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RESUMEn. El objetivo de esta investigación fue analizar el rol mediador del agotamiento emocional académico (AEM)
y del engagement académico (EA) en la influencia de la autoeficacia académica (AA) sobre las dimensiones de la
adaptación a la universidad (AU) en estudiantes universitarios peruanos de nuevo ingreso. Participaron 688 estudiantes de
universidades privadas (56.105% mujeres; Medad = 19.576; dTedad = 5.230). El análisis de datos se realizó mediante
un análisis de regresión estructural y los parámetros se interpretaron bajo una perspectiva de magnitud del efecto. Respecto
a los resultados, sin considerar los mediadores, se encontró que existe una influencia significativa de la AA sobre todas las
dimensiones de la AU. Por otro lado, y al considerar al rol mediador del AEM y del EA dentro del modelo, solo se encontró
una influencia indirecta y significativa de la AA a través del EA sobre tres dimensiones de la AU (académica, institucional
y social). En conclusión, el EA media la influencia de la AA sobre las dimensiones de la AU, mientras que el rol mediador
del AEM no está clarificado.

AbSTRACT. The aim of this research study was to analyze the mediating role of academic emotional exhaustion (AEE)
and academic engagement (AE) in the influence of academic self-efficacy (AS) on the dimensions of adaptation to college
(AC) in Peruvian freshmen. A total of 688 Peruvian students from private universities participated (women = 56.105%;
Mage = 19.576 years; Sdage = 5.230 years). The data analysis was carried out under structural regression analysis and
the parameters were interpreted under an effect size perspective. Regarding the results, without considering the mediators,
a significant influence of the AS on all dimensions of AC was found. by other hand, when the mediating role of AEE and
AE were considered into the model, only an indirect and significant influence of AS through the AE on three dimensions
of AC (academic, institutional, and social) was found. It can be concluded that the AE mediates the influence of AS on
the AC, while the mediating role of AEE is not yet clarified.

PALAbRAS CLAVE: Adaptación a la universidad, Autoeficacia académica, Agotamiento emocional
académico, Engagement académico, Estudiantes universitarios.

KEyWoRdS: Adaptation to college, Academic self-efficacy, Academic emotional exhaustion,
Academic engagement, College students.

dominguez-Lara, S.; gravini-donado, M.; Moreta-herrera, R.; León, S. R. (2023). Influencia de la autoeficacia académica sobre la adaptación a la
universidad: rol mediador del agotamiento emocional académico y del engagement académico. Campus Virtuales, 12(2), 99-112.

https://doi.org/10.54988/cv.2023.2.1213

www.revistacampusvirtuales.es

Recibido: 05-08-2022 / Revisado: 03-11-2022
Aceptado: 09-11-2022 / Publicado: 31-07-2023



100
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

2(
2)

, 2
02

3

1. Introducción
A raíz de la pandemia por la CoVId-19, el sector educativo migró completamente de una enseñanza

presencial a una remota, lo que hizo necesarios una serie de ajustes administrativos y académicos en todo nivel
(docentes, estudiantes, sistemas de gestión, etc.) (grande-de-Prado et al., 2021). Todo esto en su momento
provocó síntomas de ansiedad, estrés y otros en estudiantes alrededor del mundo (Wang & Zhao, 2020;
Zumba-Tello & Moreta-herrera, 2022). Es así que las escuelas y universidades dispusieron de servicios de
ayuda y de salud mental con capacidad aumentada para ayudar a sus estudiantes (Rahman et al., 2021) debido
al deterioro de la salud mental como consecuencia de preocupación por su futuro académico asociado a la
pandemia, la falta de interacción social, el sistema de enseñanza remota y el aumento de responsabilidades
(Padrón et al., 2021). de este modo, en vista que la búsqueda de bienestar es uno de los recursos importantes
para los jóvenes (ghazawy et al., 2021), deben generarse mecanismos que promuevan la satisfacción de las
necesidades psicológicas básicas como búsqueda de emociones positivas, motivación para el autoaprendizaje y
autorregulación en el marco de la enseñanza remota (holzer et al., 2021), ya que de lo contrario podría
provocar un rendimiento académico bajo y podría propiciar el abandono de los estudios (basith et al., 2020;
garcía, 2014). Cabe mencionar que la prevalencia de abandono de los estudios universitarios en el Perú oscila
entre el 10% y el 20% (Sánchez-hernández et al., 2017), y en vista de la reciente crisis sanitaria y sus
repercusiones a nivel social, económico y emocional, es probable que el porcentaje se incremente dado que es
durante el primer año de estudios en el que los porcentajes tienden a ser mayores (Tinto, 2010).

