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RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo presentar el desarrollo del modelo de 
análisis de la adaptación humana a la transición de Schlossberg y sus aso-
ciados, con énfasis en el enfoque de la caracterización del evento, así como 
el sistema de recursos potenciales (4S). Además, hay estudios que utilizaron 
este modelo para analizar el proceso de transición de estudiantes de pregra-
do. Por lo tanto, se realizó una revisión de la literatura de naturaleza cualita-
tiva. La teoría se presenta en el aspecto psicosocial y postula que la transi-
ción se refiere a cuatro conjuntos de variables, relacionadas con la situación, 
las características individuales (auto), el apoyo y las estrategias. Se enfatiza 
la relevancia de los análisis bajo el aspecto psicosocial dada la reciprocidad 
de los efectos sobre el rendimiento del estudiante, sin embargo, existe la es-
casez de estudios en el contexto de transición en un contexto universitario.

Palabras clave: Transición, adaptación, estudiantes universitarios.

ABSTRACT

This research aims to present the development of the model of analysis of 
human adaptation to the transition of Schlossberg and its associates, with 
emphasis on the approach to characterization of the event as well as the sys-
tem of potential resources (4S's). In addition, we verify the studies that have 
been used of such a model for the analysis of the transition process of new 
students in undergraduate courses. For this purpose, a qualitative literature 
review was carried out. The theory presents itself in the psychosocial aspect 
and postulates that the transition refers to four sets of variables, related to 
the situation, the individual characteristics (self), the support and the stra-
tegies. The relevance of psycho-social analyzes is emphasized given the reci-
procity of effects on the student's performance, however, it is noteworthy the 
scarcity of studies in the context of transition in a university context.

Keywords: Transition, adaptation, university students.
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INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva psicosocial del desarrollo adulto, ingresar a un curso de 
nivel superior es una etapa importante en el curso de la vida de las personas. 
Se considera que, entre otras razones, esto se debe a los diversos cambios, 
ambos resultantes de la integración en una nueva experiencia educativa, 
cuando los estudiantes se enfrentan al requisito de adaptarse a las reglas, 
normas y expectativas (Almeida; Soares, 2004), así como los impactos de 
naturaleza evolutiva, en gran medida operados en la transición de la adoles-
cencia a la edad adulta (Powers, 2010; Bejerano, 2014).

Los enfoques que analizan el proceso de transición en la educación su-
perior (Tinto, 1999; Almeida; Soares; Ferreira, 2000; Ferreira, Almeida, 
Soares, 2001) presentan una fuerte relación entre los aspectos psicosociales 
y académicos. Por lo tanto, está claro que la forma en que el alumno pasa 
por el proceso de adaptación a la nueva realidad, en ambos aspectos, puede 
reflejarse positiva o negativamente en su desempeño.

Según lo presentado por Pinheiro (2004), aunque el problema de la adap-
tación a la universidad está incluido en las preocupaciones de los investi-
gadores, son poco comunes las reflexiones completas a la luz de un mar-
co teórico psicosocial dentro de esta transición. Almeida y Soares (2004) 
señalan que, además de los problemas relacionados con el aprendizaje y el 
rendimiento académico, es importante destacar otros tipos de variables más 
relacionadas con el yo de los estudiantes, ya que las tareas que enfrentan en 
una transición educativa no son están limitados exclusivamente a aquellos de 
naturaleza curricular.

En la década de 1980, Nancy K. Schlossberg desarrolló la teoría del aná-
lisis de la adaptación humana a la transición. Estaba constituido por una es-
tructura sistemática que incorpora la noción de variabilidad para facilitar la 
comprensión de los eventos de transición. La teoría se presenta en el aspecto 
psicosocial y postula que la transición infiere cuatro conjuntos de variables, 
a saber: situación en la que ocurre el evento; características individuales 
(auto); apoyo recibido; y estrategias de afrontamiento.

A partir de esta suposición, este estudio utiliza una revisión de literatura 
de naturaleza cualitativa, a través de una síntesis de la teoría de la adapta-
ción humana a la transición de Schlossberg y sus colaboradores, así como 
los estudios que la utilizaron en el análisis del proceso de transición de estu-
diantes en el contexto universitario.

