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INTRODUCCIÓN. Factores como el rendimiento académico preuniversitario, el desarrollo de 
expectativas de resultados favorables, la información académica y el dominio de competencias 
básicas ayudan a predecir la integración social y académica del alumnado en la enseñanza univer
sitaria. En este artículo se aborda el tema de las transiciones académicas, resaltando la importan
cia que tiene la orientación para ayudar a los jóvenes a preparar el acceso a los estudios univer
sitarios. Las consecuencias que pueden derivarse de una mala transición vienen a destacar la 
importancia de la orientación en las etapas previas a la universidad. MÉTODO. En relación con 
este planteamiento, el objetivo del estudio es analizar la percepción que tiene una muestra de 
estudiantes de bachillerato respecto a distintos factores claves para afrontar la transición a la 
educación superior. Siguiendo un enfoque de investigación de corte cuantitativo basado en un 
estudio empíricoanalítico que desarrolla una metodología ex post facto, se trabajó con una mues
tra representativa de 616 estudiantes de bachillerato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
RESULTADOS. Los resultados ponen de relieve que los estudiantes de bachillerato se perciben 
competentes para abordar las tareas académicas, muestran expectativas favorables de terminar 
con éxito sus estudios y destacan el apoyo de sus familiares y amigos a la hora de tomar decisio
nes. DISCUSIÓN. Los datos obtenidos constituyen un referente interesante para proponer actua
ciones orientadoras de carácter preventivo, que sirvan para ayudar a los estudiantes a preparar la 
transición de la secundaria a la universidad. Para ello se requiere una mejor colaboración entre 
profesionales y la creación de redes de apoyo destinadas al seguimiento del alumnado a lo largo 
de su trayectoria académica.

Palabras  clave: Transición académica, Información y orientación al alumnado, Preferencias 
vocacionales, Adaptación a la universidad.
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Introducción

Por diversas circunstancias, en los últimos 
tiempos se ha implantado un nuevo modelo de 
universidad que ha supuesto cambios significa-
tivos, tanto en los aspectos organizativos como 
en las propias características de las enseñanzas 
que se imparten. En esta nueva etapa de la edu-
cación superior, que se inició con la implanta-
ción del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), el centro de atención en la formación 
pasó del profesorado al alumnado (Colás y  
De Pablos, 2005; De Miguel, 2006; Rué, 2007). 
La revisión de la literatura permite delimitar 
las novedades más importantes que introdujo 
este modelo formativo, destacando sobre todo 
la formación por competencias, el trabajo autóno-
mo de los estudiantes, el enfoque constructivis-
ta del aprendizaje y el apoyo guiado mediante 
tutorías académicas (Zabalza, 2005; Álvarez  
y González, 2008; Tejada y López, 2012; Fraile, 
López-Pastor, Castejón y Romero, 2013; Rodrí-
guez, 2014). El perfil de estudiante universita-
rio que se demanda para este modelo, y que 
encaja en esta visión del aprendizaje, es el de 
una persona activa, estratégica, reflexiva, con 
capacidad para aprender de forma permanente, 
que selecciona las estrategias de aprendizaje 
más adecuadas a cada situación, que entiende 
lo que aprende, etc.

Con este cambio de modelo se termina con una 
visión academicista de la formación universita-
ria basada en la transmisión de conocimientos y 
se abre un espacio para que sean los propios es-
tudiantes los que gestionen, en gran medida, su 
proceso formativo. Pero esta libertad y autono-
mía para gestionar su aprendizaje se convierte 
en muchas ocasiones en un obstáculo que lleva 
a los estudiantes a situaciones complejas, pues-
to que muchos de los que acceden a la universi-
dad no poseen los conocimientos, la infor-
mación y la orientación necesaria para una 
adecuada integración social y académica (Tin-
to, 1975; Yorke y Longden, 2008; Sousa, Lopes 
y Ferreira, 2013; Sánchez y Elías, 2017). Otros 
ni tan siquiera tienen claro el qué y para qué de 

lo que hacen, ni hacia dónde les conducirá la 
formación que están recibiendo (Lent, Taveira, 
Sheu y Singley, 2009; Álvarez, López y Pérez, 
2015).

Hablamos de situaciones complejas para refe-
rirnos a los problemas asociados a una mala 
adaptación, que se refleja en baja satisfacción 
con los estudios, pérdida de interés por la ense-
ñanza, falta de asistencia a clase, desmotiva-
ción, bajas expectativas de resultados, etc. To-
dos estos componentes explican en muchos 
casos los altos niveles de abandono que se 
vienen produciendo en la educación superior 
(Sánchez y Elías, 2017; Martelo, Acevedo y 
Martelo, 2018; Torrado y Figuera, 2019). Y al 
mismo tiempo ponen en cuestionamiento el pa-
pel que vienen desempeñando los sistemas de 
apoyo y orientación al estudiante, a veces muy 
deficitarios, y la necesidad de potenciar desde la 
secundaria el desarrollo de competencias para 
la integración y el aprendizaje.

Esta complejidad que rodea el acceso y adapta-
ción del alumnado a la formación universitaria 
ha venido a resaltar el protagonismo que tienen 
los procesos de transición académica y la nece-
sidad de preparar los cambios entre etapas edu-
cativas, puesto que es un periodo crítico en la 
formación de los estudiantes (Antúnez, 2007; 
Gairín, Muñoz, Feixas y Guillamón, 2009; O’Shea, 
2013). De entre las distintas transiciones acadé-
micas, el paso de la secundaria a la educación 
superior es un proceso largo que no concluye, 
generalmente, hasta el final del segundo año de 
estudios, de ahí la importancia de orientar y 
formar para afrontar la elección de estudios y la 
adaptación a la titulación universitaria (Álva-
rez, Figuera y Torrado, 2011). Desde esta pers-
pectiva de proceso, el efecto de andamiaje  
y la encadenación de decisiones que se produce 
marcarán el curso del desarrollo de la carrera. 
La OCDE (2008) destaca las necesidades de ayu-
da y de apoyo que tienen las personas de todas 
las edades y en todos los momentos de su vida 
cuando se enfrentan a procesos de cambio; y 
Guichard (2002) refleja la importancia de tener 
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presente las funciones psicológicas de anticipa-
ción en el adolescente para que se comprometa 
con la planificación del desarrollo de su carrera.

