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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación 

entre autoestima y adaptación conductual, en estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa Particular de Sullana. Como participantes del estudio, se contó 

con (101) alumnos, entre hombres (23.8%) y mujeres (76.2%), cuyas edades 

oscilaban entre los 14 y 16 años. La recolección de datos se realizó mediante Google 

Forms, el cual fue compartido con los escolares, previamente con la autorización de 

las autoridades del colegio y padres de familia y/o apoderados de los alumnos. Para 

obtener los datos mencionados, se utilizaron dos instrumentos, para medir la 

autoestima, se usó el Inventario de Autoestima de Coopersmith, elaborado por 

Stanley Coopersmith en el año 1959 y traducido por Panizo, en el año 1985, en la 

ciudad de Lima - Perú. Y para medir la adaptación conductual, se usó el Inventario de 

Adaptación Conductual, el cual fue elaborado por Victoria De la Cruz y Agustín 

Cordero en el año 1981 en Madrid- España y adaptado y estandarizado en el año 

1995 por Cesar Ruiz en la ciudad de Lima - Perú. Finalmente se corroboró que existe 

correlación entre las variables del estudio, presentando diferencias correlacionales en 

cada dimensión.  

Palabras clave: autoestima, adaptación conductual, adolescentes escolares.   
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to determine the relationship between 

self-esteem and behavioral adaptation in high school students from a Private 

Educational Institution in Sullana. As study participants, there were (101) students, 

between men (23.8) and women (76.2), whose ages ranged from 14 to 16 years. The 

data collection was carried out through Google Forms, which was shared with the 

schoolchildren, previously with the authorization of the school authorities and the 

parents or guardians of the minors. To obtain the aforementioned data, two 

instruments were used, to measure self-esteem, the Coopersmith Self-esteem 

Inventory was used, prepared by Stanley Coopersmith in 1959 and translated by 

Panizo, in 1985, in the city of Lima - Peru. And to measure behavioral adaptation, the 

Behavioral Adaptation Inventory was used, which was prepared by Victoria De la Cruz 

and Agustín Cordero in 1981 in Madrid-Spain and adapted and standardized in 1995 

by Cesar Ruiz in the city of Lima Peru. Finally, it was confirmed that there is a 

correlation between the study variables, presenting correlational differences in each 

dimension.  

Keywords: Sel – esteem, behavioral adaptation, school adolescents.  
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1.1.  El Problema 

1.1.1. Delimitación del problema  

La adolescencia, además de implicar crecimiento físico, también conlleva a 

diferentes retos y transiciones, esto debido a que los cambios más significativos se 

producen a nivel emocional y conductual, lo cual muchas veces connota 

vulnerabilidad de adaptación interna y externa, ya que se inicia la formación y 

consolidación de su personalidad. (Palomares y Estévez, 2017) 

Es por ello que el adolescente requiere de esfuerzo, guía y apoyo (Compañía 

Peruana de estudios de mercado y opinión pública, 2019). Para así evitar los 

obstáculos que puedan surgir y que por ende eviten el logro de un desarrollo 

adecuado. 

Dicha problemática se evidencia en el análisis realizado por la Organización 

Mundial de la Salud (2018), misma que señala cifras estadísticas que indican que el 

20% de los adolescentes tienen problemas de salud mental, originados por los 

cambios propios de la etapa. Entre los principales, encontramos el nivel bajo de 

autoestima y la falta de adaptación conductual, repercutiendo en el ambiente 

familiar, académico, social y personal. 

Asimismo, la OMS (2023) menciona que, en los últimos tres años, los niveles 

de ansiedad y depresión en adolescentes aumentaron en un 25% a nivel global. 

Siendo necesario atender y velar por su salud mental. 

Es por ello que, como investigadores del estudio, reafirmamos que es 

necesario prestar atención a las señales de alerta que evidencien los adolescentes, 
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tales como: baja autoestima, malestar emocional, inseguridad en sí mismos, 

autoconcepto erróneo, dificultad para toma de decisiones asertivas, etc. Así como 

también la escasa adaptación conductual, la cual los lleva a un nivel de confusión 

considerable, generando conductas que, a futuro, terminan convirtiéndose en 

patrones negativos que deben ser modificados para lograr un óptimo desarrollo. 

Siendo así que, resulta importante regular el comportamiento del 

adolescente, con el fin de que se desenvuelva de acuerdo con las normas sociales 

establecidas, favoreciendo su integración a su entorno, resultando necesaria la 

adaptación conductual del mismo. Siguiendo esta línea, resulta importante definir y 

explicar las dos variables presentes: autoestima y adaptación conductual. 

Pérez (2019) define la autoestima como la estimación buena o mala que uno 

se hace a sí mismo. Siendo esta un predisponente a si es apto en la vida diaria y 

para saciar las necesidades que uno tiene, el poder sentirse una persona 

competente para hacer frente a los diversos los retos que se van dando para así 

llegar a la felicidad. Asimismo, autores como Ceballos et al. (2015), la definen como 

un elemento imprescindible en el desarrollo personal de los adolescentes, debido a 

que esta, posee una función protectora frente a los diversos problemas psicológicos 

que se presentan durante la etapa de la adolescencia. 

Al respecto Álvarez et al. (2010) refieren que la autoestima sirve como factor 

de prevención del comportamiento de riesgo, tales como la ingesta de alcohol, 

consumo de drogas, embarazo adolescente, etc. De igual manera Arias (2013) 

concluye que la autoestima es importante en la etapa adolescente, ya que reside en 
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que esta ofrece una mejor calidad de salud mental y menos problemas 

conductuales. 

Un estudio internacional, según el diario digital INFOBAE (2015), solo el 3% 

de las adolescentes en Argentina se sienten bellas, en Italia el 82% de las niñas 

experimentan estar bajo fuerza para ser hermosas, en  India las niñas el 63% se 

ven más preocupadas por el peso y otro 53% de ellas planean hacerse cirugías 

para mejorar su físico , el 75% de niñas en rusia refieren que no hacían actividades 

por presentar inseguridades respecto a su cuerpo , también en Brasil el 19% de las 

chicas  que fueron encuestadas se describen a sí mismas como “hermosa”, Así 

mismo el 50% de las chicas referían que serían mucho más felices si solo fueran 

más lindas y casi la mitad de ellas decían que se sienten con más confianza 

interactuando de forma digital. 

De la misma manera, a nivel internacional, la prensa digital Noticias 

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2018); según las estadísticas 

presentadas por Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que el 20% de 

dichos adolescentes experimentan dificultades psicológicas, síntomas de ansiedad, 

depresión, autoestima baja y poca regulación emocional.  De esta manera generan 

en ellos inseguridad en sí mismos y una baja autoestima ya que muchos de ellos no 

pueden desempeñar las diversas expectativas que les encomiendan en su ambiente 

familiar y/o el ambiente social. 

A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) expone que el 

23% de población adolescente incurre en actos de violencia leve y extrema (física 

y/o psicológica), ya sea hacia sí mismos, familiares o compañeros de estudio. 



 

19  

  

Siendo una cifra alarmante para instituciones educativas y centros psicológicos, ya 

que esto indicaría que dichos adolescentes no logran adaptarse a las normas y 

reglas sociales; es por ello que, cometen actos que van en contra de lo socialmente 

aceptable. Resultando importante encontrar el porqué de sus actos y poder 

remediar de manera inmediata la situación. 

Por otra parte, también existen cifras de adolescentes que no ejercieron la 

violencia, sino que la padecieron, ello lo indica el Instituto Nacional de Estadística 

Informática (INEI, 2016) el cual expresa que el 50% de adolescentes han sufrido 

algún tipo de violencia, entre ellos los más nombrados, fueron de tipo físico y 

psicológico;  el 38% de ellos tienen un alto índice de prevalencia de estos tipos de 

violencia en sus hogares , lo que en muchas ocasiones generan consecuencias que 

repercuten de manera negativa al desarrollo de una autoestima adecuada. 

De no atender a dicha problemática, según Moreno & Ortiz (2009) los 

adolescentes se encontrarán más expuestos a el surgimiento de conflictos sociales 

y psicológicos, como por ejemplo trastornos alimenticios, el cuidado excesivo por el 

aspecto físico, ideaciones suicidas, sentimientos de soledad e inferioridad, 

depresión, bajo rendimiento académico, consumo de alcohol y drogas, etc. Así 

mismo, Ayvar (2016) expresa que una baja autoestima en los adolescentes, genera 

conductas agresivas y dificultad para establecer relaciones interpersonales. 

Cabe resaltar que diversas investigaciones afirman que la autoestima es un 

factor muy propenso a debilitarse a lo largo de la etapa adolescente, a raíz de la 

transición física, cognitiva y psicológica. (Rodríguez y Caño, 2012). 
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Del mismo modo, De la Cruz y Cordero (citado en Saavedra, 2017) la 

adaptación conductual es el proceso por el cual se incorporan los cambios de 

manera física, la exploración de la autodeterminación emocional y el poder plantear 

nuevas decisiones, en función con las figuras primarias de la familia, compañeros o 

amigos y en general con individuos de su entorno. 

Según Carrasco (2018), la adaptación conductual es importante, debido a 

que esta, representa uno de los elementos base para el desarrollo del adolescente. 

Además de constituir un indicador de equilibrio sentimental o emocional y de 

identidad en obligación a las exigencias que debe tener el adolescente para 

alcanzar la homogeneidad entre sus singularidades personales y el empeño que 

haya en su entorno. Es por ello que se dice que la adaptación conductual, permite 

alcanzar los grados de satisfacción idóneos con los familiares, los amigos y el 

entorno en el que se rodea. 

Sin embargo, Imaz et al. (2017) a nivel internacional informa que el 

hostigamiento en las escuelas es una forma de manifestar violencia con sus 

semejantes, donde se encuentra un estimado porcentaje de 3.8% referente a los 

acosados, y un 2.4% integrando a los acosadores; así mismo, sienten preocupación 

y tildan de problema social a la agresión hacia los docentes. 

Perú no es ajeno a dicha problemática es así que El Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia (2015) mediante el censo que fue realizado por el INEI en el 

año 2015, más del 80% de la población comprendida, entre niños, niñas y sobre 

todo adolescentes, han sido violentados, tanto en el ámbito familiar (casa) y el 

ámbito escolar. Del mismo modo, un poco más del 45 % de la población 
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adolescente tuvieron alguna experiencia de una o varias maneras de violencia 

sexual sin o con contacto. La violencia entre compañeras es de 54%, mientras que 

el 46% son del personal de la Institución Educativa; 35% sufrieron manifestaron 

maltrato sexual. 

Así también, el Ministerio de Educación (2018) a nivel nacional el número 

total de casos registrado de bullying en estudiantes adolescentes corresponde al 

48.52% (2,020) siendo estos cometidos en la ciudad de Lima y en diversas regiones 

el 51.48% (2,143) alrededor de todo el país. Conforme lo comunicado por SiseVe, 

las causas más reiteradas de violencia son por características fisiológicas (27.84%), 

por burla o molestar a un alumno (22.24%), si es tímido o muy callado el alumno 

(9.28%), por su color de piel o raza (2.61%), entre otros motivos. 

De la misma manera, Senovilla (citado en la Guía-infantil, 2018) los motivos 

por los cuales aparece el acoso escolar son inimaginables, por ejemplo, el bullying 

siendo uno de los más comunes que se desarrolla en el colegio, puede manifestarse 

de diferentes maneras, trayendo como consecuencias ilimitadas y en grados 

diferentes; existen tres tipos de factores, los cuales se les consideran los más 

comunes, estos son los personales, familiares y escolares; en algunas 

circunstancias el que está acosando a la persona se siente muy superior o mejor; 

pues sabe que cuenta con la ayuda de otros acosadores o atacantes pertenecientes 

a su círculo amical, o bien el afectado es un individuo con escasa capacidad para 

afrontar las agresiones. 

Siendo así que De la Cruz et al. (2015) indica que el comportamiento 

característico en la adolescencia, es mayormente negativo creando así dificultades 
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en la relación padres- hijos y de docente-alumnos, tales como problemas de 

comunicación y convivencia. En el entorno académico surgen diversas formas de 

rebeldía frente a la misma organización escolar, docentes y sus mismos 

compañeros de clase, en el ámbito social también hay diversos comportamientos 

negativos como el aislarse, ideas críticas hacia sí mismo o hacia los demás, entre 

otras inseguridades. 