Aunque algunos estudios (Coccarelli, 2010, Powers, 2010, Bejerano, 2014) 
han utilizado el modelo de análisis de Schlossberg y colaboradores y encontra-
ron los impactos de la transición a la vida universitaria, estos hallazgos no se 
aplican completamente a las condiciones distintivas. de la realidad en la que 
se desarrolló la investigación. Según la literatura especializada (Anderson; 
Goodman; Schlossberg, 2012; Papalia; Feldman, 2013), los factores individua-
les, situacionales y contextuales afectan directamente el grado de impacto en 
el individuo en una circunstancia dada, por lo que es necesario ajustarlos de 
acuerdo con las especificidades de cada individuo. cada contexto
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Debido a la escasez de investigación sobre el tema, se cree que es posible 
proporcionar subsidios que puedan contribuir a futuras investigaciones con 
el objetivo de comprender mejor este proceso de transición, lo que puede con-
tribuir al mejor uso de los recursos disponibles que pueden facilitar la adap-
tación y, en consecuencia, , promueve el mejor desempeño de los estudiantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

El camino del desarrollo de la teoría.

La teoría de la transición humana de Nancy K. Schlossberg en 1981 se descri-
bió originalmente en un artículo titulado "Un modelo para analizar la adap-
tación humana a la transición", publicado en The Counseling Psychologist, 
Universidad de Maryland, EE. UU. En ese momento, los investigadores del 
curso de la vida estaban preocupados por la "importancia [...] de los eventos 
de transición que marcan el desarrollo humano, porque los perciben como 
determinantes de las transformaciones que ocurren con el tiempo" (Deps, 
1994, p. 5).

A medida que el interés en el desarrollo adulto se ha multiplicado, se ha 
reconocido que: el crecimiento psíquico no termina con la adolescencia; A 
medida que las personas siguen su curso de vida, experimentan cambios y 
transiciones continuamente; y estos cambios a menudo resultan en nuevas 
redes de relaciones, nuevos comportamientos y nuevas autopercepciones. 
Desde este entendimiento, Schlossberg (1981) define la transición como un 
evento o no evento que resulta en un cambio significativo en las rutinas, ro-
les sociales, relaciones y suposiciones sobre uno mismo y el mundo.

Desde su perspectiva, Schlossberg (1981) entiende el concepto de pasan-
tía para adultos como un período de cambio y desarrollo multifactorial. Por 
lo tanto, las investigaciones no se limitan a un área específica de conocimien-
to, sino que constituyen el entrelazamiento de evidencia de diferentes líneas 
de observación. 

Para elaborar su teoría, Schlossberg (1981) se basó en estudios que tratan 
sobre el desarrollo de adultos, como los de Levinson et al. (1978), Neugarten 
(1979), entre otros, de los cuales la autora refutó algunas concepciones y abs-
tracciones de lo que parecía apropiado para su propósito. Posteriormente, el 
autor catalogó y categorizó una gran cantidad de variables que parecen afec-
tar el resultado de la transición sobre el individuo. Las variables se compar-
timentaron en tres conjuntos de factores, a saber: "[...] las características de 
la transición en sí, las características de los entornos previos y posteriores a 
la transición y las características del individuo" (Deps, 1994, p. 14). 

En 1984 Schlossberg lanzó su primer libro sobre el tema, Consejería para 
adultos en transición. Ante el surgimiento de nuevas perspectivas teóricas 
y transformaciones diversificadas en el panorama sociocultural, Anderson, 
Goodman y Schlossberg (2012) revisaron el trabajo hasta su cuarta edición, 
titulado "Orientando a los adultos en transición: vinculando la teoría de 
Schlossberg con la práctica "en un mundo diverso".
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En resumen, el desarrollo de la teoría se justifica explícitamente por la com-
prensión de que cuando las personas pueden explorar completamente el tema 
de la transición, reconocer el significado subyacente y desarrollar un plan, es 
más probable que lidien más fácilmente con la etapa de transición. transición