Solo a través de un proceso reflexivo, gradual y 
crítico será posible que cada uno valore su si-
tuación, defina sus intereses y clarifique sus ex-
pectativas de resultados de cara a proyectar su 
futuro. La teoría de la autoeficacia de Bandura 
(1986) plantea que las percepciones que desa-
rrollan los estudiantes respecto a su capacidad 
de realizar acciones que les permitan la obten-
ción de las metas que persiguen se relaciona 
positivamente con los resultados que consigue 
finalmente (Usher y Pajares, 2006). Si se tiene 
en cuenta esta teoría, se podría establecer una 
relación directa entre la capacidad de autoefica-
cia y el rendimiento académico, de tal modo 
que si el alumnado se siente capaz de afrontar 
de forma satisfactoria las tareas académicas a 
resolver en el futuro, tendrá más probabilidades 
de éxito en su aprendizaje y menores posibili-
dades de fracasar (Greene, Miller, Crowson, 
Duke y Akey, 2004; Conde et al., 2017).

Cabrera (2005) valora los periodos de transi-
ción como una experiencia novedosa para los 
estudiantes, que suponen cambios a nivel aca-
démico, social y personal. Dichos cambios in-
fluyen directamente en la motivación por los 
estudios, el compromiso académico, el interés 
por superar las diferentes materias, el rendi-
miento formativo o incluso en las posibilida-
des de permanecer o abandonar la formación 
(Schaufeli, Martínez, Marques, Salanova y Bakker, 
2002; Salanova, Martínez, Bresó, Llorens y Grau, 
2005; Esteban, Bernardo y Rodríguez, 2016; 
Orio-Granado, Mendoza-Lira, Covarrubias-Apa-
blaza y Molina-López, 2017). Este es un aspec-
to relevante a considerar puesto que como 
señalan Marín, Infante y Troyano (2000), los 
factores motivacionales y actitudinales son pre-
dictores del fracaso académico, iguales o mayo-
res que los aspectos cognoscitivos o intelectua-
les. El alumnado universitario que viene de la 
enseñanza secundaria está habituado a una di-
námica formativa muy estructurada y dirigida, 

donde prima un enfoque de la enseñanza basa-
do en los contenidos, se enfrenta a una realidad 
y a un planteamiento formativo diferente, don-
de se rompen algunos moldes típicos de etapas 
educativas previas, como la asistencia obligato-
ria a clase, la disciplina de los exámenes, el con-
trol de los padres y madres, etc., por lo que todo 
ello puede generar preocupación, inseguridad, 
inquietud, estrés o desmotivación.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se ordenan y estructuran las ense-
ñanzas oficiales, de acuerdo con las líneas gene-
rales emanadas del EEES y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, tras su modifica-
ción del año 2007, señala, cuando habla de la 
finalidad de los actuales títulos de grado, que el 
objetivo es facilitar una formación universitaria 
que reúna conocimientos generales básicos y 
conocimientos transversales relacionados con 
su formación integral, junto con los conoci-
mientos y capacidades específicas orientadas a 
su incorporación al mundo laboral. En esta 
normativa se establece también que los centros 
universitarios deberán atender el acceso del 
alumnado mediante sistemas de información 
previo a la matriculación y procedimientos de 
acogida al alumnado de nuevo ingreso para fa-
cilitar su incorporación y sistemas de apoyo y 
orientación una vez matriculados (Álvarez y Gon-
zález, 2007; Martínez, 2009; Sanz, 2012).

No solo en las etapas previas, desde el primer 
día de clase en la universidad, es necesario que 
el alumnado se sienta respaldado y acompaña-
do para iniciar su andadura en los estudios de 
grado que ha comenzado (Domínguez, Álvarez 
y López, 2013). Por ello la tutoría universitaria 
es una estrategia clave en este proceso de apoyo 
a la transición e integración social y académi-
ca del estudiantado. Como señala Pérez-Cusó 
(2020), se debe entender la tutoría como una 
propuesta activa, transformadora y necesaria en 
este proceso de acompañamiento del estudiante 
en su desarrollo integral. La situación vivida a 
nivel mundial en los últimos tiempos como 
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consecuencia de la pandemia ha venido a acen-
tuar aún más la necesidad del apoyo tutorial 
que demanda el alumnado. Además del asesora-
miento para hacer frente a las exigencias aca-
démicas (preparación de exámenes, defensa de 
trabajos, resolución de dudas administrativas, 
la toma de decisiones sobre itinerarios, la plani-
ficación del estudio, etc.) hay un área de inter-
vención tutorial que abarca el desarrollo perso-
nal y emocional. El estrés, la inseguridad y el 
aislamiento han generado situaciones difíciles 
de gestionar, lo que ha llevado a resaltar el im-
portante papel que juega la tutoría universita-
ria, de modo que se escuche y se responda a las 
necesidades concretas de todo el alumnado.

Las investigaciones realizadas han confirmado 
que existen una serie de habilidades y compe-
tencias académicas claves para el inicio, la inte-
gración y el éxito en los estudios universita-
rios (Rodríguez, Fita y Torrado, 2004; Álvarez  
y González, 2008; Nora y Crips, 2012). Asimis-
mo, los estudios realizados reflejan que los re-
sultados y las experiencias formativas de los 
estudiantes a lo largo de su trayectoria académi-
ca previa configuran un bagaje determinante 
para su adaptación a otras etapas educativas 
posteriores (Pike y Saupe, 2002; Jacobs y Van 
der Ploeg, 2006; Jansen y Suhre, 2010; Santos y 
Vallelado, 2013; Tomás, Expósito y Sempere, 
2014). La consolidación de habilidades y estra-
tegias académicas facilitan los procesos de tran-
sición y adaptación a la universidad, además del 
propio desarrollo formativo y la mejora del ren-
dimiento académico (Barahona, 2014). Así, los 
estudiantes que se caracterizan por tener una 
buena organización del tiempo dedicado al es-
tudio y una programación coherente con las 
exigencias académicas de su proceso formativo 
tendrán mayor posibilidad de éxito y, por tanto, 
de obtener la titulación de unos estudios uni-
versitarios (Torrado et al., 2010). Como señala 
Núñez (2009), la autonomía y la seguridad per-
sonal ayudan a que los estudiantes tomen bue-
nas decisiones, realicen una buena gestión del 
tiempo de trabajo autónomo y estén predis-
puestos a la participación en clase.

