 

8 ítems (3, 12, 

16, 46, 48, 50, 

58, 60) 
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estructuras 

existentes. 

Salud 

Mental 

Positiva 

Es, acorde al 

Modelo 

Multifactorial 

de Salud 

Mental 

Positiva 

(MMSMP), 

un adecuado 

o alto nivel en 

Satisfacción 

Personal, 

Actitud 

Prosocial, 

Autocontrol, 

Autonomía, 

La Salud 

Mental 

Positiva sé 

medirá a 

través de la 

sumatoria del 

puntaje en el 

Cuestionario 

de Salud 

Mental 

Positiva de 

(T. Lluch, 

2000) por 

medio de la 

aplicación de 

Satisfacción 

Personal 

- 

Autoconce

pto. 

- 

Satisfacció

n con la 

vida 

personal. 

- 

Satisfacció

n con las 

perspectiv

as de 

futuro. 

8 ítems (4 – 6 

– 7 – 12 – 14 

– 31 – 38 – 

39) 

Cuestionario 

de Salud 

Mental 

Positiva. 

Alta (1-25) 

Media (26-

75) 

Baja (76-99) 

Categórico. Ordinal. 
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Resolución 

de 

Problemas y 

Autoactualiz

ación; y, 

Habilidades 

de Relación 

Interpersonal 

(M. T. Lluch 

Canut et al., 

2020). 

39 Ítems tipo 

likert, de 

acuerdo a las 

dimensiones 

satisfacción 

personal, 

actitud 

prosocial, 

autocontrol, 

autonomía, 

resolución de 

problemas y 

autoactualiza

ción; y, 

habilidades 

de relación 

Actitud 

Prosocial 

- 

Predisposi

ción activa 

hacía lo 

social / 

hacía la 

sociedad. 

- Actitud 

social 

“altruista” 

/Actitud de 

ayuda-

apoyo 

hacía los 

demás. 

5 ítems (1 - 3 

- 23 - 25 - 37) 
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Interpersonal

. 

- 

Aceptación 

de los 

demás y de 

los hechos 

sociales 

diferencial

es. 

Autocontrol - 

Capacidad 

para el 

afrontamie

nto del 

estrés/ de 

situaciones 

conflictivas

. 

5 ítems (2 – 5 

- 21 - 22 - 26) 
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- Equilibrio 

emocional 

/ control 

emocional. 

- 

Tolerancia 

a la 

ansiedad y 

al estrés. 

Autonomía - 

Capacidad 

para tener 

criterios 

propios. 

5 ítems (10 - 

13 - 19 - 33 - 

34) 
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- 

Independe

ncia. 

- 

Autorregul

ación de la 

propia 

conducta. 

- 

Seguridad 

personal / 

Confianza 

en sí 

mismo. 
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Resolución 

de 

Problemas 

y 

Autoactualiz

ación 

- 

Capacidad 

de análisis. 

- Habilidad 

para tomar 

decisiones. 

- 

Flexibilidad 

/ 

capacidad 

para 

adaptarse 

a los 

cambios. 

- Actitud de 

crecimient

9 ítems (15 – 

16 - 17 – 27 – 

28 - 29) – 32 

– 35 - 36 
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o y 

desarrollo 

personal 

continuo. 

Habilidades 

de Relación 

Interperson

al. 

- Habilidad 

para 

establecer 

relaciones 

interperson

ales. 

- Empatía / 

capacidad 

para 

entender 

los 

sentimient

7 ítems (8 - 9 

– 11 - 18 - 20 

- 24 - 30) 
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os de los 

demás. 

- Habilidad 

para dar 

apoyo 

emocional. 

- Habilidad 

para 

establecer 

relaciones 

interperson

ales 

íntimas. 
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Tabla 7. Matriz de consistencia 

Titulo 
Salud Mental Positiva y Adaptación a la Vida Universitaria en los Estudiantes de una universidad de 

Chiclayo, 2023 

Problema Hipótesis Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Tipo de Investigación 

Diseño de 

Investigación 

¿Cuál es la relación 

entre la Salud 

Mental Positiva y 

Adaptación a la 

Vida Universitaria 

en los Estudiantes 

de una universidad 

de Chiclayo, 2023? 