Para trabajar en el proceso de transición, los autores estructuraron el 
modelo teórico en tres partes principales. La primera parte aborda el pro-
ceso de identificación de la naturaleza de la transición y también describe 
las fases de las Transiciones de Aproximación: identificación de transición y 
proceso de transición. La segunda parte presenta una estructura sistemática 
con los factores que los autores consideran que interfieren en el proceso de 
cambio (Hacer un balance de los recursos de afrontamiento: el sistema de las 
4 S). La última parte ofrece contenido para el asesoramiento de transición 
para adultos (hacerse cargo: fortalecer los recursos).

El propósito de este estudio es enfatizar las partes que abordan la ca-
racterización del evento y la identificación de la fase del proceso, así como 
el sistema de recursos potenciales (4S), para que podamos caracterizar y 
examinar, respectivamente, objeto de investigación.

El proceso y la caracterización de los eventos de transición en la teoría 
de Schlossberg et al.

Tal como se presenta, la aproximación de la transición está relacionada 
con la caracterización de la naturaleza de la transición y las fases que con-
forman el proceso.

La teoría predice que la caracterización de la transición involucra los 
conceptos de tipo, contexto e impacto. Estos se incorporaron a la estructura 
del esquema de observación, como se presenta en la Figura 1:

Fig.1 - El proceso de transición: cambio de reacciones a lo largo del tiempo
Fuente: Anderson, Goodman y Schlossberg (2012) (adaptado).

Cuando se trata de escribir, está relacionado con la suposición de la ocurren-
cia o no del evento en la vida del individuo. Schlossberg, Waters y Goodman 
(1995) clasificaron y conceptualizaron las transiciones en tres tipos, a saber: 
i) transiciones tempranas; ii) no eventos; y iii) eventos imprevistos. Según 
la teoría, las transiciones anticipadas son aquellas que ocurren dentro de la 
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Fig.1 - El proceso de transición: cambio de reacciones a lo largo del tiempo 
Fuente: Anderson, Goodman y Schlossberg (2012) (adaptado). 
 
Cuando se trata de escribir, está relacionado con la suposición de la ocurrencia o no del evento 
en la vida del individuo. Schlossberg, Waters y Goodman (1995) clasificaron y 
conceptualizaron las transiciones en tres tipos, a saber: i) transiciones tempranas; ii) no eventos; 
y iii) eventos imprevistos. Según la teoría, las transiciones anticipadas son aquellas que ocurren 
dentro de la expectativa esperada y se clasifican como eventos, por lo que un no evento se 
define como un evento que el sujeto esperaba que ocurriera, pero no sucede como se esperaba. 
En el caso de las transiciones anticipadas, incluyen percepciones de ganancias y pérdidas que 
ocurren de manera predecible durante la vida de una persona, como resultado de eventos 
normativos, que generan cambios importantes en los roles. Las transiciones no anticipadas o no 
anticipadas son justo lo contrario de las transiciones anticipadas que consisten en eventos no 
planificados que no son predecibles. 
El contexto se refiere a la relación de uno con la transición (personal, interpersonal o social) y el 
entorno en el que ocurre esta transición. Anderson, Goodman y Schlossberg (2012) señalan que 
aunque los factores contextuales pueden tener influencias directas e indirectas en una transición, 
estos factores también pueden influir en la percepción individual de las opciones disponibles 
para uno mismo. La transición puede involucrar la autoestima, las amistades, la familia, el 
trabajo, la salud y el estado socioeconómico del sujeto; así como aspectos relacionados con el 
contexto sociocultural, político y económico. 
El impacto se refiere a la evaluación del grado en que una transición que altera la vida 
(Anderson; Goodman; Schlossberg, 2012). En este sentido, se enfatiza la subjetividad del 
individuo y el contexto. Pinheiro (2004) demuestra que ninguna transición es intrínsecamente 
predecible o impredecible, es decir, lo que puede ser un cambio inesperado para una persona 
puede ser predecible para otra. Además, lo que puede constituir una transición por la ausencia 
de un evento para uno puede ser una decisión planificada para otro. Cruz (2008) señala que la 
transición puede ser evaluada por el individuo tanto positiva como negativamente, es decir, el 
mismo evento no siempre se evalúa de la misma manera. Según el autor, el impacto también 
depende de la forma en que se produce la transición (ya sea progresiva o inmediata) y su 
sincronización (si se produce más de una transición simultáneamente). 
Con respecto al proceso de transición, Schlossberg, Waters y Goodman (1995) lo entienden 
como una composición de tres etapas, que se conceptualiza como "entrar", "pasar" y "salir". 
Pinheiro (2004) los traduce, respectivamente, como: la entrada en la transición, la permanencia 
en la transición y la salida o finalización. 
Como lo menciona Vieira (2012), el modelo integrador propuesto por los autores considera que, 
independientemente de la transición, el punto de partida puede ser una iniciación o incluso un 
final. La iniciación ocurre cuando los individuos se enfrentan a una nueva experiencia en la que 
se requiere adaptación a las reglas, normas y expectativas, mientras que la transición resultante 
de un final se caracteriza por el abandono de un contexto, personas o formas familiares. 
interacción que generalmente promueve cierta desorganización. 
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expectativa esperada y se clasifican como eventos, por lo que un no evento se 
define como un evento que el sujeto esperaba que ocurriera, pero no sucede 
como se esperaba.