Los estudiantes que demuestran un buen rendi-
miento en sus estudios manifiestan haber recibido 
información acerca de la enseñanza universitaria, 
la metodología y recursos de apoyo y competen-
cias que se consideran importantes para afrontar 
el proceso de aprendizaje (Hernández, Muñoz, 
Giménez y Asensio, 2005; Tortosa, Latorre, Mon-
cho, Sabroso y Francés, 2016). Por eso es tan im-
portante que desde las etapas iniciales de la ense-
ñanza se fomente en el alumnado una visión 
prospectiva de la educación y se empiecen a desa-
rrollar actividades que ayuden a ver la conexión 
entre los distintos niveles del sistema educativo 
(Sánchez, 2001; Ryan y Glenn, 2003; Álvarez, 
Tortosa y Grau, 2012). Lograr que los estudiantes 
definan y se comprometan con un proyecto per-
sonal no es algo que pueda improvisarse, sino que 
requiere tiempo para que surja y se consolide 
(Álvarez y López, 2017). Solo de este modo las 
transiciones académicas constituirán verdaderos 
avances constructivos en el proceso madurativo 
de los jóvenes a lo largo de la vida.

En este proceso de transición y adaptación a la 
enseñanza universitaria se hace necesario anali-
zar las características académicas de los estu-
diantes en tránsito, de tal manera que se puedan 
reducir las situaciones de riesgo que sufre este 
estudiantado. Partiendo de esta perspectiva, los 
objetivos de esta investigación se centraron en 
analizar, en una muestra amplia de estudiantes 
de bachillerato, qué orientación e información 
recibieron antes de llegar a la universidad, qué 
motivos tuvieron en cuenta en la elección de los 
estudios universitarios, cómo afrontaron la toma 
de decisiones y qué resultados académicos, com-
petencias y estrategias de aprendizaje desarrolla-
ron durante la etapa preuniversitaria. 

Método

Para dar respuesta a estos objetivos, se ha lleva-
do a cabo una investigación de corte cuantitati-
vo basada en un estudio empírico-analítico que 
desarrolla una metodología ex post facto (Ma-
teo, 2000). 



Preferencias vocacionales, transición y adaptación a la enseñanza universitaria…

Bordón 72 (4), 2020, 9-26, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577 • 13

Participantes

El proceso de selección de la muestra partici-
pante se llevó a cabo mediante un muestreo de 
tipo intencional. Se seleccionaron estudiantes 
que, en el momento de la administración de la 
prueba de recogida de datos, se encontraban 
realizando estudios en segundo de bachillerato 
y tenían la intención de cursar estudios univer-
sitarios. 

Según datos del Instituto Canario de Estadística 
(ISTAC), cuando se administró el cuestionario, 
había un total de 6.321 estudiantes que estaban 
matriculados en estudios de segundo de bachi-
llerato en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
(Islas Canarias [España]). Tomando como refe-
rencia esta población, y con la finalidad de ase-
gurar un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del ±5%, debían participar en la investi-
gación un mínimo de 363 estudiantes. De mane-
ra definitiva (tabla 1), participaron un total de 
616 alumnos que reunían los requisitos señala-
dos, lo que permitió trabajar con un 96.77% de 
confianza y un margen de error del ±4.1%. 

Tabla 1. Características de la muestra participante

Sexo
Hombres=277 (45.0%)
Mujeres=339 (55.0%)

Edad Mínimo=16; máximo=22; =17.54; 
sd=.775

Modalidad de 
bachillerato

Ciencias y Tecnología=386 (62.8%)
Humanidades y Ciencias 
Sociales=203 (32.8%)
Artes=27 (4.4%)

Número de 
centros

N=16

Instrumento de recogida de datos

Para la recogida de información se empleó el 
Cuestionario de Transición Académica Secun-
daria-Universidad que fue diseñado ad hoc para 
este estudio, adaptándose a los objetivos del 

trabajo de investigación y a las características 
de la muestra a la que iba dirigido. Con la inten-
ción de asegurar la fiabilidad y validez del ins-
trumento construido, se llevaron a cabo distin-
tos procedimientos (McMillan y Schumacher, 
2005). En concreto, se realizaron las siguientes 
pruebas:

• Una prueba de contenido en la que par-
ticipó profesorado universitario (n=4) 
experto en el ámbito objeto de análisis 
de este trabajo. 

• Una prueba de forma realizada por pro-
fesorado universitario (n=2) especialista 
en el ámbito de la metodología de la in-
vestigación educativa.

• Una prueba piloto en la que participaron 
estudiantes (n=20) con similares carac-
terísticas a las de la muestra definitiva 
del estudio.

El objetivo de estas pruebas era analizar aspec-
tos relacionados con el contenido, el estilo de 
redacción, las opciones de respuesta, la idonei-
dad de las preguntas respecto a los objetivos de 
la investigación, el número de ítems, el análisis 
estadístico a realizar, etc. Los datos aportados 
por los distintos participantes en los procedi-
mientos llevados a cabo permitieron introducir 
en el cuestionario distintas correcciones, confi-
gurando el instrumento definitivo en torno a 
las siguientes dimensiones: orientación e infor-
mación preuniversitaria, toma de decisiones y 
motivos de elección de estudios universitarios, 
rendimiento académico preuniversitario y com-
petencias y estrategias de aprendizaje.