Hipótesis 

General: 

Hi: Existe relación 

entre la Salud 

Mental Positiva y 

Adaptación a la 

Vida Universitaria 

en los Estudiantes 

de una universidad 

de Chiclayo, 2023. 

Hipótesis 

Especificas: 

Hi1: Existe relación 

entre la 

Satisfacción 

Personal y las 

dimensiones de la 

Determinar la 

relación entre la 

salud mental 

positiva y la 

adaptación a la 

vida universitaria 

en los estudiantes 

de una universidad 

de Chiclayo, 2023. 

• Identificar la 

prevalencia de la 

Salud Mental 

Positiva en los 

Estudiantes de una 

universidad de 

Chiclayo, 2023. 

• Identificar los 

niveles de 

Adaptación a la 

Vida Universitaria 

en los Estudiantes 

de una universidad 

de Chiclayo, 2023. 

• Establecer la 

relación entre la 

Satisfacción 

Enfoque: Cuantitativo.  

Tipo: Básico 

No experimental u 

Observacional, 

Trasversal y 

correlacional 
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Adaptación a la 

Vida Universitaria 

en los Estudiantes 

de una universidad 

de Chiclayo, 2023. 

Hi2: Existe relación 

entre la Actitud 

Prosocial y las 

dimensiones de la 

Adaptación a la 

Vida Universitaria 

en los Estudiantes 

de una universidad 

de Chiclayo, 2023. 

Hi3: Existe relación 

entre el Autocontrol 

y las dimensiones 

de la Adaptación a 

la Vida 

Universitaria en los 

Estudiantes de una 

universidad de 

Chiclayo, 2023. 

Personal y las 

dimensiones de la 

Adaptación a la 

Vida Universitaria 

en los Estudiantes 

de una universidad 

de Chiclayo, 2023. 

• Establecer la 

relación entre la 

Actitud Prosocial y 

las dimensiones de 

la Adaptación a la 

Vida Universitaria 

en los Estudiantes 

de una universidad 

de Chiclayo, 2023. 

• Establecer la 

relación entre el 

Autocontrol y las 

dimensiones de la 

Adaptación a la 

Vida Universitaria 

en los Estudiantes 
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Hi4: Existe relación 

entre la Autonomía 

y las dimensiones 

de la Adaptación a 

la Vida 

Universitaria en los 

Estudiantes de una 

universidad de 

Chiclayo, 2023. 

Hi5: Existe relación 

entre la Resolución 

de Problemas y 

Autoactualización y 

las dimensiones de 

la Adaptación a la 

Vida Universitaria 

en los Estudiantes 

de una universidad 

de Chiclayo, 2023. 

Hi6: Existe relación 

entre las 

Habilidades de 

Relación 

de una universidad 

de Chiclayo, 2023. 

• Establecer la 

relación entre la 

Autonomía y las 

dimensiones de la 

Adaptación a la 

Vida Universitaria 

en los Estudiantes 

de una universidad 

de Chiclayo, 2023. 

• Establecer la 

relación entre la 

Resolución de 

Problemas y 

Autoactualización y 

las dimensiones de 

la Adaptación a la 

Vida Universitaria 

en los Estudiantes 

de una universidad 

de Chiclayo, 2023. 
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Interpersonal y las 

dimensiones de la 

Adaptación a la 

Vida Universitaria 

en los Estudiantes 

de una universidad 

de Chiclayo, 2023. 

• Establecer la 

relación entre las 

Habilidades de 

Relación 

Interpersonal y las 

dimensiones de la 

Adaptación a la 

Vida Universitaria 

en los Estudiantes 

de una universidad 

de Chiclayo, 2023. 
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Cuestionario de Salud Mental Positiva 

 

Hola. En primer lugar, darte las gracias anticipadamente por tu colaboración. 

En segundo lugar, te pedimos que contestes a unas preguntas breves sobre cuestiones 

generales. En el punto donde se pide el Código deberás anotar las 3 últimas cifras de tu 

número de celular. 