En el caso de las transiciones anticipadas, incluyen percepciones de ga-
nancias y pérdidas que ocurren de manera predecible durante la vida de una 
persona, como resultado de eventos normativos, que generan cambios im-
portantes en los roles. Las transiciones no anticipadas o no anticipadas son 
justo lo contrario de las transiciones anticipadas que consisten en eventos no 
planificados que no son predecibles.

El contexto se refiere a la relación de uno con la transición (personal, in-
terpersonal o social) y el entorno en el que ocurre esta transición. Anderson, 
Goodman y Schlossberg (2012) señalan que aunque los factores contextua-
les pueden tener influencias directas e indirectas en una transición, estos 
factores también pueden influir en la percepción individual de las opciones 
disponibles para uno mismo. La transición puede involucrar la autoestima, 
las amistades, la familia, el trabajo, la salud y el estado socioeconómico del 
sujeto; así como aspectos relacionados con el contexto sociocultural, político 
y económico.

El impacto se refiere a la evaluación del grado en que una transición que 
altera la vida (Anderson; Goodman; Schlossberg, 2012). En este sentido, se 
enfatiza la subjetividad del individuo y el contexto. Pinheiro (2004) demues-
tra que ninguna transición es intrínsecamente predecible o impredecible, es 
decir, lo que puede ser un cambio inesperado para una persona puede ser 
predecible para otra. Además, lo que puede constituir una transición por la 
ausencia de un evento para uno puede ser una decisión planificada para otro. 
Cruz (2008) señala que la transición puede ser evaluada por el individuo 
tanto positiva como negativamente, es decir, el mismo evento no siempre se 
evalúa de la misma manera. Según el autor, el impacto también depende de 
la forma en que se produce la transición (ya sea progresiva o inmediata) y su 
sincronización (si se produce más de una transición simultáneamente).

Con respecto al proceso de transición, Schlossberg, Waters y Goodman 
(1995) lo entienden como una composición de tres etapas, que se conceptua-
liza como "entrar", "pasar" y "salir". Pinheiro (2004) los traduce, respectiva-
mente, como: la entrada en la transición, la permanencia en la transición y la 
salida o finalización.

Como lo menciona Vieira (2012), el modelo integrador propuesto por los 
autores considera que, independientemente de la transición, el punto de par-
tida puede ser una iniciación o incluso un final. La iniciación ocurre cuando 
los individuos se enfrentan a una nueva experiencia en la que se requiere 
adaptación a las reglas, normas y expectativas, mientras que la transición 
resultante de un final se caracteriza por el abandono de un contexto, per-
sonas o formas familiares. interacción que generalmente promueve cierta 
desorganización.