Para analizar la fiabilidad del cuestionario dise-
ñado, se utilizó la prueba estadística alfa de 
Cronbach a través del software SPSS. El valor 
que arrojó esta prueba para la totalidad de ele-
mentos que conformaban las escalas tipo Likert 
empleadas en el cuestionario fue de α=.939. Si-
guiendo los lineamientos de George y Mallery 
(2003), este valor indicó la existencia de una 
alta consistencia interna y un nivel de estabili-
dad significativo.



Pedro Ricardo Álvarez-Pérez, David López-Aguilar y Yaritza Garcés-Delgado

14 • Bordón 72 (4), 2020, 9-26, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577

Análisis e interpretación de la información

Para efectuar el análisis de los datos se realiza-
ron diferentes exámenes estadísticos con el 
apoyo metodológico del programa SPSS. Las 
pruebas realizadas fueron:

• Análisis de fiabilidad: alfa de Cronbach.
• Análisis descriptivos: medidas de ten-

dencia central (media y desviación típi-
ca) y distribución de frecuencias (por-
centajes).

• Análisis comparativo entre variables: 
análisis de la varianza (ANOVA). Previo 
a la aplicación de este examen estadísti-
co se realizaron pruebas de igualdad de 
medias (Welch y Brown-Forshyte) a fin 
de determinar y confirmar los supuestos 
de semejanza de la varianza.

• Tamaño del efecto: eta cuadrado (η2).

Finalmente, se elaboraron tablas con informa-
ción de medidas de tendencia central para com-
pletar el análisis de los datos.

Resultados

Los resultados obtenidos en este estudio se pre-
sentan agrupados en función de las dimensio-
nes analizadas.

Orientación e información preuniversitaria

Uno de los objetivos de este trabajo era identificar 
la información que tenían los estudiantes de ba-
chillerato sobre la enseñanza universitaria. Los 
resultados pusieron de manifiesto que el alumna-
do tenía información sobre las distintas titulacio-
nes que se impartían en la universidad (=3.67; 
σ=.894), las salidas profesionales de las carreras 
(=3.38; σ=1.046) y la estructura del plan de estu-
dio de las titulaciones (=3.24; σ=.939). En me-
nor medida, recibieron orientación acerca de la 
participación estudiantil en la universidad (=1.90; 
σ=.975), de las actividades culturales y deportivas 
que se ofrecían en las instituciones de educación 
superior (=2.18; σ=1.052) y de los derechos y 
deberes del alumnado (=2.52; σ=1.013).

Cabría esperar que la búsqueda de información 
sobre las titulaciones y planes de estudios uni-
versitarios fuera independiente de la modalidad 
de bachillerato que estuvieran cursando los es-
tudiantes. Sin embargo, los exámenes estadísti-
cos de contraste de medias revelaron que los 
estudiantes de la rama de Humanidades y Cien-
cias Sociales tenían un mayor conocimiento 
que el de otras especialidades respecto al perfil 
académico del alumnado universitario (p=.31; 
F=3.488; =3.32; σ=1.030; η2=.011) y los de-
rechos y deberes del estudiantado (p=.001; 
F=6.960; =2.76; σ=1.012; η2=.023). 

Tabla 2. Información general sobre la enseñanza universitaria

 σ

Titulaciones que se imparten 3.67 .894
Salidas profesionales 3.38 1.046
Estructura del plan de estudios 3.24 .939
Perfil académico del estudiante universitario 2.91 1.104
Organización y funcionamiento de la universidad 2.82 .940
Métodos de enseñanza-aprendizaje 2.70 1.032
Becas y ayudas para el estudio 2.69 1.129
Derechos y deberes de los alumnos 2.52 1.013
Actividades culturales o deportivas que ofrece la universidad 2.18 1.052
Vías de participación estudiantil (grupo claustral, representante de alumnos, etc.) 1.90 .975



Preferencias vocacionales, transición y adaptación a la enseñanza universitaria…

Bordón 72 (4), 2020, 9-26, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577 • 15

Una de las principales opciones que eligen los 
estudiantes de bachillerato al finalizar los estu-
dios es la formación universitaria. Así pues, el 
trabajo realizado evidenció que el alumnado se 
preocupó de obtener información sobre las titu-
laciones de grado ofertadas (=3.15; σ=1.046), 
aunque en menor medida tenía conocimiento 
acerca de los diferentes tipos de aprendizajes 
exigidos en el contexto de la universidad, como 
eran el aprendizaje competencial (=1.90; σ=1.000) 
o el aprendizaje autónomo (=2.20; σ=1.063).

La información y el asesoramiento que el 
alumnado demanda sobre la universidad y sus 
titulaciones procede de diversas fuentes y me-
dios. Principalmente, los participantes señala-
ron haber obtenido información sobre la ense-
ñanza universitaria de forma autónoma (=3.76; 
σ=1.063), a través de jornadas informativas 

(=3.31; σ=1.148) y medios de comunicación 
(=3.26; σ=1.256). Resultó significativo que 
los agentes menos valorados en este proceso 
de asesoramiento e información preuniversita-
ria fueran los profesionales de la educación y 
de la orientación, tales como tutores (=3.19; 
σ=1.100), profesores (=2.98; σ=1.002) u 
orientadores de los centros (=2.67; σ=1.217). 
También, de forma generalizada, los estudian-
tes percibieron que tanto los familiares (=3.00; 
σ=1.219) como los amigos/compañeros (=2.96; 
σ=1.029) eran poco importantes en este proceso 
de asesoramiento sobre los estudios universita-
rios. 

Los resultados obtenidos en las pruebas de con-
traste evidenciaron que los agentes que infor-
maron sobre la enseñanza universitaria diferían 
en función de la rama de especialización de 

Tabla 3. Información sobre el modelo formativo universitario actual

 σ

Titulaciones de grado 3.15 1.046
Materias comunes de rama 2.78 1.089
Titulaciones de posgrado 2.73 1.050
Reconocimiento de créditos 2.36 1.050
Aprendizaje autónomo 2.20 1.063
Aprendizaje por competencias 1.90 1.000

Tabla 4. Agentes que informan al alumnado sobre la enseñanza universitaria

 σ

La has buscado por ti mismo 3.76 1.063
Jornadas informativas organizadas por la universidad 3.31 1.148
Medios de comunicación 3.26 1.256
Tutores 3.19 1.100
Familiares 3.00 1.219
Profesores 2.98 1.002
Amigos/compañeros 2.96 1.029
Orientador del centro 2.67 1.217
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bachillerato. Esto es, los estudiantes de Huma-
nidades y Ciencias Sociales reconocieron haber 
recibido más información sobre la enseñanza 
universitaria por parte de sus docentes (p=.31; 
F=3.497; =3.04; σ=.977; η2=.011), mientras 
que el alumnado de Ciencias y Tecnología lo 
hacía de sus tutores (p=.001; F=8.326; =3.23; 
σ=1.061; η2=.023). 