En este contexto es vital la adaptación a la vida universitaria (AVU), la que se entiende como la capacidad
del estudiante para manejar las demandas y ser autónomo en la universidad (feldt et al., 2011). La AVU es un
constructo compuesto por cuatro dimensiones (baker & Siryk, 1989). La primera es la adaptación académica,
que describe la manera en que el estudiante afronta los  retos asociados a las tareas, clases, entre otros, y la
responsabilidad que ello implica (Ramsay et al., 1999). La segunda es la adaptación social, vinculada con la
cantidad y calidad de la relación con los compañeros de clase y los profesores mediante los canales disponibles
en el caso de la enseñanza remota (gravini-donado et al., 2021). La tercera dimensión es la adaptación
institucional, la cual se asocia con la satisfacción del estudiante con la institución, y de forma más específica
valora la posibilidad de permanecer en la carrera o la institución.  Por último, la adaptación personal-emocional,
que está enfocada en la reacción emocional como consecuencia del manejo de los estresores académicos más
frecuentes en el ámbito universitario (e.g., exámenes). 

La AVU es un constructo complejo, estudiado durante décadas, y que se asocia con diversos constructos
(Credé & niehorster, 2012), como la  autoeficacia académica (AA), el agotamiento emocional académico
(AEM) y el engagement académico (EA).  

1.1. Autoeficacia, agotamiento emocional y engagement en estudiantes
universitarios

Por un lado, desde la teoría social cognitiva (TSC), la AA se define como las creencias de los estudiantes
sobre sus habilidades para aprender (Khan, 2013), indica el grado de confianza que se tiene para el control
personal y del entorno (bandura, 1982). Es decir, de los juicios personales sobre sus capacidades para obtener
logros académicos y que le permitan avanzar en sus estudios. Por otro lado, el burnout académico hace
referencia un estado de agotamiento como resultado de las demandas académicas, lo que afecta el interés por
la actividad académica y el sentido de eficacia personal (Schaufeli et al., 2002). El elemento central y
primigenio del burnout académico es el AEM (dominguez-Lara & Merino-Soto, 2019; Maslach & Leiter,
2016), definido como “desgaste, pérdida de energía, agotamiento, debilitamiento y fatiga” (Maslach et al.,
2008, p. 89), afectando así el rendimiento del estudiante (Li et al., 2020). Cabe precisar que el AEM
representa una aproximación unidimensional al síndrome de burnout académico (nikodijević et al., 2012;
Tuithof et al., 2017). A su vez, el EA es un estado mental positivo, persistente, relacionado con el estudio, que
se caracteriza por tres dimensiones, vigor, dedicación y absorción (Schaufeli et al., 2002), aunque evidencia
reciente lo considera como un constructo unidimensional (dominguez-Lara et al., 2020, dominguez-Lara,
fernández-Arata, et al., 2021; Serrano et al.,  2019) y con potencial para el abordaje de temas como el bajo
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rendimiento y el abandono institucional (fredricks et al., 2016). 

En este orden de ideas, trabajos previos sugieren una asociación directa entre la AA y el EA (dominguez-
Lara, fernández-Arata, et al., 2021; Schaufeli & Salanova, 2007), caracterizando a la AA como el motor del
EA (Salanova et al., 2005), ya que la experiencia exitosa en diversas actividades académicas incrementaría el
compromiso con las tareas y así se podría gestar un éxito futuro (Medrano et al., 2015). En el ámbito de la
educación universitaria existe evidencia de la influencia directa de la AA sobre el EA (e.g., Zhang et al., 2022). 

En cuanto a la relación entre la AA y el AEM, considerando que la primera cumple un rol continuo en el
aprendizaje del estudiante, su afectación podría desarrollar problemas emocionales vinculados con el ámbito
académico, lo que influiría perjudicialmente en la toma de decisiones al momento de afrontar dificultades en
el contexto universitario confirmando así la idea de no contar con los recursos necesarios para un
afrontamiento eficaz (Khan, 2013). Entonces, una baja AA llevaría a la persona a experimentar AEM (Kong et
al., 2021; Rigg et al., 2013; yu et al., 2016), mermando la calidad en sus relaciones intrapersonales y su
rendimiento (Charkhabi et al., 2013).