Finalmente, resaltar que la población seleccionada para el presente estudio 

fue descrita por los directivos de la Institución como estudiantes con rendimiento 

académico regular, contando también con asistencia al servicio de psicología 

cuando se requiere, contando también con el área de tutoría, soporte académico y 

actividades extra académicas, beneficiando de esta manera a los estudiantes para 

contar con un mejor ambiente escolar.  

En base a todo lo anteriormente mencionado, surge el interés de realizar una 

investigación que permita conocer la relación entre autoestima y adaptación 

conductual en adolescentes escolares, así como también entre las dimensiones de 

cada una de ellas. 

1.1.2. Formulación del problema  

• ¿Cuál es la relación entre autoestima y adaptación conductual en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Particular de Sullana?  
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1.1.3. Justificación del trabajo  

El actual estudio presenta una estimación teórica, ya que ella permitirá poder 

ampliar los conocimientos de estas variables importantes como lo son la autoestima 

y adaptación conductual. 

Así también, resulta conveniente realizar esta investigación, debido a que 

permite abordar una problemática actual de nuestro entorno, la cual genera 

consecuencias significativas que repercuten negativamente en la vida de los 

adolescentes, más aún durante el periodo de confinamiento del Covid-19. 

Presenta un valor práctico, ya que, a partir de los resultados, las instituciones 

educativas podrán tomar consciencia de la problemática. Y podrán crear, 

implementar y ejecutar programas de intervención y prevención, los cuáles logren 

beneficiar a los adolescentes escolares, contribuyendo con el óptimo desarrollo de 

los mismos.  

También, consta de un valor social, debido a que se dará a conocer el gran 

impacto que tienen ambas variables del estudio en el desarrollo de los 

adolescentes, principalmente en su desenvolvimiento a nivel personal, social, 

escolar y familiar. De tal manera que se contribuirá de manera notable el cuidado y 

promoción de una apropiada autoestima y un nivel aceptable de adaptación 

conductual en la población adolescente. 

Finalmente cuenta con una productividad metodológica, porque ayudará de 

antecedente para venideras investigaciones interesadas en las variables autoestima 

y adaptación conductual. 
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1.1.4. Limitaciones  

Validez interna  

El presente estudio se basa en las propuestas teóricas de Agustín Cordero y 

Victoria De la Cruz (2015) respecto a la Adaptación Conductual (Inventario de 

Adaptación Conductual), también en los aportes de Stanley Coopersmith (1967) 

respecto a Autoestima (Inventario de Autoestima en su Forma Escolar). 

Asimismo, la investigación carece de otros instrumentos para correlacionar 

los resultados obtenidos.  

Validez externa  

A partir de la investigación, el estudio sólo podrá ser utilizado en poblaciones 

con 

características similares a las utilizadas en la investigación.  

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo general  

• Determinar la relación entre autoestima y adaptación conductual en 

estudiante de secundaria de una Institución Educativa Particular de Sullana.  

1.2.2. Objetivos específicos  

• Establecer la relación entre la dimensión Sí mismo de autoestima y la 

dimensión personal de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Particular de Sullana.  
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• Establecer la relación entre la dimensión Sí mismo de autoestima y la 

dimensión familiar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Particular de Sullana.  

• Establecer la relación entre la dimensión Sí mismo de autoestima y la 

dimensión escolar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Particular de Sullana.  

• Establecer la relación entre la dimensión Sí mismo de autoestima y la 

dimensión social de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Particular de Sullana.  

• Establecer la relación entre la dimensión Social de autoestima y la dimensión 

personal de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana.  

• Establecer la relación entre la dimensión Social de autoestima y la dimensión 

familiar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana.  

• Establecer la relación entre la dimensión Social de autoestima y la dimensión 

escolar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana.  

• Establecer la relación entre la dimensión Social de autoestima y la dimensión 

social de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana.  



 

26  

  

• Establecer la relación entre la dimensión Hogar de autoestima y la dimensión 

personal de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana.  

• Establecer la relación entre la dimensión Hogar de autoestima y la dimensión 

familiar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana.  

• Establecer la relación entre la dimensión Hogar de autoestima y la dimensión 

escolar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana.  

• Establecer la relación entre la dimensión Hogar de autoestima y la dimensión 

social de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana.  

• Establecer la relación entre la dimensión Escuela de autoestima y la 

dimensión personal de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Particular de Sullana.  

• Establecer la relación entre la dimensión Escuela de autoestima y la 

dimensión familiar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Particular de Sullana.  

• Establecer la relación entre la dimensión Escuela de autoestima y la 

dimensión escolar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Particular de Sullana.  
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• Establecer la relación entre la dimensión Escuela de autoestima y la 

dimensión social de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Particular de Sullana.  

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis general 

Existe relación entre autoestima y adaptación conductual en estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa Particular de Sullana. 

1.3.2. Hipótesis específicas  

Existe relación entre la dimensión Sí mismo de autoestima y la dimensión 

personal de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana. 

Existe relación entre la dimensión Sí mismo de autoestima y la dimensión 

familiar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana. 

Existe relación entre la dimensión Sí mismo de autoestima y la dimensión 

escolar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana. 

Existe relación entre la dimensión Sí mismo de autoestima y la dimensión 

social de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana. 
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Existe relación entre la dimensión Social de autoestima y la dimensión 

personal de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana. 

Existe relación entre la dimensión Social de autoestima y la dimensión 

familiar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana. 

Existe relación entre la dimensión Social de autoestima y la dimensión 

escolar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana. 

Existe relación entre la dimensión Social de autoestima y la dimensión social 

de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa 

Particular de Sullana. 

Existe relación entre la dimensión Hogar de autoestima y la dimensión 

personal de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana. 

Existe relación entre la dimensión Hogar de autoestima y la dimensión 

familiar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana. 

Existe relación entre la dimensión Hogar de autoestima y la dimensión 

escolar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana. 
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Existe relación entre la dimensión Hogar de autoestima y la dimensión social 

de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa 

Particular de Sullana. 

Existe relación entre la dimensión Escuela de autoestima y la dimensión 

personal de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana. 

Existe relación entre la dimensión Escuela de autoestima y la dimensión 

familiar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana.  

Existe relación entre la dimensión Escuela de autoestima y la dimensión 

escolar de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana.  

Existe relación entre la dimensión Escuela de autoestima y la dimensión 

social de adaptación conductual en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Particular de Sullana.  

 

1.4. Variables e indicadores 

Variable 1: Autoestima, será evaluada con el Escala de Autoestima en su 

Forma Escolar cuyos indicadores son: 

● Sí mismo 

● Social 
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● Hogar 

● Escuela 

Variable 2: Adaptación conductual, será evaluada con el Inventario de 

Adaptación Conductual, la cual tiene como indicadores lo siguiente: 

● Personal 

● Familiar 

● Escolar 

● Social 

1.5. Diseño de ejecución  

1.5.1. Tipo de investigación  

En esta investigación se utiliza el modelo Sustantivo, pues este se ocupa de 

investigar las variables evidenciadas en la realidad. (Sánchez y Reyes, 2006) 

1.5.2. Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es transversal - correlacional, ya que examina la 

mutualidad existente entre las variables, en la misma unidad de estudio. (Sánchez y 

Reyes, 2006) 
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Donde: 

M: Alumnos de tercero y cuarto de secundaria.  

O1: Autoestima. 

O2: Adaptación conductual. 

r: Correlación entre las variables autoestima y adaptación conductual en estudiantes 

de secundaria. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 
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2.1. Población  

En este estudio se trabajó con la población de escolares adolescentes 

pertenecientes a la Institución Educativa mencionada anteriormente. Se optó por 

trabajar con estos educandos debido a la disponibilidad del colegio para permitir 

realizar la investigación con sus estudiantes (Tabla 1). 

2.2. Muestra  

Asimismo, se tomó como muestra a 101 adolescentes, con el fin de trabajar 

con un grupo relativamente pequeño para el provecho de este estudio, 

disminuyendo el margen de error y aumentando la confiabilidad en los resultados 

obtenidos por el estudio (Tabla 1).  

Tabla 1  

Población de estudiantes de una institución educativa de Sullana según sexo y edad 

 F % 

Sexo 

Hombre 

Mujer 

 

24 

77 

 

23.8 

76.2 

Edad 

14 

15 

16 

 

33 

53 

15 

 

32.7 

52.5 

14.9 

Fuente: Registro de alumnos correspondientes al tercero y cuarto año de secundaria 

matriculados en el presente año 2021. 
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Criterios de inclusión  

● Todos los estudiantes matriculados formalmente en periodo del año 2021.  

● Todos los adolescentes, cuyos padres hayan leído y firmado el asentimiento 

informado correspondiente a la investigación.  

Criterios de exclusión  

• Estudiantes que no hayan respondido en su totalidad ambos instrumentos. 

• Estudiantes que no se encuentren dentro del rango de edad establecidos en 

los instrumentos de evaluación. 

• Estudiantes que hayan obtenido un alto puntaje en la escala de mentiras. 

2.3. Muestreo   

El muestreo será de tipo Censal, debido a que incluye completamente a la 

población de la investigación. Asimismo, según Ramírez (1997) este tipo, considera 

todas las partes del estudio como muestra.  

2.4. Técnica e instrumentos 

2.4.1. Técnica  

Para la presente investigación se empleará la técnica de Evaluación 

Psicométrica, la cual, según Cortada (2002) se basa en determinar las diferencias 

que existen en las personas, a nivel cognitivo, conductual y emocional. Asimismo, 

estas diferencias pretenden ser medidas a través de instrumentos o cuestionarios, 
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de manera detallada y con base teórica, permitiendo así que se sustenten los 

fenómenos psicológicos. 

2.4.2 Instrumentos  

2.4.2.1. Inventario de Autoestima de Coopersmith (versión escolar SEI): 

Elaborado por Stanley Coopersmith en el año 1959, fue traducido por 

Panizo, en 1985, en la ciudad de Lima. El inventario de autoestima sostuvo 

como objetivo principal medir el nivel de autoestima. Esta prueba posee 

dentro de sus ítems de evaluación, 50 ítems y estos mismos dentro de las 

tres dimensiones que son: autoestima social, padres y hogar, escolar 

académico, además de éstas hay ocho ítems que se encuentran dentro de la 

escala de mentira del mismo inventario. La aplicación del instrumento puede 

ser individual o grupal, y se aplica de 13 a 15 años, con una duración de 20 a 

30 minutos por aplicación. La corrección de las pruebas puede ser de manera 

manual o computarizada. En el inventario original la validez fue determinada 

por la correlación con la prueba de personalidad de California la cual mide la 

adaptación social y personal, se utilizó una matriz, dónde se obtuvieron 

valores significativos y aquellos que se obtuvo en nivel bajo fueron 

correlacionados en la escala de mentira. En cuanto a la confiabilidad del test 

original: se obtuvo (0.84); sin embargo en la adaptación por Long (1998) al 

Perú en la validez de constructo del inventario fue hallando la correlación 

ítem-test esto a través del coeficiente biserial-puntual, determinando que de 

todos los ítems 33 tienen un nivel significativo entre (0.001), 12 con (0.01) y 

13 de (0.05), sumado a esto halló con el mismo método la correlación ítem-
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área obteniendo una significación del total de los ítems de la prueba de 

(0.001). Así mismo para la confiabilidad, se usó el coeficiente Kuder-

Richardson obteniendo así, un coeficiente general (0.85) y el nivel de 

significación de (0.001). 
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2.4.2.2 Inventario de Adaptación de Conducta (IAC):  

Este instrumento fue elaborado por Victoria De la Cruz y Agustín 

Cordero en 1981, Madrid- España y luego fue adaptado y estandarizado en el 

año 1995 por Cesar Ruiz, en la ciudad de Lima. La prueba tuvo como objetivo 

el determinar el nivel de adaptación personal en diferentes niveles (personal, 

familiar, social y escolar). Posee 123 ítems, los cuales tienen 4 dimensiones: 

personal, familiar, educativa y social. La administración del inventario se 

puede aplicar de manera colectiva o individual, para personas de 12 años en 

adelante (área educativa). Asimismo, la corrección puede realizarse 

manualmente o por el sistema mecanizado. La confiabilidad del inventario 

original fue determinada a través del sistema de las dos mitades (spiit-half), 

se correlacionaron  los resultados obtenidos entre los elementos pares con  

impares, para esto la muestra estuvo establecida por 125 personas, 

escolares (varones)  entre las edades de 13 a 15 años, fue corregido con la 

fórmula de Spearman-Brown y estos fueron: "Adaptación personal" (0.81), 

"Familiar" (0.85), "Escolar" (0.85), "Social" (0.82) y "General" (0.97); la validez 

de la prueba se correlacionaron los datos del IAC con el del Cuestionario de 

Adaptación de Bell, en las áreas: "Familiar" (0.45) y "Social" (0.21) en ambos 

cuestionarios se obtuvo: la  correlación significativa. Así mismo, la correlación 

por dimensión de la prueba adaptada, se obtuvo en las siguientes áreas: 

personal (0.47), familiar (0.39), educativa (0.07) y social (0.40). Y en cuanto a 

su confiabilidad se obtuvo en las áreas: personal (0.92), familiar (0.89), 

educativa (0.90) y social (0.85). 
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2.5. Procedimiento para la recolección de datos  

Inicialmente, se solicitó la aprobación de la universidad para aplicar el proyecto 

de Investigación, el mismo que fue aceptado. Posterior a ello, se coordinó con el 

Director de la Institución Educativa, para el permiso de realizar la investigación con 

los alumnos pertenecientes a su centro de estudios. 