Después del inicio, sigue el período de reevaluación, que se relaciona con 
el equilibrio y el deterioro. Una vez en una nueva situación, las personas de-
ben aprender a equilibrar sus actividades con otras áreas de sus vidas a me-
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Después del inicio, sigue el período de reevaluación, que se relaciona con el equilibrio y el 
deterioro. Una vez en una nueva situación, las personas deben aprender a equilibrar sus 
actividades con otras áreas de sus vidas a medida que avanzan en la transición. Para Anderson, 
Goodman y Schlossberg (2012), este tiempo intermedio puede evocar en el tema nuevas 
preguntas sobre la transición. 
La salida, o el final, puede verse como el final de la transición. Esta etapa se refiere al momento 
en que la transición se integra y se restablece un período de estabilidad. Eventualmente, puedes 
pensar en lo que viene después. 
De hecho, durante el proceso de transición, los roles, las relaciones, los supuestos y las rutinas 
anteriores cambian y se desarrollan gradualmente nuevas formas de ser y actuar hasta el punto 
en que el individuo se adapta a la nueva fase y integra la transición en su camino existencial 
(Vieira, 2012). Por lo tanto, la transición es un proceso extenso en el tiempo, que incluye fases 
de asimilación y evaluación continua, al mismo tiempo que el individuo comienza, pasa y 
abandona este proceso (Anderson; Goodman; Schlossberg, 2012). 
Recursos potenciales (El sistema de las 4 S) 
 
A pesar de la variabilidad de la naturaleza de las transiciones y las características individuales, 
Schlossberg, Waters y Goodman (1995) consideran que la estructura para comprender a los 
individuos en transición es estable y, a partir de esto, es posible definir un patrón relativamente 
consistente que permita una mayor comprensión del proceso, que puede conducir a la reflexión 
de estrategias de afrontamiento apropiadas. 
Como se mencionó, la nueva estructura sintetiza los factores del modelo de análisis de 
adaptación humana para la transición a cuatro categorías de variables: situación, características 
individuales, apoyo y estrategias. Dichos términos en inglés comienzan con la letra "s": 
situación, autocontrol, apoyo y estrategias, respectivamente. Para Anderson, Goodman y 
Schlossberg (2012), estos factores se toman como recursos potenciales y constituyen activos 
(recursos) y pasivos (déficits), que interactúan en una relación dinámica e inestable durante el 
proceso de transición. Estas variables se reorganizaron en un esquema, como se muestra en la 
figura 2. 

 
Fig. 2 - Características de afrontamiento: el sistema 4 S 
Fuente: Anderson, Goodman y Schlossberg (2012) (adaptado). 
 
Según la teoría, las variables del factor de situación describen las propiedades de la transición y 
comprenden: el desencadenante de la transición; el momento (predicho o imprevisto, el 
momento bueno o malo); control sobre aspectos situacionales; el papel cambiante que viene con 
la transición; la duración (permanente, temporal o incierta); la experiencia de situaciones 

dida que avanzan en la transición. Para Anderson, Goodman y Schlossberg 
(2012), este tiempo intermedio puede evocar en el tema nuevas preguntas 
sobre la transición.

La salida, o el final, puede verse como el final de la transición. Esta etapa 
se refiere al momento en que la transición se integra y se restablece un pe-
ríodo de estabilidad. Eventualmente, puedes pensar en lo que viene después.

De hecho, durante el proceso de transición, los roles, las relaciones, los 
supuestos y las rutinas anteriores cambian y se desarrollan gradualmente 
nuevas formas de ser y actuar hasta el punto en que el individuo se adapta a 
la nueva fase y integra la transición en su camino existencial (Vieira, 2012). 
Por lo tanto, la transición es un proceso extenso en el tiempo, que incluye 
fases de asimilación y evaluación continua, al mismo tiempo que el individuo 
comienza, pasa y abandona este proceso (Anderson; Goodman; Schlossberg, 
2012).