Por otro lado, la literatura resalta la influencia negativa del EA sobre el burnout académico (dominguez-
Lara, fernández-Arata, et al., 2021; Laurentiu & Coralia, 2019; Rigg et al., 2013; Wang et al., 2021), ya que
mientras que en el estado de burnout el estudiante pierde sus recursos para hacer frente de forma satisfactoria
a las demandas académicas, con el EA el estudiante es capaz de generarlos incrementando así emociones
positivas (bakker et al., 2014; Schaufeli & bakker, 2010).

1.2. Adaptación con la vida universitaria y su relación con la autoeficacia,
agotamiento emocional y engagement

Por último, considerando que la TSC sugiere que los individuos con elevada AA establecen metas más
complejas, se esfuerzan más en alcanzarlas, y son más perseverantes frente a las dificultades (bandura, 1982;
yeo & neal 2013), se explica su asociación positiva con la AVU (Credé, & niehorster, 2012; dominguez-Lara
et al., 2022; Erzen & ozabaci, 2021; Morton et al., 2014; Valenti & faraci, 2021), ya que las creencias
favorables acerca de la propia capacidad académica podrían ejercer una influencia sobre la percepción de las
exigencias académicas en un ámbito nuevo como el universitario. Asimismo, el EA es relevante en el proceso
de AVU (benraghda et al., 2018) porque capaz de predecir el buen rendimiento académico (López – Aguilar
et al., 2021; Salanova et al., 2010) e influye positivamente sobre la permanencia en la institución (Ketonen et
al., 2019; Truta et al, 2018). finalmente, el AEM se vinculan negativamente con la AVU (Mostert, &
Pienaar,2020; Xie et al., 2019), y si bien no es capaz de predecir el rendimiento futuro, se le vincula con la
presencia de obstáculos en el ámbito académico (Salanova et al., 2010) y problemas de salud mental (Tlili et
al., 2020), lo que se traduce en un bajo desempeño actual (Madigan & Curran, 2021), además de relacionarse
directamente con la intención de abandonar la institución (Álvarez - Pérez & López-Aguilar, 2021). Esto se
explica en vista que la falta de recursos deja a los estudiantes cansados física y emocionalmente (Schaufeli &
bakker, 2010), lo que conduce a una incapacidad para mostrar interés en las tareas relevantes a la carrera
profesional, así como en las interacciones sociales. 

1.3. El presente estudio
La investigación en torno a la adaptación universitaria es un área con escaso desarrollo en Perú,

observándose algunos estudios instrumentales (e.g., dominguez-Lara et al., 2022) o descriptivos (e.g.,
dominguez-Lara & Prada-Chapoñan, 2020), siendo inexistentes los trabajos de corte multivariado (e.g.,
estudios con variables mediadoras) que permitan una comprensión más amplia de este constructo
considerando características psicológicas que se pueden abordar a nivel preventivo desde la institución
universitaria tales como la AA (e.g., Taghani & Razavi, 2021), el AEM (e.g., Ansarypour & Abedi, 2019) y el
EA (e.g., Amerstorfer & von Münster-Kistner, 2021), ya que para una adaptación exitosa es necesario un
sistema de orientación y tutoría (duche et al., 2020), por lo que al brindar servicios psicológicos que permitan
a los estudiantes una mejor adaptación y potenciar sus recursos personales, la institución se convertirá en un
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espacio más atractivo para el aprendizaje (benraghda et al., 2018; fennie et al., 2020; Magadán-díaz & Rivas-
garcía, 2022). Entonces, según el panorama descrito, el objetivo del estudio es analizar el rol mediador del
AEM y del EA en la influencia de la AA sobre las dimensiones de la AVU. Entonces, con base en lo
mencionado, se propone un modelo conceptual (figura 1).

de este modo, se plantean las siguientes hipótesis de investigación: 

hipótesis 1: La autoeficacia académica tiene un efecto directo, positivo y significativo sobre el engagement
académico (EA) 
hipótesis 2: La autoeficacia académica tiene un efecto directo, negativo y significativo sobre el agotamiento
emocional académico
hipótesis 3: El engagement académico tiene un efecto directo, negativo y significativo sobre el agotamiento
emocional 
hipótesis 4: El engagement académico tiene un efecto directo, positivo y significativo sobre las dimensiones
de la adaptación a la vida universitaria 
hipótesis 5: El agotamiento emocional académico tiene un efecto directo, negativo y significativo sobre las
dimensiones de la adaptación a la vida universitaria 
hipótesis 6: La autoeficacia académica tiene un efecto directo, positivo y significativo sobre las
dimensiones de la adaptación a la vida universitaria 
hipótesis 7: La autoeficacia académica, considerando el rol mediador de la AEM y del EA, tiene un efecto
indirecto, positivo y significativo sobre las dimensiones de la adaptación a la vida universitaria

2. Método

2.1. diseño
El presente trabajo se desarrolló bajo un diseño explicativo (Ato et al., 2013) orientado al análisis de un

modelo conceptual bajo el modelamiento de ecuaciones estructurales.