Una vez obtenida la autorización, se les informó a los apoderados de los 

adolescentes acerca de la investigación y a aquellos que aceptaron que sus hijos 

participaran de ella, se les compartió el asentimiento informado con la finalidad de que 

sea firmado por ellos y toda la comunicación sea formal. Después de ello, se programó 

y realizó la reunión con los escolares adolescentes, a quienes en primer lugar se le 

explicó la finalidad del estudio, para así poder aplicar la Escala de Autoestima de 

Coopersmith (versión escolar) y finalmente el Inventario de Adaptación de Conducta. 

Inmediatamente, culminada la evaluación con los escolares, se seleccionó 

únicamente aquellas pruebas que fueron contestadas al cien por ciento y 

debidamente resueltas, tomando en cuenta la escala de mentiras correspondiente a 

ambos instrumentos. 

Luego de ello, con las pruebas seleccionadas y base de datos ordenadas, se 

procedió a analizar los resultados con el programa estadístico SPSS, en el cual se 

aplicó técnicas estadísticas inferenciales y descriptivas. Tomando como primer punto, 

la verificación del cumplimiento de la normalidad de las distribuciones de las 

puntuaciones en ambas variables estudiadas. Seguidamente, se efectuó el análisis 

de los ítems usando como indicador el coeficiente de correlación ítem test corregido; 

por consiguiente, con respecto a la confiabilidad de ambas escalas, se evaluó a través 
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de la consistencia interna con el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. 

Asimismo, para determinar la existencia o no de correlación entre las variables de 

autoestima y adaptación conductual, se aplicó la prueba paramétrica o no paramétrica 

que corresponda. 

Finalmente, se presentó los resultados en tablas acorde a normas APA, 

además de la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

2.6  Análisis estadístico  

Al término de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos a los 

alumnos que integran la población muestral, se procederá a efectuar el 

procedimiento de los datos y al análisis de resultados, aplicando técnicas 

estadísticas inferenciales y descriptivas. Como primer punto, se verificará si se ha 

cumplido o no la condición de normalidad de las distribuciones de las puntuaciones 

en ambas variables del estudio. Seguidamente, se efectuará el análisis de los ítems 

usando como indicador el coeficiente de correlación ítem test corregido; por 

consiguiente, con respecto a la confiabilidad de ambas escalas será evaluada por 

consistencia interna con el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, para 

determinar la existencia o no de correlación entre las variables de autoestima y 

adaptación conductual, se aplicará la prueba paramétrica o no paramétrica que 

corresponda. Finalmente se presentarán los resultados en tablas acorde a normas 

APA, se realizará la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO III  

MARCO TEÓRICO   
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3.1. Antecedentes de la investigación  

3.1.1. A nivel internacional  

1. Saldaña et. al (2021) realizaron un estudio correlacional descriptivo 

que pretendía establecer y describir la relación existente entre autoestima y 

estrategias de regulación emocional en estudiantes adolescentes con alta capacidad 

que participan de un programa de enriquecimiento extracurricular chileno. La 

muestra estuvo conformada por 37 estudiantes entre hombres y mujeres. Para la 

obtención de resultados se aplicó la Escala de Autoconcepto para niños y jóvenes 

adolescentes, así como también el Cuestionario de Regulación Emociona para 

niños y adolescentes (ERQ – CA). Los resultados evidenciaron relación existente 

entre ambas variables y que aquellos adolescentes que cuenten con una autoestima 

adecuada podrán apoyarse de forma sencilla en sus recursos emocionales, 

contando con un mejor soporte socioemocional. 

2. Hernández et. al (2018) señala en su trabajo de investigación que la 

etapa adolescente concebida como una etapa de cambio y es por eso el 

planteamiento de su trabajo titulado “Autoestima y Ansiedad en los Adolescentes”; 

planteando, así como objetivo valorar el nivel de autoestima de los estudiantes. El 

estudio fue de tipo correlacional- descriptivo. La muestra fue de 97 alumnos; 

aplicando los siguientes instrumentos: el RSE (autoestima de Rosenberg) y también 

para detectar el nivel de ansiedad se requirió el STAI (State Trait Anxiety Inventory); 

teniendo como resultados en el análisis estadístico denotaron un 98.9% manifiestan 

niveles altos y medios en autoestima, en la variable ansiedad estado y rasgo, los 

valores están entre los 55.7% y 60.8% respectivamente. Se pudo concluir que la 
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relación entre dichas variables de la investigación es negativa y estadísticamente 

significativa, evidenciando menor ansiedad hay mayor autoestima en ellos. 

Veliz (2018) realizó una investigación acerca del autoconcepto y la 

adaptación psicológica, con sus respectivas dimensiones, el cual tuvo como 

finalidad encontrar la relación existente entre ambas. El estudio fue de tipo 

cuantitativo con un diseño correlacional descriptivo. La muestra estuvo conformada 

por 80 adolescentes, a quienes se les aplicó la prueba psicométrica AutoPb – 96 y el 

Cuestionario de Adaptación para adolescentes. Los resultados evidenciaron 

correlación positiva débil entre las variables estudiadas.  

Solís (2017) en la ciudad Cotopaxi - México, realizó la investigación 

“Consumo de alcohol y autoestima en adolescentes”, la cual tuvo como objetivo 

hallar la relación entre ambas variables en adolescentes de la Unidad Educativa de 

Pujilí. La muestra estuvo determinada por 390 estudiantes (ambos sexos), cuyas 

edades oscilaban entre los 14 y 21 años. Los instrumentos que se aplicaron fueron: 

Cuestionario de la Identificación de los Trastornos debido al consumo de alcohol 

(AUDIT), otro instrumento utilizado fue la Escala de Autoestima de Rosenberg 

(RSG). El análisis estadístico aplicó el método CHI-Cuadrado (2x), permitiendo 

comprobar una existencia de la relación entre variables, estos adolescentes se 

encuentran ubicados con una baja autoestima, la mayoría perteneciente a los 

consumidores de alcohol, y por ende la afectación de áreas como: académicas, 

sociales y familiares o cualquier otra donde se desenvuelven. Se denota en los 

resultados un mayor índice de proporción tanto en la autoestima media como en la 

autoestima baja. 
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Flores y Cruz (2016) realizaron una investigación acerca del Autoestima y su 

Influencia en la adaptación familiar de los adolescentes del Colegio Nacional 

Picaihua, la cual tuvo como objetivo principal, establecer la relación entre ambas 

variables. La investigación fue de tipo correlacional y la muestra estuvo conformada 

por 90 adolescentes. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Rosenber y el 

Inventario de Adaptación de conducta. Los resultados demostraron una correlación 

positivamente significativa, evidenciando que, a mayor autoestima, existirá un mayor 

nivel de predisposición para el desarrollo de la adaptación conductual.  

Sosa et. al (2007) desarrollaron una investigación acerca de la relación entre 

Autoestima y Adaptación en aspirantes a la Universidad Pedagógica Nacional. El 

estudio fue de tipo cuantitativo y con un diseño correlacional. La muestra estuvo 

conformada por 1911 adolescentes postulantes, quienes desarrollaron la Escala de 

Autoestima de Rosenberg y el Cuestionario de Adaptación de Bell. Para obtener los 

resultados se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, mismo que evidenció 

una correlación baja entre las variables (r = 0.232, p= 0.01).  

3.1.2. A nivel nacional  

Fernández (2020) en Lima realiza una investigación llamada “Autoestima y 

conductas sobre sexting en adolescentes de 12 a 17 años de edad en el distrito de 

Comas, 2020”; el objetivo de investigación es indagar la relación entre las variables 

autoestima y conductas sobre el sexting en los adolescentes de 12 a 17 años de 

edad  la investigación es de diseño transversal correlacional y la muestra 

poblacional de 162 residentes entre las edades de 12 a 17 años, seleccionados por 

medio del muestreo no probabilístico por conveniencia; utilizando los siguientes 
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instrumentos: la prueba de autoestima para adolescentes (PAA) y la escala de 

conductas sobre sexting (ECS); siendo los resultados, que el  47.5% manifestó una 

baja autoestima , el 28.4% una mediana autoestima  y el 24.1% una alta autoestima 

y así también los niveles de conductas sobre sexting fueron del 45.1% presentando 

un nivel bajo, nivel alto con un 29%  y en el  nivel medio con un 25%. En conclusión, 

se encontró una correlación inversa y significativa entre ambas variables (Rho= -

0.589, p<0.05). 

Tacca et. al (2020) llevaron a cabo un estudio acerca de la relación existente 

entre Habilidades Sociales, Autoconcepto y Autoestima en Adolescentes Peruanos 

de Educación Secundaria. La investigación fue de tipo cuantitativa con un diseño 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 324 escolares adolescentes. Los 

instrumentos utilizados fueron la Escala de Habilidades Sociales (versión adaptada 

a Perú), el Cuestionario de Autoconcepto de Garley y el Cuestionario de Autoestima. 

Finalmente, los resultados evidenciaron correlación positiva moderada entre las 

habilidades sociales y el autoconcepto. Asimismo, se encontró una correlación 

positiva moderada entre las habilidades sociales y la autoestima, y una correlación 

positiva alta entre el autoconcepto y autoestima. 

Gutiérrez (2019) investigó acerca de la relación existente entre adaptación 

conductual y motivación académica en alumnos de primer y tercer año de 

secundaria de una institución educativa del distrito de Pachacamac - Lima. La 

investigación fue de tipo cuantitativa con un diseño correlacional. La muestra fue de 

118 alumnos, a quienes se les aplicaron el Inventario de Adaptación Conductual 

(IAC) y la Escala de Motivación Académica (EMA). Para la obtención de resultados, 

se hizo uso del coeficiente de correlación de Spearman y en base a ello, se 
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evidenció que existe correlación significativa entre las dimensiones de adaptación 

conductual y la variable motivación académica. Mientras que no se encontró 

correlación entre la dimensión adaptación educativa y la variable motivación 

académica. 

Vargas (2019) realizó una investigación llamada “Autoestima y la relación de 

las conductas Autodestructivas en los Estudiantes de Cuarto y Quinto de Secundaria 

de la I.E Guillermo Mercado Barroso - Arequipa 2019”, la cual como objetivo tuvo 

determinar la relación de las variables autoestima y conductas autodestructivas. Es 

de diseño correlacional, contando con una población de 112 alumnos F (54) y M (58) 

y de edades entre los 15 y 16 años; para este estudio se hizo necesario la 

aplicación de los siguientes instrumentos: Escala De Conductas Autodestructivas y 

el Inventario De Autoestima Original; obteniendo como resultados en autoestima un 

46% en nivel alto y 52% en un nivel medio, y se concluye que, todos los estudiantes 

poseen un nivel alto de autoestima y sobre conductas autodestructivas no todos los 

alumnos mantienen un nivel alto, lo cual arrojó como resultados que no existe una 

relación significativa entre dichas variables. 