 

CUESTIONES GENERALES 

  

CODIGO: ..........       EDAD: ..........       SEXO: Masc..... Fem…..       Ciclo de estudios: …..  

Facultad: FACSA….. FDH….. Escuela Profesional: …………………………………………… 

Puntaje de Admisión: ….…. 

Orden de mérito: ……… 

  

Has realizado traslado externo: Si…… No……. 

Has realizado traslado interno: Si…… No……. 

  

Estado civil: Soltero/a…… casado/a…… Divorciado/a…… Viudo/a…… Conviviente…… 

Ocupación: Trabajo y Estudio...... Solo Estudio…… 

 

A continuación, te presentamos un cuestionario que contiene una serie de afirmaciones 

referidas a la forma de pensar, sentir y hacer que son más o menos frecuentes en cada uno 

de nosotros. Para contestarlo, lee cada frase y completa mentalmente el espacio de puntos 

suspensivos con la frecuencia que mejor se adapte a ti. A continuación, señala con una X en 

las casillas de la derecha tu respuesta. 

Las posibles respuestas son: 

- SIEMPRE o CASI SIEMPRE 

- A MENUDO o CON BASTANTE FRECUENCIA 

- ALGUNAS VECES 

- NUNCA o CASI NUNCA 

 

No necesitas reflexionar mucho para contestar ya que no hay respuestas correctas e 

incorrectas. Lo que interesa es tu opinión. Tampoco trates de buscar la respuesta que quizá 

podría causar una "mejor impresión" ya que puedes estar segura/o que la información es 

absolutamente anónima y confidencial. 

POR FAVOR, CONTESTA A TODAS LAS AFIRMACIONES. MUCHAS GRACIAS. 
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 SIEMPRE O 

CASI 

SIEMPRE 

CON 

BASTANTE 

FRECUENCIA 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA O 

CASI NUNCA 

1 A mi, .... me resulta especialmente difícil aceptar a los 

otros cuando tienen actitudes distintas a las mías 

    

2 Los problemas .... me bloquean fácilmente     

3 A mí, .... me resulta especialmente difícil escuchar a las 

personas que me cuentan sus problemas 

    

4 .... me gusto como soy     

5 .... soy capaz de controlarme cuando experimento 

emociones negativas 

    

6 .... me siento a punto de explotar     

7 Para mí, la vida es .... aburrida y monótona     

8 A mí, .... me resulta especialmente difícil dar apoyo 

emocional 

    

9 .... tengo dificultades para establecer relaciones 

interpersonales profundas y satisfactorias con algunas 

personas 

    

10 .... me preocupa mucho lo que los demás piensan de mi     

11 Creo que .... tengo mucha capacidad para ponerme en 

el lugar de los demás y comprender sus respuestas 

    

12 .... veo mi futuro con pesimismo     

13 Las opiniones de los demás .... me influyen mucho a la 

hora de tomar mis decisiones 

    

14 .... me considero una persona menos importante que el 

resto de personas que me rodean 

    

15 .... soy capaz de tomar decisiones por mí misma/o     

16 .... intento sacar los aspectos positivos de las cosas 

malas que me suceden 

    

17 .... intento mejorar como persona     

18 .... me considero bueno/a brindando seguridad, ánimo 

y comprensión a los demás 

    

19 .... me preocupa que la gente me critique     

20 .... creo que soy una persona sociable     
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 SIEMPRE O 

CASI 

SIEMPRE 

CON 

BASTANTE 

FRECUENCIA 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA O 

CASI NUNCA 

21 .... soy capaz de controlarme cuando tengo 

pensamientos negativos 

    

22 .... soy capaz de mantener un buen nivel de autocontrol 

en las situaciones conflictivas de mi vida 

    

23.... pienso que soy una persona digna de confianza     

24 A mí, .... me resulta especialmente difícil entender los 

sentimientos de los demás 

    

25 .... pienso en las necesidades de los demás     

26 Si estoy viviendo presiones exteriores desfavorables 

.... soy capaz de continuar manteniendo mi equilibrio 

personal 

    

27 Cuando hay cambios en mi entorno .... intento 

adaptarme 

    