2.2. Participantes
Se evaluó a 688 estudiantes (56.105% mujeres) del primer ciclo de diversas carreras profesionales entre

los 16 y 49 años (Medad = 19.576; dTedad = 5.230), en su mayoría entre 16 y 25 años (89.826%), menos de
la cuarta parte con pareja actual (19.331%) y más de la mitad solo estudia (61.337%). Todos los estudiantes
ingresaron a la universidad en el periodo académico vigente (2021-1) y no procedían de otras instituciones
(traslado externo). 
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figura 1. Modelo conceptual. nota: Por simplicidad se consideró de forma general la AVU, pero se analizó la influencia sobre cada

una de las dimensiones. fuente: Elaboración propia.
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2.3. Instrumentos

Student Adaptation to College Questionnaire – Educación Remota (SACQ-ER) 

La SACQ-ER (dominguez-Lara et al., 2022) se elaboró con base en la adaptación peruana del SACQ
(baker & Siryk, 1989). Cuenta con 42 ítems que se responden en una escala categórica ordenada de cinco
alternativas de respuesta (desde totalmente en desacuerdo [1] hasta totalmente de acuerdo [5]). Evalúa las
cuatro dimensiones de la AVU: académica (α = .898), institucional (α = .807), social (α = .868), y personal-
emocional (α = .898). En este estudio se invirtieron las puntuaciones de los ítems de la dimensión personal-
emocional para interpretarlos directamente: a mayor puntuación, mayor adaptación.

Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas (EAPESA)

La EAPESA (Palenzuela, 1983) evalúa de forma unidimensional la AA.  Se utilizó la versión peruana
(dominguez-Lara, 2016) conformada por nueve ítems escalados en formato Likert con cuatro opciones (desde
nunca [1] hasta Siempre [4]). Se hallaron indicadores adecuados de confiabilidad de las puntuaciones con la
muestra de este estudio (α = .924).

Utrech Work Engagement Scale – Student (UWES-S9)

La UWES-S9 (Schaufeli et al., 2006) evalúa el EA con nueve ítems de siete opciones de respuesta (desde
nunca [0] hasta Siempre [6]). En el presente estudio se interpretó de forma unidimensional considerando la
evidencia de estudios previos en Perú (dominguez-Lara et al., 2020; dominguez-Lara, fernández-Arata et al.,
2021) y se obtuvo un coeficiente de confiabilidad elevado (α = .921).

Escala de Cansancio Emocional (ECE) 

La ECE (fontana, 2011) evalúa unidimensionalmente el AEM con 10 ítems escalados en formato Likert
con cinco opciones de respuesta que van desde raramente (1) hasta siempre (5). Se usó a versión adaptada a
Perú (dominguez-Lara, Alarcón-Parco, et al., 2021), evidenciándose además una elevada confiabilidad de las
puntuaciones (α = .923).

2.4. Procedimiento
El proyecto de investigación fue aprobado por el Comité de Ética Institucional de la Universidad Privada

San Juan bautista (Registro n°064-2021-CIEI-UPSJb), y se condujo según recomendaciones éticas de la
American Psychological Association, y del código de ética del Colegio de Psicólogos del Perú.  

Los docentes responsables de asignaturas de primer ciclo fueron contactados y recibieron una capacitación
sobre la aplicación de los instrumentos de evaluación, los cuales se sistematizaron en un formulario de google.
La recolección de los datos se llevó a cabo durante la semana 14 de clases (fines de junio de 2021). 