Recursos potenciales (El sistema de las 4 S)

A pesar de la variabilidad de la naturaleza de las transiciones y las carac-
terísticas individuales, Schlossberg, Waters y Goodman (1995) consideran 
que la estructura para comprender a los individuos en transición es estable 
y, a partir de esto, es posible definir un patrón relativamente consistente 
que permita una mayor comprensión del proceso, que puede conducir a la 
reflexión de estrategias de afrontamiento apropiadas.

Como se mencionó, la nueva estructura sintetiza los factores del modelo 
de análisis de adaptación humana para la transición a cuatro categorías de 
variables: situación, características individuales, apoyo y estrategias. Dichos 
términos en inglés comienzan con la letra "s": situación, autocontrol, apo-
yo y estrategias, respectivamente. Para Anderson, Goodman y Schlossberg 
(2012), estos factores se toman como recursos potenciales y constituyen acti-
vos (recursos) y pasivos (déficits), que interactúan en una relación dinámica e 
inestable durante el proceso de transición. Estas variables se reorganizaron 
en un esquema, como se muestra en la figura 2.

Fig. 2 - Características de afrontamiento: el sistema 4 S
Fuente: Anderson, Goodman y Schlossberg (2012) (adaptado).
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Según la teoría, las variables del factor de situación describen las propie-
dades de la transición y comprenden: el desencadenante de la transición; el 
momento (predicho o imprevisto, el momento bueno o malo); control sobre 
aspectos situacionales; el papel cambiante que viene con la transición; la 
duración (permanente, temporal o incierta); la experiencia de situaciones 
anteriores similares a la transición actual y sus respuestas producidas; el 
estres y la evaluación individual de la transición.

El segundo factor, el yo, viene en dos variables principales: característi-
cas individuales y recursos psicológicos. Las características individuales in-
cluyen el estado socioeconómico, el género y la orientación sexual, la edad y 
la etapa de la vida, y la etnia / cultura, mientras que los recursos psicológicos 
infieren las características de la personalidad que intervienen en el proceso 
de transición. tales como el desarrollo del ego, el optimismo, la autoeficacia, 
el compromiso y la entrega de valores, así como la espiritualidad y la capaci-
dad de recuperación.

El tercer factor, el apoyo, se refiere a las personas y otros activos que 
ayudan al individuo durante la transición. Esta categoría representa compo-
nentes sociales y de comunicación, tales como: relaciones íntimas, unidades 
familiares, red de amigos, instituciones y comunidades, así como sus roles 
asignados; como recursos disponibles (opciones).

Con respecto al cuarto y nuevo factor incluido, las estrategias, se rela-
ciona con las acciones o tácticas que un individuo usa para lidiar con una 
transición. En este factor, se consideran las creencias positivas y la resolu-
ción de problemas a través de las habilidades sociales, y se puede utilizar el 
apoyo social o el uso de los recursos materiales disponibles. Según la teoría, 
este factor está directamente relacionado con los recursos psicológicos de la 
autoestima y el dominio de las personas.

Para observar el proceso de transición a la teoría, por lo tanto, propone la 
aplicabilidad de un análisis simultáneo de los aspectos individuales, sociales 
y ambientales, así como la compleja relación existente entre estos aspectos, 
basada en suposiciones desde la perspectiva del desarrollo adulto y en otros. 
modelos que enfatizan el enfoque de transición en el curso de la vida.

RESULTADOS

La aplicabilidad del modelo en la transición a la entrada a la educación 
superior

Esta parte consiste en una breve descripción de tres estudios realizados en 
los últimos diez años, utilizando el modelo de análisis de transición humana 
de Schlossberg, Waters y Goodman (1995) en el contexto de estudiantes uni-
versitarios en diferentes situaciones.