Motivos de elección de estudios 
universitarios

Un aspecto central en la toma de decisiones so-
bre la trayectoria académica son los motivos 
que llevan al alumnado a decantarse por una 
alternativa u otra. En este estudio, resultó signi-
ficativo que un amplio número de estudiantes 
tuvieran la intención de cursar estudios de edu-
cación superior atendiendo a sus preferencias o 
gustos hacia una determinada titulación uni-
versitaria (=4.25; σ=.866). Otros motivos rele-
vantes fueron las salidas profesionales ofreci-
das por las titulaciones (=3.56; σ=1.081) y la 
creencia de disponer de las habilidades y capa-
cidades necesarias para finalizar con éxito los 
estudios elegidos (=3.56; σ=1.090). Sin em-
bargo, variables como la facilidad de los estu-
dios (=2.23; σ=1.226) y la cercanía al centro 
universitario (=1.87; σ=1.131) fueron escasa-
mente valoradas como motivos prioritarios 
para la elección de una titulación. 

Ahondando sobre los motivos de elección, se 
constató que el alumnado de bachillerato que 
cursaba la modalidad de Ciencias y Tecnología 
elegía la titulación universitaria atendiendo a sus 
salidas profesionales (p=.007; F=5.033; =3.62; 
σ=1.069; η2=.017). Por otra parte, los estudian-
tes de la especialidad de Humanidades y Cien-
cias Sociales elegían sus estudios universitarios a 
partir de los consejos de sus familiares y amigos 
(p=.007; F=4.933; =2.82; σ=1.255; η2=.016). 

Durante la preparación y transición a la enseñan-
za universitaria intervienen en la toma de decisio-
nes del alumnado diversos agentes. En este traba-
jo, los participantes expresaron que sus familiares 
(=3.62; σ=1.200) y amigos/compañeros (=2.98; 
σ=1.218) eran las personas o grupos de mayor 
influencia en la elección hacia los estudios univer-
sitarios. No obstante, los orientadores (=1.86; 
σ=1.043) y los tutores (=2.36; σ=1.201) fueron 
escasamente valorados como agentes influyentes 
en el proceso de toma de decisiones (tabla 6).  

Atendiendo al análisis de contraste, se descu-
brió que, para los estudiantes preuniversitarios 
de la especialidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, la influencia ejercida en la toma de 
decisiones por los orientadores educativos 
(p=.010; F=4.665; =2.02; σ=1.098; η2=.015) y 
los tutores (p=.025; F=3.708; =2.48; σ=1.244; 
η2=.012) era superior a la reconocida por el 
alumnado de otras modalidades. 

Tabla 5. Motivos de la elección de los estudios universitarios

 σ

Preferencia o gusto por los estudios 4.25  .866
Salidas profesionales de los estudios 3.56 1.081
Tener las habilidades y capacidades necesarias para estos estudios 3.56 1.090
Para tener una titulación universitaria 2.90  1.411
Consejo de familiares y amigos 2.73  1.239
Prestigio social de la titulación 2.69 1.193
Para ganar mucho dinero 2.48 1.217
Facilidad de los estudios 2.23 1.226
Cercanía al centro de estudios 1.87 1.131
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Rendimiento académico preuniversitario 

El rendimiento académico del alumnado se 
analizó atendiendo a la percepción que estos te-
nían sobre su progreso formativo en la etapa 
preuniversitaria. La mayoría de los participan-
tes (93.5%) aseguró que habían promocionado 
durante su escolaridad sin repetir ningún cur-
so. Además, reconocieron tener expectativas de 
finalizar la etapa de bachillerato con calificacio-
nes medias de notable (48.6%), bien (25.0%) y 
suficiente (15.9%). Sin embargo, un 2.3% augu-
ró que tendría dificultades para finalizar con 
éxito sus estudios de bachillerato. El alumnado 
se percibió mayoritariamente a sí mismo como 
buen (53.2%) y muy buen estudiante (23.2%). 
Únicamente el 18.2% de los participantes se 
percibía como un estudiante malo o regular. 

Ahondando sobre el perfil del alumnado preu-
niversitario, se comprobó que, durante la for-
mación en bachillerato, una amplia mayoría se 
preocupó entre algo y bastante (61.7%) por 
conseguir buenas calificaciones para asegurar el 
acceso a los estudios universitarios deseados.

Respecto a las expectativas del alumnado de 
aprobar todas las asignaturas de segundo de ba-
chillerato en junio y la superación de la prueba 
de evaluación del bachillerato para el acceso a 
la universidad (EBAU), la mayoría de los en-
cuestados (87.7%) consideró que aprobaría el 
bachillerato y superaría la EBAU en junio, fren-
te a un 12.3% que aseguró no poder aprobar el 

bachillerato completo en junio y, por consi-
guiente, la aprobación de la EBAU.

Competencias y estrategias de aprendizaje

Las competencias y las estrategias de aprendiza-
je adquiridas a lo largo de la formación acadé-
mica no universitaria son elementos claves en 
la adaptación y transición del alumnado a la 
educación superior. En este caso, el alumnado 
se percibió a sí mismo capaz de realizar las ta-
reas académicas de manera autónoma (=4.22; 
σ=.781), planificar adecuadamente las activida-
des pedagógicas solicitadas en los tiempos esta-
blecidos (=4.08; σ=.978) y tomar decisiones 
valorando los aspectos positivos y negativos de 
las distintas alternativas a las que podían optar 
(=4.06; σ=.918). La capacidad de autonomía, 
la planificación y la toma de decisiones son as-
pectos claves en las trayectorias formativas del 
alumnado, que tienen un peso específico im-
portante en la integración académica a la for-
mación universitaria, de ahí que su desarrollo 
en las etapas previas sea fundamental.