El formulario de google contenía el consentimiento donde figuraba el título, la descripción del estudio,
investigador responsable, muestra a la que estaba orientada, riesgos y beneficios de la participación,
procedimiento, un recordatorio de que pueden dejar de responder en cualquier momento. La base de datos
utilizada en este estudio corresponde a la del manuscrito de validación del SACQ-ER (dominguez-Lara et al.,
2022)

2.5. Análisis de datos 
A nivel descriptivo, se reportaron los estadísticos descriptivos y las correlaciones entre los constructos

estudiados, considerándose significativas si son mayores que .20 (ferguson, 2009). 
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Para el contraste de las siete  hipótesis de investigación se implementó un análisis de regresión estructural
a fin de evaluar los modelos conceptuales propuestos (figura 1; Kline, 2016). Se usó el método de estimación
de mínimos cuadrados con media y varianza ajustada (WLSMV) con la matriz de correlaciones policóricas, el
cual se valoró considerando la magnitud del CfI (> .90; Marsh et al., 2004) y del RMSEA (< .08; browne
& Cudeck, 1993). Se utilizó el programa Mplus versión 7 (Muthén & Muthén, 1998–2015).

Inicialmente se especificaron las relaciones entre las variables predictoras y las variables criterio según el
modelo explicativo planteado (figura 1), y se analizaron los efectos directos e indirectos presentes en el análisis
de mediación desde un enfoque de magnitud del efecto.  En cuantos los efectos directos, se consideró los
puntos de cortes brindados para los coeficientes beta estandarizados: un β menor que |.20| se consideró
insignificante, entre |.20| y |.50|, pequeño, entre |.50| y |.80| moderado, y mayor que |.80|, grande
(ferguson, 2009). Con relación a los efectos indirectos, a nivel descriptivo se consideró los coeficientes β, pero
la varianza de las dimensiones de la AVU explicada por la AA en presencia del AEM y del EA se cuantificó
mediante el estadístico υ (Lachowicz et al., 2018), el cual se interpreta de forma similar al R2 de los análisis
de regresión (Lachowicz et al., 2018): menor que .04 se consideró insignificante, entre .04 y .25, pequeño,
entre .25 y .64 moderado, y mayor que .64, grande (ferguson, 2009).

3. Resultados
Tal como se aprecia (Tabla 1), se encontraron correlaciones significativas entre todas las variables del

estudio (> .20). 

Por otro lado, en cuanto a la evaluación general de los modelos conceptuales propuestos, se apreció un
ajuste adecuado para la adaptación académica (CfI = .953; RMSEA = .054, IC90% .052 - .057; WRMR =
1.569), adaptación institucional (CfI = .962; RMSEA = .062, IC90% .059 - .065; WRMR = 1.636),
adaptación social (CfI = .953; RMSEA = .062, IC90% .059 - .064; WRMR = 1.668), y adaptación personal-
emocional (CfI = .957; RMSEA = .055, IC90% .052 - .057; WRMR = 1.574).

En cuanto a la primera hipótesis (La autoeficacia académica tiene un efecto directo, positivo y significativo
sobre el engagement académico), en todos los casos se apreció una influencia moderada y significativa de la
AA sobre el EA (> |.50|; figuras 2 - 5), lo que brinda respaldo a la hipótesis. La segunda hipótesis (La
autoeficacia académica tiene un efecto directo, negativo y significativo sobre el agotamiento emocional
académico no recibe soporte empírico ya que los análisis realizados indican una influencia insignificante de la
AA sobre el AEM (< .20; figuras 2 - 5). En cuanto a la tercera hipótesis (El engagement académico tiene un
efecto directo, negativo y significativo sobre el agotamiento emocional), recibe soporte empírico en vista que
existe una influencia pequeña del EA sobre el AEM (> |.20|; figuras 2 - 5).
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlaciones entre variables. fuente: Elaboración propia.
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figura 2. Modelo explicativo de la adaptación académica. fuente: Elaboración propia.

figura 3. Modelo explicativo de la adaptación institucional. fuente: Elaboración propia.

figura 4. Modelo explicativo de la adaptación social. fuente: Elaboración propia.

figura 5. Modelo explicativo de la adaptación personal-emocional. nota: ns: no significativo. fuente: Elaboración propia.
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Con respecto a la cuarta hipótesis (El engagement académico tiene un efecto directo, positivo y significativo
sobre las dimensiones de la adaptación a la vida universitaria), el EA influyó significativamente, aunque en una
magnitud pequeña (> |.20|), de manera total y directa sobre la mayoría de las dimensiones de la AVU,
excepto sobre la adaptación personal-emocional (< |.20|), lo que podría brindar respaldo a la hipótesis.
Asimismo, en cuanto al efecto indirecto, solo fue significativo sobre la adaptación personal considerando el
AEM (Tabla 2). A su vez, en cuanto a la quinta hipótesis (El agotamiento emocional académico tiene un efecto
directo, negativo y significativo sobre las dimensiones de la adaptación a la vida universitaria), el AEM solo
influyó de forma pequeña y significativa (> |.20|) sobre la adaptación académica y personal-emocional,
aunque de forma marginal sobre las otras dimensiones de la AVU (≈ .20; figuras 2 - 5), lo que brinda respaldo
parcial a la hipótesis de investigación.