Coccarelli (2010) analizó el proceso de transición de la escuela secunda-
ria a la universidad para los estudiantes que se identificaron con discapaci-
dades de aprendizaje. Los datos fueron recolectados en dos universidades 



107

Desarrollo de la teoría de la transición de Schlossberg y su aplicabilidad en el contexto de los estudiantes universitarios

REVISTA CIENTÍFICA

públicas en el suroeste de los Estados Unidos. Se entrevistó a un total de 
cinco estudiantes y un miembro del personal del departamento de servicio 
de discapacidad para estudiantes. Su estudio destaca que las características 
individuales tuvieron un mayor impacto en el proceso de transición de estos 
estudiantes. El autor no presenta conclusiones sobre el proceso de transición 
en sí, sin embargo, menciona las recomendaciones sugeridas por los entre-
vistados, que podrían contribuir a este proceso. Entre estas recomendacio-
nes, el autor enfatiza alentar a los estudiantes a establecer sus metas a corto 
y largo plazo, así como el apoyo académico para guiarlos, especialmente du-
rante el proceso de transición.

Powers (2010) exploró el proceso de transición de 14 estudiantes que 
abandonaron la universidad después de dos años de estudio. Desde una pers-
pectiva personal e institucional, su estudio encontró que a medida que los 
estudiantes progresaban en la transición, aumentaba la percepción de res-
ponsabilidad. La autora señala que la mayoría de los participantes en su 
investigación iniciaron la transición con un número razonable de condicio-
nes propicias, sin embargo, durante el proceso, surgieron dificultades que 
superaron la capacidad de las personas para superarlas, lo que resultó en 
evasión.

Bejerano (2014) investigó el proceso de transición a la universidad de 197 
estudiantes de secundaria recientes. Observó cómo el apoyo de los compa-
ñeros, la familia y los maestros, así como las características personales, el 
compromiso y las estrategias se relacionan con la adaptación del estudiante. 
Los resultados revelaron que la autoestima era el predictor más fuerte de 
ajuste, seguido del compromiso, el apoyo del maestro, los compañeros y la 
familia. Contrariamente a su hipótesis, las estrategias no fueron predictores 
significativos en este proceso.

CONCLUSIONES

Como se enfatizó a lo largo de este artículo, el modelo para el análisis de la 
transición humana a la adaptación propuesto por Schlossberg y sus asocia-
dos describe un conjunto de variables que ella considera que interfieren con 
este proceso siempre que resulten en cambios en las rutinas, roles sociales, 
relaciones y relaciones. en los supuestos sobre ti y el mundo.

Aunque este estudio ha destacado la descripción de su modelo y su apli-
cabilidad en el contexto de la transición de los estudiantes a la universidad, 
debe enfatizarse que su teoría puede aplicarse a varios tipos de transición, 
como la jubilación (Deps, 1994), ingresar al mercado laboral (Vieira, 2012), 
entre otros, tanto en eventos normativos como no normativos, siempre que 
cumpla los criterios relacionados con las características de las transiciones. 
Como se describe en su alcance de revisiones, particularmente en aquellas 
partes que ofrecen contenido para el asesoramiento de adultos en transición 
(Encargado: fortalecer los recursos), el marco teórico se puede utilizar para 
el análisis individual y colectivo.
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La teoría se destaca por su perspectiva multifactorial en el análisis de los 
procesos de transición. Es de destacar que su elaboración se deriva de la 
integración de una serie de otras teorías que impregnan la coyuntura de su 
desarrollo. Por lo tanto, su enfoque no se limita a un área particular de co-
nocimiento, sin embargo, se entrelaza en diferentes líneas de observación, 
lo que contribuye a una mejor comprensión de los objetos de investigación a 
los que se aplican.

Con respecto al contexto de la transición de los estudiantes a la universi-
dad, desde una revisión sistemática de la literatura, hay una escasez de estu-
dios desde perspectivas tan amplias como la que ofrece la teoría de Schloss-
berg. Sin embargo, lo que encontró la investigación de Coccarelli (2010), 
Powers (2010) y Bejerano (2014) validan el alcance teórico en el contexto so-
ciohistórico actual y demuestran la importancia de los estudios que pueden 
comprender mejor la realidad de los estudiantes que estudian. alcanzar este 
nivel de educación. Con esto será posible contribuir a la calidad en el proceso 
de transición, logrando así un mejor desempeño en los alunos.
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