Saavedra (2017) en Trujillo-Perú realizaron la investigación titulada 

“Adaptación de conducta y agresividad en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa nacional - Trujillo”. El objetivo fue determinar la relación entre 

ambas variables. La investigación tuvo un diseño descriptivo – correlacional. La 

muestra era de 123 adolescentes tanto femenino como masculino. Se aplicó los 

siguientes instrumentos: el Inventario de Adaptación de la Conducta (IAC) y el 

Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry (AQ). Como resultados en Adaptación 

conductual se obtuvo: nivel bajo (43.9%), nivel medio (32.5%) y nivel alto (23.6%). 
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En cuanto a Agresividad: nivel muy alto (53.7%), nivel alto (17.9%), nivel medio 

(12.2%), nivel bajo (8.9%) y nivel muy bajo (7.3%); demostrando que existe 

correlación significativa entre las variables (p<.05). 

Gonzales y Yanina (2017) realizaron una investigación acerca de la 

Autoestima y adaptación en alumnos del 5to de secundaria de las instituciones 

educativas Nacionales de la UGEL 01 San Juan de Miraflores, teniendo como 

principal objetivo determinar la relación existente de autoestima y adaptación de los 

estudiantes. La investigación es de enfoque cuantitativo con diseño descriptivo 

correlacional no experimental y transversal. La muestra fue de 140 alumnos, a 

quienes les aplicaron el inventario de Coopersmith y el Inventario de adaptación de 

conducta. Los resultados evidenciaron que existe relación entre las variables, 

influenciado de manera significativa una sobre la otra (p-valor = .000 < .05). 

Mejía (2017) realizó un trabajo de investigación acerca de la “Autoestima y 

Consumo de alcohol en Escolares adolescentes de Lima - Perú”, teniendo como 

principal objetivo la asociación de las variables en los adolescentes. Es enfoque 

cuantitativo con diseño no experimental. Su muestra fue de 82 alumnos, para la 

aplicación utilizaron el inventario de Coopersmith, para medir la autoestima y el 

Cuestionario de Audit para el consumo de alcohol. En los resultados que se 

obtuvieron se detonó un (28%) de la población, el nivel es medio con respecto a 

autoestima y 9.8% baja autoestima y se denota con respecto al consumo de 

sustancias como el alcohol, un 56.1% tiene el riesgo a librar alcohol y 24.4% son 

consumidores, el 2.4% presenta una dependencia a la sustancia; existe una 

asociación significativa entre ambas variables. 
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3.1.3. A nivel local  

Valdiviezo (2019) realizó una investigación llamada “Relación entre la 

autoestima y depresión en los alumnos de 5to de secundaria, I. E. Carlos Augusto 

Salaverry, Sullana - Piura”, tuvo como objetivo identificar si existe relación entre los 

niveles de autoestima y depresión entre los alumnos mencionados. La investigación 

tiene un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental. La muestra fue de 60 

alumnos. Se utilizaron los instrumentos: Inventario de Autoestima de Coopersmith y 

la Escala de Automedición de Depresión de Zung, los resultados denotaron que la 

autoestima predominó con un 76.7% en nivel medio es así que se manifestó un nivel 

de depresión leve con un 55%. Se concluyó que, no hay relación significativa 

(p>0.05) entre las mismas. 

Lescano (2016) en la ciudad de Piura hizo la investigación llamada “Relación 

existente entre el Clima Social Familiar y adaptación de conducta en los y las 

adolescentes de tercer y cuarto grado de secundaria de la I.E Josemaría Escrivá de 

Balanguer - Castilla 2014”; consideró determinar la relación entre clima social 

familiar y adaptación conductual en adolescentes. Es de tipo cuantitativo y nivel 

descriptivo correlacional, siendo no experimental; contando con una muestra de 105 

alumnos y elegidos bajo el criterio no probabilístico; los instrumentos que fueron 

requeridos para la presente investigación fueron: escala del clima social familiar 

(FES) de RH. Moos y E.J. Trickett y el inventario de adaptación de conducta (I.A.C). 

Se concluye que, no hay relación entre clima social familiar y la adaptación 

conductual. 
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Gutiérrez (2016) en Piura se realizó la siguiente investigación llamada 

“Relación Entre El Clima Social Familiar Y Adaptación De Conducta En Estudiantes 

Del Quinto Grado De Secundaria De La Institución Educativa Fe Y Alegría N°15 – 

A.A.H.H El Indio – Distrito De Castilla - Piura 2015”; tuvo como objetivo identificar la 

relación existente entre las variables planteadas las cuales son clima social familiar 

y adaptación de la conducta en estudiantes. Fue de tipo cuantitativo, nivel 

correlacional y descriptivo teniendo un diseño transversal correlacional de carácter 

no experimental. La población general planteada fue de 58 alumnos de los cuales se 

escogió 54 para la evaluación final. Para la siguiente investigación se solicitó usar 

los instrumentos de escala social familiar (FES) y el inventario de adaptación 

conductual (IAC). Se obtuvo como resultado que no hay una relación significativa.   

3.2. Marco teórico  

3.2.1. Autoestima 

3.2.1.1. Definición: 

Rosenberg (1965) la autoestima es la actitud que uno toma sea buena 

o mala con respecto a un objeto, persona o en sí mismo. Por lo tanto, cuando 

uno tiene una autoestima suficientemente buena, se puede decir que la 

persona se siente bien consigo misma y siente que es realmente bueno en lo 

que se desempeña. 

Así mismo, Rosenberg (citado en Góngora y Casullo, 2009) precisa 

que la autoestima es como una conducta tanto negativa como positiva de sí 

mismo o de un ego en particular. Rosenberg entendió la autoestima como 

una actitud y comportamiento generado por las disposiciones culturales y 
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sociales. Siendo así la autoestima un desarrollo de comparación que incluye 

los valores y las contradicciones. El valor o nivel de autoestima que tiene una 

persona está estrechamente vinculado con la autoestima de ella. Estos 

valores fundamentales se han desarrollado mediante la forma de socializar 

de las personas. Cuanto menor es la diferencia entre el ego ideal y el ego 

real, mayor es el amor propio o autoestima Por otro lado, los demás 

consideran positivamente a esa persona, pero cuando más considerable sea 

el distanciamiento, mínima será la autoestima que sienta el individuo.  

De la misma forma, Coopersmith (1967) indica que la autoestima es 

como la imagen que percibe el sujeto a sí mismo, expresándose  de una 

forma ya sea aprobatoria o desaprobatoria, mostrando  de esta manera que 

la persona es capaz, que tiene éxito y es merecedor  de los aspectos que hay 

en su vida , en  nos quiere decir que la autoestima es la forma en la que 

opinamos de nosotros mismos y esto se expresa mediante la actitud y 

comportamiento que tenemos en uno mismo , todo esto se logra expresar 

mediante la forma verbal y conductual de la misma persona . 

Coopersmith (1990), manifiesta que la gente fomenta una opinión 

sobre si mismas según cuatro fundamentos, según diversos estudios estos 

serían:   

 a) Concepto, el modo que consideran son apreciados por la gente cercana y 

la aprobación que asimilan de ellos mismos. 

 b) Rivalidad, para realizar aquellas acciones que consideran notables. 

 c) Cualidad, aprobación a diversos preceptos morales y éticos. 
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 d) Poder, contribuye a su accionar propio y de otros. Expone que la 

autovaloración no es un criterio posicionado, puede disminuir, aumentar o 

continuar. Pues las personas lo experimentan en ocasiones similares y de 

formas distintas, hay diferentes valoraciones del futuro, reacciones a los 

mismos estímulos y diversas críticas a ideas similares. 

 Por otro lado Branden (1995), refiere que la autoestima es la forma en 

la que uno es competente frente a los contratiempos e inconvenientes que 

uno se enfrenta durante el tiempo de vida, y así, sentirse plenamente 

merecedor de las diversas emociones positivas como lo es la felicidad, 

también nos manifiesta que tener alta autoestima es que la persona tenga 

confianza en poder enfrentarse a la vida misma , en otras palabras que la 

persona sea competente en la vida y pueda ser acreedor de ella ; mientras 

tanto poseer una estima baja como el sentirse poco realizado en la vida y que 

la autoestima plenamente establecida es una experiencia primordial en la que 

podamos cumplir con las diversas situaciones que tenemos en toda nuestra 

vida , así mismo podemos concluir que la autoestima es la confianza que uno 

tiene para enfrentarse a los desafíos que se tiene a diario y que el 

sentimiento de felicidad que se obtiene al triunfar nos hace respetables , 

dignos y a tener derecho de gozar el fruto del esfuerzo que se ha tenido.   

Así mismo, Ribeiro (2006) estima que la autoestima es una forma de 

estimular a la persona a seguir adelante impulsando así a prosperar, 

poniendo de esta manera a la persona a prueba de las capacidades que 

posee, esto lo llevará a tener un equilibrio en lo psicológico y emocional.   
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Así mismo, Acrópolis (2013) nos habla que es lo que forma nuestra 

personalidad construyendo así a través de ella nuestra manera de ser y de 

actuar, ya que es la forma o el sentimiento de como uno se valora a sí mismo. 

Por último, Paucar y Talavera (2013) determinan que la autoestima es 

la manera en cómo un se ve y se acepta así mismo , lo que genera desde el 

momento del nacimiento seguridad y se va fortaleciendo a través del tiempo 

con el cariño , amor,  comprensión que el individuo recibe su entorno, 

comenzando por el entorno familiar, pues inculcan el amor y aprecio que se 

tiene a sí mismo, por lo tanto esto va ayudar a un adecuado proceso por el 

cual se desarrollará la identidad y el sentimiento de ser y sentirse útil. 

3.2.1.2. Modelos teóricos de autoestima: 

A. Modelo de Coopersmith (1990) 

Coopersmith (citado en Acevedo, 2018) manifiesta que la autoestima 

es la forma de evaluar a un individuo sobre lo que hace y lo que 

generalmente sostiene sobre sí mismo. También, la autoestima se puede 

expresar como una actitud aprobatoria o desaprobatoria donde refleja el nivel 

de confianza de sí mismo para realizar las cosas que se propone, sintiéndose 

útil, importante, valorado y digno. Así mismo; la autoestima involucra una 

opinión propia de la decencia, la cual es evidenciada en el proceder que tiene 

el individuo hacia sí mismo. De esta manera se puede deducir que la 

autoestima es la manera de cómo reflejamos el sentir, actuar y percibir, 

además que así podemos manifestar el malestar o bienestar que sentimos en 

el entorno que nos rodea; ya sea a nivel familiar, social, laboral personal, etc.  
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B. Modelo de McKay y Fanning (1999) 

Según estos autores la autoestima guarda relación significativa con la 

aceptación de sí mismo y con la destreza en sus capacidades, puesto que 

estas funcionan como origen de incentivo para su desarrollo. Haciendo notar 

también que las figuras adultas, especialmente la figura de los padres, son de 

vital importancia, ya que tienen gran impacto en la conducta del adolescente. 

Por tanto, McKay y Fanning manifiestan que los padres de familia deben 

regirse a una buena comunicación junto con un lenguaje asertivo hacia sus 

hijos. 

C. Modelo de Barroso (2000) 

Comprende a la autoestima como una fortaleza que existe en todas las 

personas, la cual integra y direcciona todo el sistema del entorno social de la 

persona. Asimismo, el autor menciona que la autoestima permite que las 

personas asuman la responsabilidad de sí mismas. Así que, la autoestima 

refiere a la unión de información que sea objetiva de cada uno más una 

valoración subjetiva de esta.  

3.2.1.3. Dimensiones de autoestima: 

Coopersmith (como se citó en Valdiviezo, 2019), establece que la 

autoestima tiene una división de cuatro áreas o dimensiones que son 

caracterizadas por su radio de acción y amplitud, siendo:  

a) Dimensión sí mismo o personal: evaluación que la persona ejerce y 

con regularidad mantiene de sí misma, a nivel físico, personal, productividad, 
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consideración, capacidad y autoestima, y que lleva con un sobreentendido 

juicio del mismo ser humano manifestado en la postura de sí mismo. 

 b) Dimensión escolar o académica: es aquella apreciación que la 

persona realiza con continuidad sobre sí misma, en base a su 

desenvolvimiento, tomando en cuenta sus virtudes, fortalezas, productividad 

e importancia, de esta manera implicaría nuevamente un juicio personal lo 

cual expondría la actitud hacia sí mismo. 

c) Dimensión hogar o familiar: es la valoración que la persona hace y 

está acostumbrado a mantener con relación a sí mismo, en función a las 

relaciones que establece con los demás familiares, teniendo en cuenta su 

rendimiento, facultad, valor y decencia, suponiendo su propio juicio individual 

exponiendo así la postura tomada hacia sí mismo. 

d) Dimensión social: es la evaluación que la persona emplea la 

apreciación de cada uno con sus interrelaciones sociales, tomando en cuenta 

su aptitud, estimación, dignidad y productividad, el cual también llevaría un 

juicio implícito del individuo que se demuestra en el gesto asumido hacia el 

mismo. 