Por otro lado, con relación a la sexta hipótesis (La autoeficacia académica tiene un efecto directo, positivo
y significativo sobre las dimensiones de la adaptación a la vida universitaria), si bien el efecto total de la AA
sobre las dimensiones de la AVU es significativo (> |.20|), al incluir los mediadores, dicha influencia
disminuyó y solo lo hizo de forma significativa sobre la adaptación académica y de forma marginal (≈ |.20|)
sobre la adaptación institucional, aunque no influyó sobre las otras dos dimensiones (figuras 2 - 5). La hipótesis
recibió respaldo parcial.

Por último, en cuanto a la séptima hipótesis 7 (La autoeficacia académica, considerando el rol mediador de
la AEM y del EA, tiene un efecto indirecto, positivo y significativo sobre las dimensiones de la adaptación a la
vida universitaria), considerando el EA, se observó un efecto indirecto significativo de la AA sobre las
dimensiones académica (υ = .096), institucional (υ = .094), y social (υ = .064), aunque no en la dimensión
personal-emocional (υ= .002). Por otro lado, tomando en cuenta al AEM, así a través del AE y del AEM (ruta:
adaptación ← AEM ← EA ← AA), todos los efectos indirectos fueron insignificantes (υ < .04), lo que brinda
respaldo parcial a la hipótesis planteada.

4. discusión y conclusiones
Independientemente de la modalidad de estudios, presencial o remota, la AVU es un proceso importante

cuya dinámica y desarrollo debe abordarse, pero no existen estudios latinoamericanos que analicen de forma
conjunta las variables consideradas en esta investigación, así como el efecto mediador especificado. En este
sentido, luego de los análisis y los hallazgos de interés, se pudo constatar que existen algunas hipótesis respecto
al rol mediador de la AEM y del EA en la influencia de la AA sobre las dimensiones de la adaptación a la vida
universitaria que tienen soporte empírico y coinciden con la revisión realizada, mientras que otras no lo hacen. 

La primera hipótesis de investigación recibió respaldo, lo que indica que la AA influye positiva y
significativamente sobre el EA, es decir, que las creencias del estudiante los llevarían a realizar actividades
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Tabla 2. Efectos totales, directos e indirectos. fuente: Elaboración propia.



vinculadas con sus tareas académicas lo que reforzaría el compromiso con la carrera profesional. Este hallazgo
es consistente con la literatura especializada (Medrano et al., 2015; Schaufeli & Salanova, 2007; Salanova et
al., 2005; Zhang et al., 2022) y permite extrapolar ese conocimiento a la realidad universitaria peruana. 

Al contrastar la segunda hipótesis, se encontró que la AA no influye significativamente sobre el AEM, pese
a que durante la revisión realizada  se encontró consenso sobre la asociación negativa entre dichos constructos
(Khan, 2013; Kong et al., 2021; Rigg et al., 2013; Schaufeli et al., 2002; yu et al., 2016). Si bien es un hallazgo
infrecuente, se puede explicar en esta muestra partiendo de la posibilidad de que, pese a que puede existir
fatiga frente a las tareas académicas, esta sensación no cambia la creencia que poseen los estudiantes de tener
habilidades suficientes para aprender y por ende su capacidad de superar el agotamiento emocional ante
actividades académicas complejas no se verá afectada.

La tercera hipótesis sobre la influencia negativa del EA sobre el AEM recibió respaldo, lo que indica que
una mayor presencia de recursos personales permitiría afrontar la situación de manera adaptativa y, de ese
modo, minimizar el impacto de la experiencia de estrés asociada a la vida universitaria (Morales-dechoudens
et al., 2019; Sani et al., 2020). Estos hallazgos coinciden con investigaciones previas (dominguez-Lara,
fernández-Arata, et al., 2021; Laurentiu & Coralia, 2019; Rigg et al., 2013; Wang et al., 2021). 