28 Delante de un problema .... soy capaz de solicitar 

información 

    

29 Los cambios que ocurren en mi rutina habitual .... me 

estimulan 

    

30 .... tengo dificultades para relacionarme abiertamente 

con mis profesores/jefes 

    

31 .... creo que soy un/a inútil y no sirvo para nada     

32 .... trato de desarrollar y potenciar mis buenas 

aptitudes 

    

33 .... me resulta difícil tener opiniones personales     

34 Cuando tengo que tomar decisiones importantes .... me 

siento muy insegura/o 

    

35 .... soy capaz de decir no cuando quiero decir no     

36 Cuando se me plantea un problema .... intento buscar 

posibles soluciones 

    

37 .... me gusta ayudar a los demás     

38 .... me siento insatisfecha/o conmigo misma/o     

39 .... me siento insatisfecha/o de mi aspecto físico     
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Cuestionario de Vivencias Académicas – versión reducida (QVA-r) 

 

Hola. En primer lugar, darte las gracias anticipadamente por tu colaboración. 

En segundo lugar, te pedimos que contestes a unas preguntas breves. En el punto donde se 

pide el Código deberás anotar las 3 últimas cifras de tu número de celular. 

 

CUESTIONES GENERALES 

CODIGO: ....... 

EDAD: ........ 

SEXO: Masc.... Fem.... 

 

 

A continuación, te presentamos un cuestionario que contiene una serie de afirmaciones. Para 

contestarlo, lee cada frase y señala con una X en las casillas de la derecha tu respuesta. 

Las posibles respuestas son: 

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. 

 

 

No necesitas reflexionar mucho para contestar ya que no hay respuestas correctas e 

incorrectas. Lo que interesa es tu opinión. Tampoco trates de buscar la respuesta que quizá 

podría causar una "mejor impresión" ya que puedes estar segura/o que la información es 

absolutamente anónima y confidencial. 

POR FAVOR, CONTESTA A TODAS LAS AFIRMACIONES. MUCHAS GRACIAS. 
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Consentimiento Informado 

Salud Mental Positiva y Adaptación a la Vida Universitaria en los 

Estudiantes de una universidad de Chiclayo, 2023 

 

Usted está siendo invitado(a) a participar en este estudio; cuyo 

objetivo es determinar la relación entre la Salud Mental Positiva y la 

Adaptación a la Vida Universitaria en los Estudiantes de una universidad de 

Chiclayo, 2023. Espero contar con su ayuda para alcanzar las metas de esta 

investigación, su participación consistirá en responder de manera sincera a 

las preguntas planteadas. Esto le tomará aproximadamente entre 20 a 30 

minutos de su tiempo para la resolución.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los objetivos de esta investigación. Igualmente, puede 

retirarse de la investigación en cualquier momento sin que eso lo perjudique 

en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante el cuestionario le 

parece incómoda, tiene usted el derecho de comunicarlo al investigador. De 

antemano agradezco su colaboración, y con ello queremos resaltar la 

importancia de su participación. 

Consentimiento Informado 

Está de acuerdo en participar en la Investigación 

 

SI   NO 

 

 

 

 



 

60 

 

Cartas de Presentación y Aceptación 
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Prueba de Normalidad: 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

SALUD MENTAL POSITIVA ,036 376 ,200* 

SATISFACCION PERSONAL ,102 376 ,000 

ACTITUD PROSOCIAL ,124 376 ,000 

AUTOCONTROL ,122 376 ,000 

AUTONOMIA ,127 376 ,000 

RESOLUCION DE PROBLEMAS Y 

AUTOACTUALIZACION 

,068 376 ,000 

HABILIDADES DE RELACION 

INTERPERSONAL 

,074 376 ,000 

ADAPTACIÓN A LA VIDA 

UNIVERSITARIA 

,042 376 ,150 

Personal ,053 376 ,012 

Interpersonal ,082 376 ,000 

Carrera ,110 376 ,000 

Estudio ,049 376 ,028 

Institucional ,084 376 ,000 

Si cumple criterio de normalidad. 
 

 