3.2.1.4. Importancia de autoestima: 

Haeussler y Milicic (citado en Robles, 2012) sostienen que, aunque 

asentamos el valor de la autoestima en la pedagogía, expresan: que es una 

noción la cual traspasa de manera horizontal. Por esta razón el desempeño 

estudiantil; por medio de la determinación, el despliegue de la personalidad, el 

trato social y la relación afectiva del escolar con él mismo. Por tanto, cuando 
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un niño posee una alta autoestima, se mantendrá una fundamental emoción 

de capacidad, esta le posibilitará al niño poder afrontar las distintas pruebas 

estudiantiles por medio de la determinación e imaginación.; por ende, no se 

siente menospreciado cuando necesita de apoyo, porque al examinar su 

individualidad hará prevalecer su propio valor y el de otros. Es consciente, se 

manifiesta de manera correcta y es apto para mantenerse comunicado 

correctamente con sus pares. De igual modo, es fundamental que docentes y 

padres de familia, dado su gran rol con los menores (niños), ocupen un rol 

eficaz y dinámico en el desempeño positivo de la estima y tomen prevención 

de las consecuencias afectivas, ya que pueden tener un índice de aceptación 

o negativa. En el caso que el escolar pueda ver que el profesorado es 

acogedor, cercano y valorando a sus estudiantes, va a reconocer nuevos 

medios para entablar vínculos personales o sociales con estas 

particularidades. Pero si contempla formas críticas descalificatorias o distantes 

las aprenderá, interioriza y hará este tipo de comportamiento. También se ha 

manifestado resultados en la relación de la autoestima en los niños y docentes. 

Los docentes que tienen una alta autoestima van a hacer fortificadores, dando 

así protección a los niños, haciendo que estos se sientan complacidos con su 

rendimiento académico y podrán crear un positivo ambiente afectivo, a 

diferencia de los docentes que tienen baja autoconfianza, ya que ellos tendrán 

temor de perder la autoridad, debido a esto,  harán uso de una enseñanza con 

mayor restricción, generalmente aquellos estudiantes que no pueden trabajar 

solos, son pocos creativos, se irritan y tensan rápido y la mayor parte del tiempo 

necesitan que un adulto ejerza control sobre ellos. 
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La autoestima es una variable muy importante que se debe de indagar 

más en la vida de las personas, y sobre todo en el tema en el que se pueden 

desempeñar los adolescentes y las diversas actitudes que tomen frente a las 

actividades. 

Así mismo, Rice (citado en Naranjo, 2007) la autoestima es la estima 

que se tiene una persona a sí mismo. Señalando así la denominada huella 

del alma siendo este el principal ingrediente para la existencia de la dignidad 

de la humanidad. 

Por otro lado, Ortiz (citado en Acevedo, 2018) asegura que la 

autoestima en la etapa adolescente es importante, ya que en esa etapa se 

enfrentarán a retos y reglas nuevas en la vida diaria, tanto en el entorno 

familiar, amical, académico, etc. Esto quiere decir que es de fundamental 

estimación que los adolescentes ubicados en un nivel menor de autoestima 

sean más propensos o vulnerables a tener depresión, posibles desórdenes 

alimenticios o del sueño, que puedan consumir alcohol o sustancias nocivas, 

así también generar dependencias; tales como, la ludopatía (adicción a los 

juegos) , por eso es indispensable que mantengan una alta autoestima para 

que puedan sentirse cómodos, felices y contentos con ellos mismos , ya sea 

con sus defectos y virtudes. 

3.2.1.5. Repercusiones de una inadecuada autoestima 

Según Coopersmith (1999) las consecuencias de una inadecuada 

autoestima generan sentimientos de inconformidad, negación y 

desestimación hacia uno mismo, englobando así, estas particularidades: 
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● Susceptibilidad hacia las opiniones - críticas de los demás: La 

persona se siente extremadamente atacada y lastimada, por lo que le echa la 

culpa o la falta cometida de sus derrotas a los demás.  

● Complacer a los demás: Deseo excesivo por complacer a los 

demás, ya que no es capaz de decir no, por temor a perder cariño o ya no 

encajar dentro del entorno. 

● Perfeccionismo: Se encuentra presente una auto exigencia 

constante y agotadora, con el fin de lograr que todo salga de manera 

perfecta. Esta característica induce a la persona a episodios depresivos 

cuando las cosas no resultan de la manera esperada. 

● Hostilidad persistente: La persona constantemente experimenta 

sensaciones de querer estallar emocionalmente por cosas mínimas. Se 

frustra rápido y siente que todo lo decepciona y no hay un sentimiento de 

satisfacción.    

● Tendencias depresivas: Existe una perspectiva generalizada de 

la vida, el futuro y sobre todo placer nulo por vivir y disfrutar de las 

actividades diarias o de la vida en general. 

3.2.2. Adaptación conductual 

3.2.2.1. Definición:  

La adaptación conductual es la capacidad que tiene el ser humano, 

con su entorno, su apariencia física, con el entorno familiar y social, siempre y 

cuando respetando los parámetros sociales establecidos como normativa de 
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la misma sociedad y que son aceptadas por el mismo individuo para una 

convivencia óptima. (De la Cruz y Cordero, 2015). 

Paredes (2020) refiere que la adaptación ha ido construyendo un 

concepto de suma importancia en la psicología la cual se ha ido, con el 

tiempo, adaptando a la conducta adaptativa; Se encuentran relacionados a 

los fenómenos psicológicos y biológicos, esto ha dado paso que en diferentes 

investigaciones el sujeto se adapta al espacio donde comenzaba a 

desenvolverse y por ende también modifica su forma de ser.   

Montero (2005) indica que la Adaptación conductual como un conjunto 

de habilidades autónomas de carácter individual y de suma importancia, y 

esto repercutir en las necesidades del ser humano, desde lo básico hasta lo 

complejo, empezando por la alimentación. Tiene un componente social, 

donde el ser humano siempre está en contacto con su medio social, 

interactuando y adaptándose a los cambios en todos los escenarios. El tercer 

componente el cual depende de las 22 relaciones adecuadas. 

Piaget (1991) refiere que la adaptación cognitiva, se debe a un 

equilibrio con dos procesos. Estos dos procesos se llaman asimilación y 

acomodación, nunca uno existe sin el otro presente, cuando asimilamos 

comenzamos a conocer al mundo, la realidad la cual interactuamos 

diariamente, sin evitar integrar nuevas cosas, objetos, elementos a las 

estructuras que están en una constante evolución o que han sido finalizadas. 

Lo que nos quiere decir que las estructuras ya conocidas pueden variar con 

nuevos elementos que se van uniendo. 
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Erikson (citado por Feixa, 2019) menciona que en la parte del tiempo 

transcurrido el tiempo casi al final de los años, la sociología como teoría se 

ha inclinado dando énfasis en el concepto social o la distribución correcta de 

las partes correspondientes, los cuales son parte de una sociedad y logra 

sostener el equilibrio interno, pero a su vez se encuentra en un intercambio 

constante con elementos y factores que delimitan en el exterior los espacios 

referenciados. 

Dorsch (1976) indica que adaptación es en lo físico como psíquico 

toda aquella variación de la forma de ser de cada individuo, en composición 

estructural, funcionalidad y hasta de una conducta, y la importancia de 

acomodarse a las condiciones, muchas veces inesperadas que ofrece el 

exterior. Existe un término “adjustment” (ingl.) Que se utiliza en un sentido 

más positivo y con referencia al éxito, pero enfocado en lo que la sociedad 

requiere y a su vez impone al individuo, ya sea como es el ejemplo: las 

carreras profesionales, capacidad para la convivencia, matrimonio, entre 

otras que son comunes como prácticas de una sociedad. Y por sentido 

común, la mala adaptación será un obstáculo para ya lo mencionado 

anteriormente y su buena práctica, todo reducido a la equivalencia de 

conductas neuróticas o en su defecto asociales.  
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3.2.2.2. Modelos teóricos de adaptación conductual: 

A. Modelo Cognitivo de Piaget (1990) 

Jean Piaget siempre enfocó una primicia a un problema latente, pero 

desde un punto de vista inusual y a la vez acertado (filosófico y 

epistemológico). El siempre buscó responder el problema desarrollado en el 

conocimiento, es por ello que surge la necesidad de una teoría donde 

comenzó planteando cómo era el desarrollo de las personas a nivel cognitivo. 

Piaget plantea estadios que las personas atraviesan hasta llegar al 

pensamiento científico. 

Para Villar (2003) Piaget señala que una acción es lo más importante 

de la actividad mental desde lo no complejo y sujeta a la conducta 

observable. Con lo mencionado anteriormente Piaget nos quiere dar a 

conocer la existencia del lenguaje refleja la inteligencia previa la cual es 

considerado como sumamente importante, pues a través de esta que el niño 

comenzará a conectar con su entorno. Para Piaget no es el ni el objeto, y 

menos el sujeto, para él es la existencia de la interacción (socialización con el 

medio). 

Y es así como Piaget plantea el aprendizaje del niño mediante la 

interacción del medio con él, y el mejoramiento de este será de acuerdo a los 

ajustes que se van dando al exterior. Es un constante armado y desarmado 

estructural del pensamiento y su desarrollo. Para Piaget (1991) de acuerdo a 

la formación biológica del ser humano es que la inteligencia coincidirá y 
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generará una función adaptativa, parecida a las diferentes funciones 

adaptativas del mismo organismo. 

Es así como diferentes teorías biológicas han tratado de explicar como 

un constructo estructural orgánico puede contribuir a la acentuación de 

cualquier individuo al medio ambiente, es así como Jean Piaget busca 

explicar lo mismo que pasa en el desarrollo cognitivo, que ayudará al 

individuo adaptarse a su realidad.  

B. Modelo Cognitivo 

Según Sarason & Sarason (2006) la teoría cognitiva se ha encargado 

de desarrollar el pensamiento lógico y el razonamiento humano, como las 

primeras fases en la vida (infancia) hasta la adolescencia. Se tiene en cuenta 

a las personas que mantienen referencias conductuales, cognitivas y 

verbales , esto ayuda en el desarrollo y organización del aprendizaje a la vez 

que complementada con la conducta, sumado a los aspectos ambientales y 

su forma de cómo replicar ante lo evidenciable, descrita y/o asimilada en un 

esquema, y harán frente a los fenómenos como: el hallazgo de recientes 

discernimientos en relación al medio, cómo o de qué manera  arguye  a 

diversos acontecimientos, descubriendo de esta manera nuevos 

conocimientos: asimilación. 

Caballero (2018) en otras palabras, el adolescente interioriza en él 

conocimientos que responden a un previo estímulo, utilizando las estructuras 

predeterminadas; y también tenemos la adecuación y que simplemente es el 

intercambio de una reacción. Pero en su defecto llega a pasar si todo lo 
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contrario y no siendo como se plantea con anterioridad, pues la acomodación 

se describe como una necesidad, pero con un gasto menor de intercambios 

más abundantes entre la persona y medio. 

 Según Mead (1934) señala que la adaptación no es más que el 

intento de sincronizar y/o armonizar el autoconcepto abordando las 

posibilidades y limitaciones con la vida personal de los individuos. Se logra 

evidenciar el proceso a través de la misma experiencia personal que tenga el 

individuo. Lo contrario pasa cuando comienza un conflicto entre las 

motivaciones, esto se comprende como la base de la adaptación conductual, 

y el presente (realidad), una vez percibido por el ser humano tomará la 

conciencia de este proceso y actuará.  Podemos observar también a la 

adaptación vista desde dos líneas subjetiva y objetiva; los valores que 

inculcan en el núcleo familiar y los valores de la sociedad no son siempre lo 

mismo, y por eso es que muchas personas pueden percibir una “adaptación” 

correcta, pero para los parámetros estando en pugna con la misma sociedad. 