Por otro lado, se observó una influencia significativa del EA sobre las dimensiones académica, social e
institucional de la AVU (hipótesis 4). En cuanto a lo académico, se explica en vista que el EA es un indicador
del involucramiento del estudiante en su vida académica (Salanova et al., 2005). Asimismo, la influencia del
EA sobre dimensión social de la AVU se puede explicar considerando el comportamiento del estudiante, quien
al sumergirse en las actividades de aprendizaje, es posible que logre establecer relaciones positivas con sus
compañeros y docentes,  lo que influye en una participación activa durante las clases (Amerstorfer & Münster-
Kistner, 2021). Además, sobre lo institucional, el EA predice significativamente la permanencia (Ketonen et al.,
2019), lo que permite destacar su rol en el proceso de adaptación del estudiante. finalmente, en cuanto a la
dimensión emocional, si bien no existe una influencia directa que resalte el rol del EA sobre el aspecto
emocional de la vida universitaria, la influencia indirecta considerando como mediador al AEM indicaría que
puede no ser suficiente tener un alto compromiso y dedicación académica cuando se presentan crisis o
afectaciones psicológicas que pueden ser el detonante para abandonar los estudios por no adaptarse
adecuadamente. Estos hallazgos cuestionarían aquellos planteamientos sobre la AVU que prescinden de la
dimensión emocional (Rodriguez-Ayan & Sotelo, 2014), resaltando su importancia en la vida académica. 

A su vez, el AEM solo influyó negativamente sobre las dimensiones académica y personal-emocional de la
AVU (hipótesis 5). En cuanto a la influencia del AEM sobre la dimensión académica, el estado de desgaste,
estrés intenso y baja motivación asociado a los estudios requiere una mayor cantidad de recursos para
establecer un equilibrio y restablecer la energía, lo que implica menor dedicación a las tareas y labores
académicas y, en consecuencia, se reducen las probabilidades de enfocarse en los estudios, realizar las tareas
y obtener resultados favorables. Asimismo, es sumamente relevante para el aspecto emocional debido a que el
burnout académico, representado en este estudio con el AEM, comparte manifestaciones clínicas con la
ansiedad y depresión tales como la irritabilidad, baja concentración, preocupaciones, entre otros (Caballero et
al., 2010), pudiendo coexistir con dichos síndromes (Caballero et al., 2015), además que hace proclive  a la
persona a presentar alteraciones en la atención, es decir, un aumento de la atención en la información negativa
en lugar de la información positiva (bianchi & Laurent, 2015), lo que afectaría el proceso de adaptación del
estudiante. 

Se encontró que existe una influencia significativa de la AA sobre todas las dimensiones de la AVU en
ausencia de los mediadores (hipótesis 6), lo que es consistente con la literatura previa que las asocian
positivamente (Credé, & niehorster, 2012; dominguez-Lara et al., 2022; Erzen & ozabaci, 2021; Morton et
al., 2014; Valenti & faraci, 2021), aunque la presencia de la AEM y el EA redujeron la influencia directa de
la AA solo a la dimensión académica e institucional (hipótesis 6). En cuanto a lo académico, las creencias de
autoeficacia influirían sobre las conductas académicas y, luego de obtener resultados favorables, las
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retroalimentaría positivamente. Por otro lado, respecto a lo institucional, se elevarían las probabilidades de
continuar en la carrera o la institución en vista de que el rendimiento logrado se correspondería con el esfuerzo
realizado (garcía, 2014).

Posteriormente se analizó la influencia indirecta de la AA sobre las dimensiones de la AVU considerando
la presencia del AEM y del EA como mediadores (hipótesis 7), y se encontró una influencia indirecta sobre las
dimensiones académica, institucional y social de la AVU en el caso del EA, mientras que por el lado del AEM
no se encontró influencia indirecta significativa. En el caso de la adaptación académica, el trabajo conjunto de
la AA y del EA sería clave para lograr ajustar los recursos académicos del estudiante a las exigencias del
entorno universitario a fin de lograr posteriormente sus objetivos. del mismo modo, esta interacción ayudaría
a fomentar los vínculos sociales dentro del recinto institucional, dado que al conjugarse las creencias sobre las
propias capacidades así como el entusiasmo y compromiso con la carrera profesional, facilitaría el intercambio
de información entre estudiantes permitiendo así el crecimiento mutuo. Por otro lado, la ausencia de
interacción entre la AA y el AEM ya revisada anteriormente (hipótesis 2) no permite inferir, al menos con la
muestra del presente estudio, algún tipo de interacción entre dichas variables que permita interpretar su
influencia conjunta, aunque no debe omitirse la influencia directa del AEM sobre las dimensiones adaptación
académica y personal-emocional (hipótesis 5) para comprender su rol en el proceso de AVU.