Conclusiones

Mejorar las transiciones académicas se consi-
dera un objetivo esencial del sistema educativo de 
cualquier país, porque lo que debería ser un 
proceso natural de cambio de etapas se ve muchas 
veces dificultado por numerosos problemas que 

Tabla 6. Influencia de agentes externos sobre la elección de estudios universitarios

 σ

Familiares 3.62 1.200
Amigos y/o compañeros 2.98 1.218
Jornadas informativas organizadas por la Universidad de La Laguna 2.73 1.268
Medios de comunicación (Internet, foros, prensa, etc.) 2.70 1.298
Profesores 2.41 1.184
Tutores 2.36 1.201
Orientador escolar 1.86 1.043
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afectan al alumnado, a las familias y a las pro-
pias instituciones. La complejidad de los facto-
res que rodean las transiciones y que inciden en 
la adaptación o el abandono de la formación ha 
dado lugar a la realización de multitud de estu-
dios que reflejan la presencia de variables per-
sonales, académicas y vocacionales con un alto 
valor predictivo (Castaño, Gallón, Gómez y 
Vázquez, 2008; Álvarez et al., 2011; Esteban et 
al., 2016). Por eso sigue siendo un tema de ac-
tualidad que justifica la realización de investi-
gaciones como la presentada y que tratan de 
aportar claridad a los problemas que rodean los 
cambios de etapas, de modo que se puedan 
adoptar las medidas educativas y orientadoras 
oportunas. Al respecto, se comparte con Johns-
ton (2013) que, para hablar de experiencias po-
sitivas de transición a la educación superior, es 
importante contar con la información adecua-
da, integrar diferentes estrategias, estimular el 
compromiso del alumnado relacionándolo con 
sus expectativas, realizar un seguimiento del 
proceso formativo de cada estudiante y fortale-
cer la cooperación entre los distintos profesio-
nales implicados en la enseñanza. Y para conse-
guirlo se deberían poner en práctica iniciativas 
como Universitarios por un Día (Ux1d), un pro-
grama de socialización académica y de fortaleci-
miento de la toma de decisiones pensado para el 
alumnado de secundaria en proceso de transición 
a la universidad (Álvarez y López, 2017). En la 
base del programa se encuentran algunos prin-
cipios básicos como la prevención, puesto que 
hay una anticipación a la llegada de los estu-
diantes al centro, para que conozcan directa-
mente el nuevo contexto y vivan experiencias 
que les ayuden a clarificar sus expectativas y a 
mejorar sus capacidades de adaptación acadé-
mica. 

En relación con estas medidas, los resultados de 
esta investigación han puesto de manifiesto la 
importancia que para la transición y adaptación 
a la educación superior tienen los procesos de 
orientación preuniversitaria. Preparar con tiem-
po la transición, ofrecer a los estudiantes de 
bachillerato una percepción realista de la vida 

universitaria, hacer que tomen conciencia de la 
importancia de las variables que influyen en el 
desarrollo académico y ayudarles para que afron-
ten de manera responsable e informada el paso 
a la universidad sigue siendo un reto y un obje-
tivo básico en el ámbito de la orientación preu-
niversitaria (Antúnez, 2007; O’Shea, 2013). 

Al mismo tiempo, los resultados obtenidos ponen 
de relieve la necesidad de mejorar la cooperación 
interinstitucional entre los centros preuniversita-
rios y las escuelas-facultades universitarias, en-
tre las que muchas veces existe una distancia 
insalvable para el alumnado. Crear espacios y 
momentos para compartir modelos educativos, 
enfoques de aprendizaje, propuestas sobre con-
tenidos y prácticas, etc., serán, sin duda, pasos 
para avanzar en una mejor coordinación que le 
dé continuidad a la transición, evitando que los 
estudiantes se encuentren con realidades total-
mente divergentes dependiendo del momento 
por el que atraviesan en su trayectoria académi-
ca. Si se quiere realmente facilitar la transición 
desde la secundaria y la adaptación al contexto 
universitario, el alumnado lo debe vivir como 
un avance y una progresión, no como un cam-
bio radical que lleva a confusión y dudas. Esto 
supone que entre los profesionales de la educa-
ción y de la orientación se establezcan acuerdos 
de colaboración y que se creen redes de apoyo 
destinadas al seguimiento del alumnado a lo 
largo de su trayectoria académica (Guichard, 
2012; OCDE, 2008). Con ello se pretende afron-
tar problemas como las dificultades de co-
municación del alumnado con el profesorado, 
la manera de organizarse durante el tiempo de 
trabajo autónomo, las dificultades para com-
prender la terminología que emplean los do-
centes, la información sobre la estructura cu-
rricular de las titulaciones, etc. Los resultados 
hallados reflejan la complejidad que entraña el 
proceso de transición a la educación superior 
y la necesidad de definir modelos explicativos 
que integren las diversas variables que intervie-
nen en los cambios de etapa y en la integración 
social y académica a la universidad (Álvarez et 
al., 2011). 
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El asesoramiento y el apoyo a los estudiantes en 
la preparación y toma de decisiones parece un 
factor clave. Sin embargo, llama la atención  
la escasa importancia que para los estudiantes 
participantes en esta investigación tuvieron los 
profesionales de la educación y la orientación a 
la hora de proporcionarles información acerca 
de los estudios universitarios. Estos resultados 
coinciden con los obtenidos en el estudio de 
López, Hernández, Fernández, Polo y Chacón 
(2008), en el que tan solo el 16.9% del alumna-
do recibió información del profesorado antes de 
formalizar la matrícula universitaria. El alum-
nado del estudio presentado señaló que había 
indagado de forma autónoma sobre diversos 
temas acerca de las titulaciones, las salidas pro-
fesionales de cada una de ellas y la estructura de 
los planes de estudios. En relación con este pro-
ceso de toma de decisiones, hay que destacar 
que los estudiantes de Ciencias y Tecnología 
se decantaron más por las titulaciones que les 
ofrecían mayores salidas laborales.