Así también un individuo adaptado socialmente podría en su interior estar 

viviendo un drama con puntos altos de tensión. Lo ideal es que debe existir 

en la persona interconexiones parciales entre los valores que propone la 

sociedad y con los que viene el individuo. La adolescencia y la infancia son 

etapas o periodos difíciles para la formación y consolidación de la 

personalidad del ser humano, se aprecian cambios en los niveles 

psicológicos y fisiológicos son demasiados, por ende, llega una exigencia al 

sujeto y el reto para adaptarse infinidad de veces durante esta etapa de 

cambios. 
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Para Bandura (citado por Sarason & Sarason, 2006) el control de sí 

mismo y facilidad del manejo de las cosas o cualquier objeto del medio 

facilitaran la seguridad de la persona y por consecuencia las relaciones 

personales que tiene y las que tendrá que mantener. 

Después del primer proceso para la adaptación al ámbito familiar, se 

aproxima la participación en el ambiente escolar de una u otra forma el 

adolescente pelea la atención de los maestros y su cariño con sus pares, 

sumado a las demandas que exige el colegio con sus actividades, denotando 

también un cambio de disciplina y exigencias muy diferentes al hogar. El fin 

de esto es que el adolescente logre formar una parte de lo colectivo siendo 

un miembro participativo tomando su lugar entre los demás, sentir o ser 

solidario en el desarrollo óptimo de sus propias actitudes que le darán un 

desenvolvimiento superlativo en su conciencia. (Mead, citado por Saavedra, 

2017).   

C. Modelo Cognitivo – Conductual 

La teoría cognitivo-conductual en su planteamiento sostiene que, la 

adecuación del comportamiento, no es más que la clase de conducta que 

puede o simplemente no puede ser parte de un sujeto como algo habitual. 

Pues termina siendo un proceso que incluye dos aspectos importantes: 

· Primer aspecto: la selección por parte del individuo de ajustar su conducta, 

a lo anhelado, a lo que prefiere y lo que necesita. 

· Segundo aspecto: hablamos del ajuste de los anhelos, preferencias y las 

necesidades de cada individuo para con quienes tiene relación.  
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García (mencionado por Ángulo y Vilocha, 2001) refiere que la 

conducta puede ser en ellos mismos un hábito, pues el ser humano presenta 

por lo general algo llamado Marcos referenciales cognitivos, verbales y los 

conductuales, que sirven para dirigir alguna acción o conducta del individuo. 

La teoría cognitivo-conductual hace realce en qué depende mucho del 

individuo su nivel de ajuste que dé con lo que él crea prioridad y el ajuste de 

las mismas con los demás que suele frecuentar en su entorno social. 

3.2.2.3. Dimensiones de adaptación conductual: 

De la Cruz y Cordero (2015) manifiestan que, está dividido en las 

siguientes las dimensiones: 

a) Personal: 

En el ámbito personal los adolescentes por lo general muchas veces 

comienzan a sentir la falta de seguridad y sumamente en un estado de 

incertidumbre por su cambio constante a nivel orgánico, que cambia de una 

manera brusca. La afectación surge a partir de la integración de una nueva 

versión de sí mismo, dando paso a problemas con frecuencia. Por lo general 

las alteraciones que se tienen lugar en este período de desarrollo, lo terminan 

sintiendo más las niñas que los niños, es una etapa donde las mujeres tienen 

sus cambios de manera muy repentina y brusca en otros casos. 

b) Familiar: 

En la medida que cómo personas vamos creciendo y madurando tanto 

físicamente como en el pensamiento, comenzamos a buscar nuevos 
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referentes que ya no sean nuestros padres y se comienza ampliar el campo 

de sociabilización, relacionándose en nuevos entornos y estableciendo 

nuevas relaciones, muchas veces comparando entre estos y las demás 

personas. El punto de partida para las críticas de una persona a otra, 

empieza en esta etapa, y fijándose en el modo de actuar o ser los 

progenitores o tutores que muchas veces decrecen las relaciones dentro del 

núcleo de la familia. Cuando los padres tienen una hija o hijo adolescente por 

lo general no sabe cómo "controlarlo" pues ya no es un niño a qué ellos 

pueden de una u otra forma manipular, están atravesando una etapa donde el 

adolescente por lo general buscan independencia, y como reacción a las 

conductas rebeldes del hijo, los padres reaccionan de manera autoritaria, 

siendo calificadas como reacciones de agresividad motivado por un 

desencanto del nuevo estilo de vida de los hijos, y que en muchas ocasiones 

se refleja en acciones un poco agresivas y autoritarias, que realmente como 

consecuencia de esto trae un desequilibrio en la relación y con el 

adolescente. 

c) Escolar: 

En este ambiente por lo general surgen actitudes críticas, tanto como 

para el adolescente, así también en las repercusiones que puedan existir por 

el comportamiento de los docentes y de algunos compañeros, muchas veces 

surgen conflictos entre ellos. No es de extrañarse que en esta etapa de la 

vida surgen conflictos para aceptar las nuevas formas de variación que se 

aplican en el paso a una nueva fase. 
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d) Social: 

Esta dimensión se logra medir generalmente en base a la actividad 

social que mantiene el adolescente en su vida; por lo general las personas 

que su vida social es más activa, son aquellas que tienen una mejor 

adecuación en la mayoría de escenarios dónde se pueda desenvolver la 

persona. 

3.2.2.4. Importancia de adaptación conductual: 

La importancia de la adaptación conductual, está determinada por sí 

funciona como indicador para saber si la persona se encuentra acostumbrada 

o no al círculo social y ambiente donde se desenvuelve, en función a las 

normas sociales de la sociedad (Sánchez, 2015). Además, de acuerdo con 

los autores Aragón y Bosques (2012) dicha aplicación produce una referencia 

entre la estabilización afectiva y la identidad del individuo, es decir, que 

gracias a ella se logra una adaptación entre sus atributos de personalidad, 

necesidades y requerimientos del medio donde interactúan. Por eso, la 

adaptación conductual le permite a la persona adaptarse de manera asertiva 

a los cambios corporales y emocionales que pueda experimentar, también, el 

establecer relaciones interpersonales sanas, basándose en las normas de 

convivencia que establece la sociedad. (Orantes, 2011).  

3.2.2.5. Repercusiones de una inadecuada adaptación conductual: 

Las repercusiones en adaptación de conducta son por lo general las 

consecuencias o resultados dependiendo de cómo es que el adolescente se 

ha ido amoldando para tener una buena reacción con el medio, y la influencia 
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de su desenvolvimiento como individuo en diferentes ambientes de su vida. 

Es por eso que Gonzales (1993) señala que la conducta va ser una 

característica única e importante de todo ser humano, y se torna como una 

identidad para diferenciarse de los demás; cada conducta va a requerir una 

exigencia la cual va a cubrir una necesidad individual, y satisfacerla. 

Entonces la necesidad de adaptarnos para desenvolver nos bien en un medio 

y cumplir nuestras expectativas personales dependerá que tanto estemos 

convencidos de lo que deseamos y sobre todo obtener buenos resultados, 

siempre y cuando también se acompañe de los valores, y responsabilidades 

que el medio exige. 

Así como la adecuada adaptación de la conducta traerá repercusiones 

positivas, también, Gonzales (2017) menciona que el origen de una 

inadecuada adaptación de la conducta en adolescentes, es debido a cambios 

en el físico y a nivel emocional que se aprecian durante este período. 

Asimismo, por la búsqueda de su identidad y personalidad, provocando 

situaciones donde los adolescentes experimenten ansiedad o estrés, y no 

logren un buen nivel de adaptación conductual, generando así rechazo ante 

las normas sociales. Es por eso que en este hito se ve todo lo contrario a lo 

mencionado anteriormente, pues la inadaptación hará que el individuo no 

vaya con el medio donde le toque desenvolverse, por ende, no logrará 

desarrollar nada de sus necesidades y las consecuencias siempre tendrán 

una tendencia negativa. 

Por eso para García y Magaz (2013) indican que todos los sujetos 

poseen una aptitud para sostener un autoconcepto de manera justa y la 
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autoestima independiente, son aquellas que serán capaces de tolerar una 

frustración, regulación adecuada de sus emociones y sobre todo tener un 

amplio panorama en resolver el problema. Lo que realmente se desea, es 

que las personas se adapten de tal manera que logren convivir de la mejor 

manera con la sociedad o los integrantes de su medio, teniendo el ideal de 

una repercusión positiva y a su vez evitando caer en el atropellamiento de los 

valores y la convivencia que armoniza un medio, denotando solo 

repercusiones negativas. 

La adolescencia es una etapa difícil, pero si logramos identificar 

quienes somos, a qué apuntamos, tendremos la capacidad para poder 

desenvolver nos y movernos de manera óptima en el medio dónde nos 

encontremos.    

3.2.3. Adolescencia 

Youngblade et. al (2007) menciona que los cambios de adolescentes inician 

antes de la pubertad y son consolidados en la adolescencia, y por fin finalizados en 

su totalidad en la juventud temprana. Lo ideal en el desarrollo de esta etapa es que 

los adolescentes deben encontrar un apoyo en los padres, la escuela y en la 

comunidad donde se desenvuelven, para un desarrollo positivo y saludable. 

(Youngblade et. al, 2007). 

Esta etapa es una de las más críticas y sobre todo por los cambios que 

afronta cada adolescente, muchos de ellos no son atendidos por los padres para 

sobrellevar de la mejor manera la crisis que denotan los cambios físicos, 

hormonales y de pensamiento; la importancia del acompañamiento de parte de las 
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personas a cargo, será vital para que el adolescente se adapte correctamente al 

medio donde se desenvuelva, sumado a una correcta búsqueda de identidad en el 

medio donde se desenvuelven (familia, escuela y sociedad).  

3.2.3.1. Definición: 

En la etapa de la adolescencia se plantean nuevos desafíos que son, 

en ciertos casos, muy difíciles para cada uno de los familiares. 

Es probable que muchos de los adolescentes afronten generalmente 

cambios hormonales y a un entorno con muchas dificultades y retos, y 

sientan que existe un abandono por parte de los demás, la convicción de que 

los tutores o padres no entienden lo que ellos en ese momento están 

sintiendo. (Díaz, 2018) 

Como consecuencia los adolescentes comienzan a experimentar 

diferentes sensaciones como: enojo y confusión, siendo los más comunes y 

de un carácter complejo, frente a problemas de mucha dificultad y 

comprometidos con su identidad, conductas sexuales, presión por el grupo, la 

sustancias como el alcohol y las drogas; lidiar con este tipo de situaciones a 

la que los adolescentes están siempre expuestos, pone a prueba a cualquier 

persona que se ve afectado. (Barcelata, 2018)  

Por el contrario, Hurlock (mencionado por Días, 2018) indica que en 

las familias se suele colaborar de manera satisfactoria a sus integrantes, en 

este caso a los hijos que se encuentra dentro de la etapa de la adolescencia, 

para que sean ellos quienes logre sus objetivos y con esto la reducción de: 
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dependencia hacia sus padres, y la implementación de sus responsabilidades 

dando como consecuencia la independencia del adolescente. 

Para Florenzano y Valdéz (2005) la adolescencia no existe una edad 

determinada para iniciar, pues no es perteneciente a un grupo homogéneo 

que defina sus estándares dentro de un rango normativo. Pero si se puede 

establecer un esquema que detalle la proximidad del inicio de esta etapa en 

diferentes etapas: 

● Adolescencia inicial: comienza alrededor de los 10-13 años de 

edad y su punto característico son los cambios de pubertad (físicos y 

biológicos). 

● Adolescencia media: comprende desde los 14-17 años, lo 

relevante de esta etapa es la aparición de los conflictos familiares, sintiendo 

la no comprensión por parte de los más cercano. Es aquí donde de una u otra 

manera pueden comenzar los problemas de inadaptación. 

● Adolescencia tardía: está comprendida desde los 18-21 años y 

es el punto de la reaceptación de los familiares y sociales, sumado a sus 

responsabilidades propias de la edad y la madurez. 