En cuanto a las implicaciones del presente trabajo, se brinda evidencia empírica para seguir trabajando
desde las Instituciones universitarias en la promoción y fortalecimiento de la motivación y los juicios positivos
de los estudiantes frente a su capacidad de logro para mantener o mejorar su rendimiento académico, el cual
que es un factor presente en la adaptación universitaria y por ello en la permanencia estudiantil (basith et al.,
2020; garcía, 2014). Asimismo, considerando la influencia relevante del AEM sobre la adaptación académica
y personal –emocional, es necesario que las instituciones educativas presten atención a la vida personal y
familiar de sus estudiantes, en especial en temas de salud mental a fin de intervenir de forma preventiva.
finalmente, debe considerarse que la enseñanza remota es una modalidad implementada en la educación
superior peruana desde antes de la pandemia (dominguez-Lara et al., 2022), por lo que los resultados del
presente estudio permitirán a los gestores de las instituciones conocer el rol de las variables  estudiadas y, de
ese modo, contribuir con el proceso de adaptación de los estudiantes que elijan esa modalidad de enseñanza
mediante la mejora de las características individuales involucradas (bergey et al., 2019).

Este estudio presenta diversas fortalezas, como ser el primero que aborda la AVU desde una perspectiva
metodológica enfocada en ecuaciones estructurales, lo que permite clarificar las asociaciones, a diferencia de
una perspectiva bivariada que podría brindar información poco precisa sobre un tema tan complejo como el
presente. Por otro lado, si bien existe evidencia preliminar de que el contexto de pandemia afectó de forma
distinta a hombres y mujeres (Spagnolo et al., 2020), se pudo realizar el análisis conjunto de hombres y mujeres
debido a que todas las medidas utilizadas presentan una estructura factorial equivalente en dichos grupos
(dominguez-Lara & fernández-Arata, 2019; dominguez-Lara, fernández-Arata et al., 2021; dominguez-Lara
et al., 2018, 2022) lo que permitiría un análisis con menos sesgo de medición. finalmente, la interpretación
de las medidas de magnitud del efecto se realizaron con puntos de corte más exigentes (ferguson, 2009), ya
que si bien la literatura disponible sugiere usar los criterios de Cohen (1992) para valorar los efectos directos
e indirectos (Kenny, 2011), ya que bajo ciertas condiciones es posible lograr magnitudes alrededor de .10, lo
que según los criterios de Cohen (1992) sería un efecto pequeño, mientras que para ferguson (2009) se
trataría de un efecto insignificante. Por este motivo, es deseable evitar falsos positivos a fin de lograr una
interpretación de resultados más coherente.

En cuanto a las limitaciones, debido al carácter anónimo de las encuestas no fue posible considerar dentro
del modelo el rendimiento académico, lo que pudo enriquecer los resultados debido a su relevancia. Asimismo,
contar con las respuestas de estudiantes de una sola institución educativa puede limitar las posibilidades de
generalización de resultados.

En conclusión, el EA media la influencia de la AA sobre las dimensiones de la AVU, mientras que el rol
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mediador del AEM no está clarificado. Entonces, se puede evidenciar con estos resultados la necesidad de
seguir ahondando sobre esta problemática multifactorial de la AVU y las relaciones que pueden existir con otras
variables dentro de un modelo explicativo considerando elementos académicos, institucionales y sociales que
puedan influir positiva o negativamente para tomar acciones preventivas y correctivas desde la educación
superior y de ese modo mejorar la calidad académica y el bienestar de los estudiantes. 

Se recomienda realizar estudios longitudinales por medio de regresión estructural longitudinal para
establecer relaciones causales entre las variables, lo que permitirá paliar la limitación ya mencionada sobre el
acceso a la información del rendimiento académico al contar con la identificación del estudiante, y permitirá
conocer qué factores pueden explicar mejor el proceso adaptativo (brahm et al, 2017; Tinto, 2010). Por otro
lado, sería interesante replicar la investigación y conocer la AVU en otros recintos universitarios con tal de
ampliar el conocimiento y dinámica entre las variables en instituciones con otras características (e.g.,
universidades públicas) o ubicación geográfica (e.g., en otras regiones del Perú). 
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