Los resultados académicos obtenidos en la eta-
pa de secundaria, los conocimientos y compe-
tencias que desarrollan, las expectativas de re-
sultados que se crean los estudiantes respecto a 
la formación universitaria, etc., constituyen, sin 
duda, factores de gran relevancia para lograr 
una buena adaptación. Si no se asume positiva-
mente el cambio, si no se cuenta con una tra-
yectoria previa consistente, si no se está verda-
deramente convencido de los intereses y de los 
proyectos que guían la trayectoria de cada uno, 
el abandono es una posibilidad que se contem-
pla con mucha frecuencia. El alumnado que ac-
cede a la formación universitaria con expec-
tativas claras, comprometido con su proyecto 
formativo, dispuesto a implicarse en su forma-
ción, activo en el aprendizaje y responsable con 
su papel de estudiante tiene muchas posibilida-
des de adaptarse, lograr sus objetivos y obtener 
un buen rendimiento en su aprendizaje (Greene 
et al., 2004; Conde et al., 2017). Los resultados de 
esta investigación sirvieron para corroborar que 
el alumnado en proceso de transición a la uni-
versidad estaba implicado en su formación, 

puesto que se habían esforzado por lograr cali-
ficaciones académicas altas que les permitieran 
acceder a los estudios que les interesaban, tener 
expectativas favorables respecto a finalizar con 
éxito el bachillerato, superar la EBAU y tener 
un buen rendimiento académico en la etapa 
preuniversitaria. 

Coincidiendo con otros autores (Jansen y Su-
hre, 2010; Santos y Vallelado, 2013; Tomás, Ex-
pósito y Sempere, 2014; Esteban et al., 2016), 
cabe señalar que los resultados académicos ob-
tenidos en las etapas previas y el valor que le 
atribuyen a la formación de cara al futuro profe-
sional motiva a los estudiantes para ir proyec-
tando un itinerario académico-profesional ajus-
tado a sus necesidades, destrezas, capacidades e 
intereses. Asimismo, el rendimiento académico 
previo y el nivel medio de calificaciones obteni-
do por el alumnado en la secundaria son un cla-
ro predictor del rendimiento académico en la 
enseñanza universitaria. En este estudio, un am-
plio número de estudiantes aspiraba a cursar 
estudios universitarios teniendo en cuenta, so-
bre todo, sus preferencias vocacionales e interés 
por una titulación concreta. Otros aludieron a 
motivos tales como las salidas profesionales o la 
autovaloración de sus capacidades a la hora de 
decantarse por una titulación concreta. Tam-
bién en el estudio de López et al. (2008), el 
81.7% de la muestra contestó que el gusto o 
preferencia por la titulación había sido el moti-
vo principal tenido en cuenta a la hora de ma-
tricularse.

Otro aspecto relevante, que incide en las posibi-
lidades de adaptación a la universidad, es el do-
minio de competencias básicas y estrategias de 
aprendizaje. Investigaciones como las desarro-
lladas por Tejedor y García (2007) o Figuera, 
Torrado, Dorio y Freixa (2015) han puesto de 
manifiesto que las debilidades en el dominio 
de algunas competencias académicas básicas o la 
repetición de curso tienen un fuerte peso en las 
trayectorias de abandono del alumnado univer-
sitario. Sobre este aspecto Pérez, Quijano y Mu-
ñoz (2018) indican que las debilidades en el 
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dominio de aprendizajes básicos que se arras-
tran desde las etapas previas constituyen el mo-
tivo por el que los estudiantes universitarios no 
obtienen buenos resultados académicos y ter-
minan abandonando los estudios de grado. Por 
eso cabe destacar que el estudiantado partici-
pante en esta investigación se percibió compe-
tente en la realización autónoma de tareas aca-
démicas, en la planificación y entrega —en 
tiempo y forma— de las actividades que se les 
solicitaban y en la toma de decisiones teniendo 
en cuenta los pros y los contras. 

En un periodo tan crítico en la trayectoria aca-
démica del alumnado como es el paso de la se-
cundaria a la universidad, es necesario afianzar 
estrategias académicas y habilidades intra e in-
terpersonales que faciliten la adaptación al pro-
ceso (Barahona, 2014), pues la mayoría de los 
estudiantes presentaron múltiples dudas sobre 
los itinerarios académicos y profesionales a los 
que podían optar en el futuro (Lent et al., 2009; 
Álvarez, López y Pérez, 2015). Por todo ello, 
hay que incidir en la conveniencia de reforzar 
los procesos de orientación en todos los niveles 
de la enseñanza, ya que están en juego la propia 
calidad de la educación y el éxito o fracaso aca-
démico del alumnado.

Las conclusiones y resultados de este trabajo 
deben ser interpretados a la luz de una serie de 
limitaciones. Como se ha venido indicando, el 
análisis de la transición académica resulta com-
plejo por la multitud de variables de diversa na-
turaleza que inciden en este proceso. En este 
sentido, el trabajo presentado muestra un estu-
dio que se ha centrado en la perspectiva que 
tiene el alumnado sobre el tránsito de bachille-
rato a la universidad, obteniendo una visión ne-
cesaria, aunque un tanto restringida de las valo-
raciones y opiniones del alumnado. Es por ello 
por lo que se debería completar el diseño de 
este estudio con una investigación más amplia, 
en la que se introduzca la valoración de distin-
tas audiencias como el profesorado, los equipos 
de orientación y las familias sobre el proceso de 
transición académica. Además, sería de interés 

introducir en el trabajo cómo se producen los 
procesos de transición a la universidad desde 
otras vías de acceso, como pueden ser la de los 
mayores de 25 años, formación profesional, etc. 
Otro aspecto que considerar, por la compleji-
dad que tiene el estudio de este fenómeno, es el 
planteamiento de un estudio basado en una es-
trategia metodológica multimétodo en la que se 
empleen distintas técnicas de recogida de infor-
mación (cuantitativas y cualitativas). De este 
modo, la participación de informantes de dis-
tinta naturaleza y el uso de diferentes técnicas e 
instrumentos para la recogida de datos permiti-
ría triangular la información obtenida y, por 
tanto, explicar de una manera más precisa y 
clara los procesos de transición y adaptación a 
la universidad. 