3.2.3.1. Características: 

3.2.3.1.1. Características físicas: 

Para Fierro et. al (citado por Díaz, 2018) la adolescencia es la etapa 

que resulta ser el complemento de la pubertad ya que los cambios biológicos 

y físicos empiezan en ese momento, pero se terminan de evidenciar en la 
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etapa de la adolescencia, se considera a esta etapa del final del desarrollo 

psicosocial y físico. Se resalta por ser la etapa con características y las 

necesidades propias del momento que atraviesa el ser humano, al ser una 

etapa de la vida de cada individuo es de suma importancia la atención debida 

a todo el proceso por el cual pasan los adolescentes, también por ser 

considerada una etapa decisiva en la formación de su personalidad, teniendo 

la misma relevancia que la infancia y la adultez. Se considera dentro de toda 

la etapa más sana de la vida de un ser humano, pero desde una óptica física, 

pero, así como tiene esa característica positiva, el adolescente está expuesto 

a diferentes riesgos que deben ser vistos con preocupación. Los problemas 

más comunes a los que están expuestos, casi nunca los padres son capaces 

de abordar por temores diferentes y muchas veces un tanto absurdos, y estos 

son: la sexualidad, disturbios, problemas de conducta, rebeldía, etc. Las 

familias siempre son la primera escuela donde la enseñanza   está apoyada 

en los valores humanos y sociales. 

El desarrollo físico de un adolescente empieza aproximadamente en la 

edad de los 10 años, pero también evidenciamos cambios físicos 

importantes, y ámbito sexual es uno, desde la aparición de muchos rasgos 

evidentes en ambos géneros. La maduración sexual no tiene una edad 

establecida, pero en la adolescencia se evidencian los cambios que en la 

pubertad comienzan a surgir. (Papalia, 2017) 

Para Tanner (1962) es  importante resaltar que la maduración sexual 

parte desde la aparición de las características físicas, como el aumento de los 

pechos , la aparición del vello en el cuerpo ( cara o  genitales del varón y la 
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mujer), entre otras características, como la aparición del botón mamario a los 

8 años en casos extraordinarios, ya que es una edad precoz para el inicio de 

los cambios, pero así mismo el autor refiere que la maduración se puede 

observar desde el desarrollo genital de la persona, y por ende la maduración 

física y sexual de un adolescente. 

3.2.3.1.2. Características psicológicas: 

Todos manejamos en nuestras vidas tres tipos de edades (cronológica, 

psicológica y biológica), los adolescentes se encuentran durante esta etapa 

formando su personalidad, su autoconcepto y la estabilidad emocional 

respecto a su autoestima, es por eso que se le denomina una momento 

crítico y clave para el desarrollo del ser humano.  

Según Hurlock (1994) señala que el adolescente denota dos motivos 

compulsivos, con el fin de mejorar su personalidad: lo primero a partir de sus 

experiencias con los grupos a los cuales ya se ha relacionado, y por ende 

asume o asimila que la personalidad va a tomar un papel protagónico en la 

aceptación. Como segundo punto, el adolescente siempre toma una postura 

de insatisfacción consigo mismo. En el momento que se desliga del grupo 

social, y en estos momentos es que el proceso de ser un adolescente 

centrado comienza a tomar forma, dando paso a un individuo centrado en sí 

mismo, pero a la vez más introvertido. 

Comienza un análisis más detallado de sus acciones y lo que ha ido 

consiguiendo, para la elaboración de un balance, analizando las sensaciones 
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de la nueva postura y el nuevo cambio dentro de decisiones y conductas 

dentro de la misma adolescencia, sus éxitos y fracasos. 

Mientras exista una conciencia adecuada sobre el valor que implica un 

cambio o los cambios que comienzan a evidenciarse en sus cuerpos, en los 

sentimientos de éxitos y algunos fracasos vivenciados. El adolescente 

cuando comienza a tomar conciencia de que la personalidad debe ser un 

punto muy importante en las relaciones sociales, y esto hará que sus deseos 

por ser mejor incrementen.  

Finalmente, el control apropiado de las emociones es primordial por si 

el adolescente desea o pretende desarrollar su personalidad.  

3.2.3.1.3. Características sociales: 

La figura del adolescente en la sociedad es por lo general limitada, ya 

que está misma se ha encargado de ponerla solo como la etapa de desarrollo 

del ser humano, en aspectos físicos, biológicos, pero dejando de lado la 

necesidad que siente el adolescente de adaptarse al medio social que es el 

mundo, y como consecuencia de darle la espalda a la etapa mencionada es 

que se vuelve, para ellos, una tarea muy complicada, pues hasta el medio 

familiar toma la misma posición. Es por eso que la adaptación conductual 

está muy ligada a los aspectos familiares, sociales, personales y su cultura, y 

toda esta asimilación el individuo debe ajustarlo a sus expectativas y a las 

circunstancias que enfrentarán, para comenzar a sentirse adaptados.  

Según Marín (2004) refiere que la inadecuada adaptación conductual 

personal, social y familiar tienen como origen las conductas de conflicto en el 
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entorno o medio donde se desenvuelven, específicamente en el medio 

escolar. Por ello, vincula las convicciones, cualidades, tendencias y 

conocimientos que el mismo vínculo familiar otorga en la forma de 

comportarse y el nivel de adaptación del estudiante en el medio escolar. 

Así también, Álvarez (1993) señala que el estudiante marginado es el 

cual revela alguna anomalía en su comportamiento o en su defecto algún 

trastorno y dificultades en el ámbito académico, que claramente estas 

actitudes mencionadas se contradicen por lo que se espera que el 

adolescente debe mostrar por todas sus aptitudes y capacidades. Así 

también resalta el hecho no solo se centraría en los problemas de 

aprendizaje sino en algún tipo de irregularidad, relacionado con la conducta, 

por lo que se necesitaría una clara definición de qué tipo de inadaptación es y 

cuáles son las causas de la misma.  

Se pone como prioridad el considerar en los programas que estos 

adolescentes llevan a cabo y las adaptaciones curriculares las cuales se 

aplican a ellos, se debería considerar las variables ambientales o culturales 

sobre su mala adaptación.  

Es así como Monjas (2004) sostiene que el grado de adaptación en la 

sociedad por parte de los adolescentes refiere a un indicador para su rango 

de adecuación y acondicionamiento a un porvenir. Esto evitará que los 

alumnos que son ignorados o de una manera desestimados por los demás, 

hasta de sus propios compañeros ya que la mayoría de sus conductas 

interpersonales no contienen habilidad alguna, ellos son parte grupos de 
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riesgo, y que han sufrido algún problema en la infancia o adolescencia. 

Siendo conscientes de que todas las dificultades expuestas, repercutirán 

negativamente en el rendimiento escolar del alumno. 

Tomando en cuenta lo mencionado con anterioridad, la competencia 

social, termina siendo una parte sumamente fundamental en la adaptación de 

la conducta de los diferentes medios a desarrollarse; ya sea social, familiar o 

escolar. Se comprende que muchas personas con las competencias sociales 

poseen la capacidad de realizar una correcta descripción de las dificultades 

que aquejan en ellos mismos, a partir de eso elaborar diferentes opciones o 

alternativas a cualquier situación de conflicto y observar las consecuencias 

que tendrá cada una de ellas, y después de eso optar por la que más efectiva 

acordé con el objetivo de sus conductas.   

Por eso, para López (2002) siempre las capacidades tienen una 

relevancia muy importante y esto como ayuda para planificar los medios 

necesarios y poder ejecutar una solución, y siendo capaces de anticipar los 

obstáculos que puedan presentarse. 

3.3. Marco conceptual 

3.3.1. Autoestima 

Según, Coopersmith (1990) estima al autoestima como una manera de 

percibir al  ser humano en alusión consigo, manifestando una posición aprobatoria o 

desaprobatoria, señalando de esta manera que la persona se siente digna, exitosa, 

útil, merecedor, importante y capaz completamente de las formas de su proceder, en 

otras palabras, expone que ella es un discernimiento u opinión de la persona misma  
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acerca de sí se merece lo  que se demuestra en su proceder y que sustenta hacia sí 

mismo,  esto se expresa mediante referencias orales o por medio de la conducta 

abierta. 

 3.3.1. Adaptación conductual 

 Nivel de resiliencia o adaptación que posee un adolescente, adulto o niño 

frente a un entorno externo o familiar. Es la capacidad de amoldarse a las normas 

establecidas por la humanidad, con el fin de un mejor desarrollo social e individual. 

Siendo a su vez una aceptación de las reglas sociales que en el mundo se 

practican. (De la Cruz y Cordero, 2015) 
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4.1. Resultados 

En la investigación se aplicaron dos instrumentos, los cuales sirvieron para 

determinar la relación entre la adaptación conductual y autoestima. Para realizar el 

análisis de los resultados, se empleó el programa estadístico SPSS versión 25, en el 

cual se obtuvieron análisis descriptivos y correlacionales, con el fin de contrastar las 

hipótesis planteadas. Asimismo, a forma de enriquecer la investigación, se hallaron 

análisis complementarios en función a la variable sexo. 

 Tabla 2  

Análisis descriptivos de la Escala de Autoestima y Adaptación Conductual  

 N 
M

Min 

M

Max 

M

Media 

D

Desv. 

Estándar 

A

Asimetría 

C

Curtosis 

A

Autoestima 

S

Sí mismo 

1

01 

1

.00 

4

.00 

2

.3861 

1

.09517 

.

157 

-

1.275 

S

Social-pares 

1

01 

1

.00 

4

.00 

2

.0000 

1

.06771 

.

654 

-

.886 

H

Hogar-padres 

1

01 

1

.00 

4

.00 

2

.4257 

1

.12558 

.

081 

-

1.369 

A

Académico-

escolar 

1

01 

1

.00 

4

.00 

2

.1683 

1

.20058 

.

376 

-

1.459 

 

A

Adaptación 

conductual 

       

P

Personal 

1

01 

1

.00 

3

.00 

1

.6733 

.

64975 

.

443 

-

.687 

F

Familiar 

1

01 

1

.00 

2

.00 

1

.5545 

.

49950 

-

.222 

-

1.990 

E

Educativa 

1

01 

1

.00 

2

.00 

1

.8119 

.

39276 

-

1.620 

.

637 

S

Social 

1

01 

1

.00 

3

.00 

1

.7624 

.

65036 

.

278 

-

.689 
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Se utilizaron como estadísticos principales, la media (M), desviación estándar 

(DE), asimetría y curtosis (Tabla 2). Se empleó la desviación estándar, para 

establecer el grado de dispersión de los datos con respecto a la media. La asimetría 

para indicar la distribución de las puntuaciones de las variables adaptación 

conductual y autoestima. Y la curtosis, para señalar la cantidad de datos cercanos a 

la media. Estos indicadores también permitieron usar el coeficiente de correlación 

de Spearman para contrastación de las hipótesis correspondientes, teniendo en 

cuenta la asimetría y curtosis, cuyo rango aceptable oscila en ±1.5 (Pérez & 

Medrano, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/media/
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Tabla 3 

Niveles de autoestima 

Siendo el objetivo general del presente estudio, hallar una relación entre la 

autoestima y adaptación conductual, los resultados muestran que existe relación 

entre ambas variables, mostrando ciertas diferencias por cada dimensión de las 

mismas. Respecto a los objetivos específicos, previamente se identificó los niveles  