Otro aspecto a tomar en consideración tiene 
que ver con el instrumento de recogida de datos 
empleado. Aunque es cierto que en este trabajo 
se han seguido los procedimientos propuestos 
por McMillan y Schumacher (2005) para la 
construcción de técnicas para la recopilación de 
información y se ha hecho un análisis de fiabili-
dad con la prueba alfa de Cronbach, resulta ne-
cesario realizar exámenes factoriales explorato-
rios y confirmatorios que permitan comprobar 
la robustez de la prueba, así como la capacidad 
explicativa que tiene en términos de varianza. 

Finalmente, y más allá de la validación del ins-
trumento, la realización de ecuaciones estruc-
turales (SEM o PLS-SEM) ayudaría a configurar 
modelos explicativos y predictivos en los que se 
pueda identificar la relación entre las variables 
incluidas en este estudio, de tal manera que los 
resultados de trabajos de esta naturaleza apun-
ten a conclusiones lo suficientemente objetivas 
como para tratar de diseñar acciones educativas 
y orientadoras encaminadas a la mejora de los 
procesos de transición y adaptación a la univer-
sidad. En cualquier caso, la investigación reali-
zada abre nuevos retos y desafíos en torno a 
interrogantes como: ¿qué acciones concretas se 
deben trabajar desde la universidad y desde los 
departamentos de orientación para mejorar la 
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transición a los estudios universitarios?; ¿cómo 
se pueden detectar desde la secundaria a los es-
tudiantes en transición que tienen alto riesgo 
de fracasar en la enseñanza universitaria?; ¿qué 
competencias se deben empezar a trabajar des-
de la enseñanza secundaria para que se produz-
ca una buena integración académica en los es-
tudios universitarios?; ¿qué estrategias se deben 
poner en funcionamiento para dinamizar los 

procesos de entrada y participación del alum-
nado en la vida universitaria que refuercen la 
persistencia académica? En la respuesta a es-
tos interrogantes y en la lectura de los datos 
que revela este estudio se encuentran muchas 
de las claves que ayudarían a facilitar los pro-
cesos de transición y a reducir las cifras tan 
elevadas de fracaso y abandono académico 
universitario.
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Abstract

Vocational preferences, the transition and the adaption  to university education: an analysis  
from the perspective of High School students

INTRODUCTION. Factors such as preuniversity academic performance, the development of 
expectations for favorable results, academic information, and mastery of basic competencies help 
predict the social and academic integration of students in university education. This article ad
dresses the issue of academic transitions, highlighting the importance of Guidance to help young 
people prepare the access to university studies. The consequences that can be derived from a bad 
transition come to highlight the importance of Orientation in the preuniversity stages. METHOD. 
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In relation to this approach, the objective of the study is to analyze the perception of a sample of 
High School students in relation to different key factors to face the transition to Higher Educa
tion. Following a quantitative research approach —based on an empiricalanalytical study— that 
develops an expostfacto methodology, we worked with a representative sample of 616 High 
School students from the province of Santa Cruz de Tenerife. RESULTS. The results highlight 
that High School students perceive themselves competent to tackle academic tasks, show favora
ble expectations of successfully completing their studies, and highlight the support of their fa
mily and friends when making decisions. DISCUSSION. The data obtained constitute an interes
ting reference point to propose preventive guiding actions that serve to help students prepare for 
the transition from High School to university. This requires a better collaboration between pro
fessionals and the creation of support networks aimed at monitoring students throughout their 
academic career.

Keywords: Academic transition, Information and guidance for students, Vocational preferences, 
Adaption to university.

Résumé

Préférences professionnelles, transition et adaptation à la pédagogie universitaire : une analyse du 
point de vue des lycéens

INTRODUCTION. L'analyse des facteurs impliqués dans les processus d'adaptation ou 
d'abandon dans l'enseignement montre que la performance académique aux étapes précédentes, 
le développement des attentes de résultats favorables, les informations académiques 
disponibles et la maîtrise des compétences de base dans le cas des lycéens sont des prédicteurs 
pertinents pour expliquer l'intégration sociale et académique dans les cursus des études 
supérieures. Cet article aborde la question des transitions académiques, soulignant 
l'importance de l'orientation pour aider les jeunes à se préparer à l'accès aux études 
universitaires. Les conséquences qui peuvent découler d'une mauvaise transition mettent en 
évidence l'importance de l'orientation dans les étapes préuniversitaires. MÉTHODE. Par 
rapport à cette approche, l'objectif de l'étude est d'analyser la perception qu'un échantillon 
d'élèves du secondaire selon de facteurs clés différents pour faire face à la transition vers ses 
études supérieures. Suite à une approche de recherche quantitative basée sur une étude 
empiricoanalytique développant une méthodologie ex post facto, nous avons traité un 
échantillonnage représentatif de 616 lycéens de la province de Santa Cruz de Tenerife. 
RÉSULTATS. Les résultats montrent que les lycéens ont une perception sur euxmêmes en tant 
que compétents pour s'attaquer aux tâches académiques. Ils montrent des attentes favorables à 
la réussite de leurs études et soulignent le soutien de leur famille et de leurs amis lors de la 
prise de décisions. DISCUSSION. Les données obtenues constituent un point de référence 
intéressant pour proposer des actions d'orientation préventive qui servent à aider les lycéens à 
se préparer au passage du lycée à l'université. Pour ce faire, il faut une meilleure collaboration 
entre les professionnels et la mise en place de réseaux d'accompagnement visant à suivre les 
étudiants tout au long de leur parcours académique.

Most-clés: Transition académique, Information et orientation des lycéens, Préférences profession-
nelles, Adaptation à l'université.
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