 
Estudiantes de secundaria 

N % 

Sí mismo o Yo general 

Bajo 27 26.7 

Medio bajo 29 28.7 

Medio alto 24 23.8 

Alto 21 20.8 

Social-pares 

Bajo 44 43.6 

Medio bajo 26 25.7 

Medio alto 18 17.8 

Alto 13 12.9 

Hogar-padres 

Bajo 28 27.7 

Medio bajo 25 24.8 

Medio alto 25 24.8 

Alto 23 22.8 

Académico-escolar 

Bajo 45 44.6 

Medio bajo 14 13.9 

Medio alto 22 21.8 

Alto 20 19.8 

Autoestima total 

Bajo 32 31.7 

Medio bajo 20 19.8 

Medio alto 25 24.8 

Alto 24 23.8 

Total 101 100.0 
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de la escala de Autoestima de Coopersmith según sus dimensiones; donde se 

observó que en la dimensión  sí mismo – yo general el 28.7% de los estudiantes de 

secundaria tienen un nivel medio bajo, en social - pares el 43.6% de los estudiantes 

de secundaria tienen un nivel bajo, en hogar - padres el 27.7 % de los estudiantes 

de secundaria tienen un nivel bajo, en académico - escolar el 44.6 % de los 

estudiantes de secundaria tienen un nivel bajo. A nivel autoestima total de la escala, 

se encontró que el 31.7% de los estudiantes de secundaria tienen un nivel bajo (Ver 

tabla 3) 
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Tabla 4 

Niveles de adaptación conductual  

 
Estudiantes de secundaria 

N % 

Personal 

Bajo 43 42.6 

Medio 48 47.5 

Alto 10 9.9 

Familiar 

Bajo 45 44.6 

Medio 56 55.4 

Alto 0 0.0 

Educativa 

Bajo 19 18.8 

Medio 82 81.2 

Alto 0 0.0 

Social 

Bajo 36 35.6 

Medio 53 52.5 

Alto 12 11.9 

General 

Bajo 48 47.5 

Medio 53 52.5 

Alto 0 0.0 

Total 101 100.0 

Luego se identificó los niveles de Adaptación Conductual según sus 

dimensiones; donde se observó que, en la dimensión personal, 42.6% de los 

estudiantes de secundaria tienen un nivel bajo; en la dimensión familiar, 44.6% 

también presentan un nivel bajo; en la dimensión educativa, 18.8% de los 

estudiantes de secundaria tienen un nivel bajo. En social el 35.6% de los 

estudiantes de secundaria tienen un nivel bajo. A nivel general de la escala, se 

encontró que el 52.5% de los estudiantes de secundaria tienen un nivel medio (Ver 

tabla 4). 
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Tabla 5  

Análisis correlacional Rho de Spearman entre las dimensiones de Autoestima y 

adaptación conductual 

 Personal Familiar Educativa Social 

Sí mismo Rho .589 .317 .319 .448 

P valor .000 .001 .001 .000 

 

Social-pares Rho .266 -.027 .178 .401 

P valor .007 .788. .076. .000 

 

Hogar-padres Rho .492 .589 .323 .128 

P valor .000 .000 .001 .202. 

 

Académico-escolar Rho .453 .350 .271 .286 

P valor .000 .000 .006 .004 

Existe una correlación positiva moderada o media entre dimensión sí mismo o 

yo general y dimensión personal en los estudiantes de secundaria (p= .000; Rho = 

.589). Existe correlación positiva baja o débil entre la dimensión sí mismo o yo 

general y la dimensión familiar en los estudiantes de secundaria (p=.001; rho = 

.317). Existe correlación positiva baja o débil entre dimensión sí mismo o yo general 

y dimensión educativa en los estudiantes de secundaria (p=.001; rho = .319). Existe 

correlación positiva moderada o media entre dimensión sí mismo o yo general y 

dimensión social en los estudiantes de secundaria (p=.000; rho = .448).  

Existe correlación positiva baja o débil entre dimensión social- pares y 

dimensión personal en los estudiantes de secundaria (p=.007; Rho = .266). Existe 

correlación positiva moderada entre dimensión social- pares y dimensión social en 
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los estudiantes de secundaria (p=.000; Rho = .401). Existe correlación positiva 

moderada o media entre dimensión hogar-padres y dimensión personal en los 

estudiantes de secundaria (p=.000; Rho = .492). Existe correlación positiva 

moderada o media entre dimensión hogar -padres y dimensión familiar en los 

estudiantes de secundaria (p=.000; Rho = .589). Existe correlación positiva baja o 

débil entre dimensión hogar-padres y dimensión educativa en los estudiantes de 

secundaria (p=.001; Rho = .323).  

Existe correlación positiva moderada o media entre dimensión académico-

escolar y dimensión personal en los estudiantes de secundaria (p=.000; Rho = 

.453). Existe correlación positiva baja o débil entre dimensión académico-escolar y 

dimensión familiar en los estudiantes de secundaria (p=.000: Rho = .350). Existe 

correlación positiva baja o débil entre dimensión académico-escolar y dimensión 

educativa en los estudiantes de secundaria (p=.006; Rho = .271).  

Existe correlación positiva baja o débil entre dimensión académico-escolar y 

dimensión social en los estudiantes de secundaria (p=.004; Rho = .286). Por otra 

parte, no se encontró relación entre dimensión social- pares y dimensión familiar 

(p=.778) en los estudiantes de secundaria. No existe relación entre dimensión 

social- pares y dimensión educativa (p=.076) en los estudiantes de secundaria. No 

existe relación entre la dimensión hogar-padres y la dimensión social (p=.202) en los 

estudiantes de secundaria. (Ver tabla 5) 
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Tabla 6 

Comparación de la escala de Autoestima de Coopersmith y el Inventario de 

Adaptación Conductual según sexo  

 
Hombre 

(n=24) 

Mujer 

(n=77) 
t p g 

 M DE M DE    

Sí mismo o Yo general 2.5833 1.05981 2.3247 1.10551 1.010 .315 0.234 

Social-pares 2.2500 1.07339 1.9221 1.06086 1.319 .190 0.306 

Hogar-padres 2.9167 .97431 2.2727 1.13133 2.511 .014 0.583 

Académico-escolar 1.9167 1.17646 2.2468 1.20477 -1.178 .241 0.273 

        

Personal 1.8750 .74089 1.6104 .61035 1.760 .081 0.408 

Familiar 1.7083 .46431 1.5065 .50324 1.746 .084 0.405 

Educativa 1.9583 .20412 1.7662 .42600 2.129 .036 0.494 

Social 1.6667 .63702 1.7922 .65570 -.824 .412 0.191 

Así mismo, se realizó la comparación de las dimensiones de autoestima y 

adaptación conductual, en función a sexo. De esta forma, en la Tabla 6 se evidenció 

que existen diferencias estadísticamente significativas, únicamente en la dimensión 

educativa de la variable adaptación conductual y la dimensión hogar – padres de la 

variable autoestima. Respecto a la dimensión educativa, los hombres obtuvieron 

una puntuación mayor respecto a las mujeres (t= 2.129; p<.005). Y en cuanto a la 

dimensión hogar-padres, los hombres obtuvieron una puntuación mayor respecto a 

las mujeres (t= 2.511; p < .005). 
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Después de los resultados hallados, se deriva al análisis de los mismos. 

Esta investigación, tuvo como principal propósito identificar la relación de las 

variables autoestima y adaptación conductual en adolescentes de una institución 

educativa particular de Sullana.  

En la hipótesis general, se acepta que existe relación entre la variable 

autoestima y adaptación conductual. Afirmando que la primera, es un elemento 

esencial para la formación de la personalidad y adaptación conductual de los 

adolescentes (Mont y Ulloa, 1996), siendo así que esta influirá en todo tipo de 

situación que implique para el adolescente adaptarse a su entorno, sea en un 

ámbito social, familiar y/o educativo. Dichos resultados concuerdan con lo 

formulado por Gonzales y Yanina (2017) quienes hacen referencia que un nivel 

adecuado de autoestima colabora con el desenvolvimiento óptimo de las destrezas 

interpersonales, por lo que facilitaría la adaptación de los adolescentes y por ende, 

las conductas negativas disminuirían considerablemente o serían nulas. 

En relación con la primera hipótesis específica, se acepta la existencia de 

relación entre la dimensión sí mismo de la variable autoestima con la dimensión 

personal de la variable adaptación conductual. Asimismo, la correlación encontrada 

fue de tipo positiva moderada, lo cual significa que a mayor nivel de la dimensión sí 

mismo, se obtendrá mayores niveles de la dimensión personal en los 

adolescentes. Esto afirma que conforme el adolescente progrese en su 

autoconocimiento, adquirirá una mejor percepción de sí mismo, lo que englobaría 

al buen desarrollo de su autoestima y, por ende, favorecería a su desarrollo 

personal (Castillo, 2005). Dichos resultados coinciden con lo encontrado por Pérez 
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et. al (2005) quienes determinan que, a mejor autoconcepto o aceptación de uno 

mismo, existirá una relación positiva en el aspecto personal, desenvolvimiento, 

desarrollo de manera adecuada con el entorno, y sobre todo mejor adaptación al 

cambio. Por tanto, se infiere que es importante una base estable en los 

adolescentes: un buen autoconcepto junto con una visión positiva de sí mismo, con 

valores y principios que apoyen el desenvolvimiento en su entorno y así sean 

capaces de adaptarse a los cambios y lo más importante, tengan seguridad de lo 

que son y lo que valen.  

En cuanto a la segunda hipótesis específica, se acepta la relación entre 

dimensión Sí mismo de la variable autoestima con la dimensión familiar de la 

variable adaptación conductual. Asimismo, la correlación encontrada fue de tipo 

positiva baja, lo cual significa que a mayor nivel de la dimensión sí mismo, se 

obtendrá mayores niveles de la dimensión familiar en los adolescentes. Esto afirma 

que el buen nivel de autoestima y percepción positiva del adolescente está 

relacionado con su buen desenvolvimiento y relación con su familia, basándose en 

la tolerancia y respeto, consiguiendo así niveles altos de satisfacción familiar en los 

adolescentes (Lozano y Meléndez, 2018). Dichos resultados corresponden 

respecto a Álvarez et al. (2015), los cuales mencionan que la dimensión si mismo 

repercutirá en la dimensión familiar, debido a que una sobre otra se verá reflejada 

en las conductas del adolescente. Por tanto, se infiere que el buen concepto de sí 

mismo del adolescente, se encontrará directamente influenciado por sus 

decisiones personales y su entorno cercano familiar, siendo así que resulta 

conveniente que el adolescente conste de un buen ambiente familiar, un ambiente 

sano que colabore con el desarrollo general del adolescente.   
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Respecto a la tercera hipótesis específica, se acepta la relación entre 

dimensión Sí mismo de la variable autoestima con la dimensión educativa de la 

variable adaptación conductual. Asimismo, la correlación encontrada fue de tipo 

positiva baja, lo cual significa que a mayor nivel de la dimensión sí mismo, se 

obtendrá mayores niveles de la dimensión educativa en los adolescentes. Esto 

afirma que es necesario que el adolescente conste de una buena imagen de sí 

mismo, para que pueda llevar a cabo un buen desempeño en lo académico, 

asimismo buenas relaciones interpersonales con su entorno educativo, 

compañeros de estudio, docentes y autoridades de los colegios (Simbrón, 2019). 

Dichos resultados coinciden con lo encontrado por Herrera (2017) quien menciona 

que cuando el adolescente presenta niveles adecuados acerca de su imagen de sí 

mismo, por consecuencia, tendrá un buen desarrollo en el plano escolar, 

abarcando todas las dimensiones de lo educativo. Por tanto, se infiere que cuando 

el estudiante tiene una buena autoestima, especialmente en la visión sobre sí 

mismo, podrá desarrollarse de una manera asertiva en lo académico y social, 

todas las áreas referentes a la dimensión educativa.  

En cuanto a la cuarta hipótesis específica, se acepta la relación entre 

dimensión Sí mismo de la variable autoestima con la dimensión social de la 

variable adaptación conductual. Asimismo, la correlación encontrada fue de tipo 

positiva moderada, lo cual significa que a mayor nivel de la dimensión sí mismo, se 

obtendrá mayores niveles de la dimensión social en los adolescentes. Esto afirma 

que, a mayor nivel de autoestima y percepción positiva de la identidad, el 

adolescente contará con un buen desarrollo en el plano social, consiguiendo que 

participe de actividades sociales y vaya alcanzando la autorrealización (Gragera, 
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2017). Dichos resultados coinciden con lo encontrado por Orteaga (2019) quien 

menciona que un adecuado nivel de percepción sobre sí mismo, favorecerá al 

incremento de los niveles de sociabilidad del adolescente. Por lo que se infiere 

que, al contar el adolescente con un buen autoconcepto, referido a la dimensión yo 

general, colaborará con un buen desarrollo social, incrementando la calidad de sus 

relaciones con su familia, como también con su círculo de amigos y/o pares. 

En cuanto a la quinta hipótesis específica, se acepta la relación entre 

dimensión social - pares de la variable autoestima y la dimensión personal de la 

variable adaptación conductual. Asimismo, la correlación encontrada fue de tipo 

positiva baja, lo cual significa que a mayor nivel de la dimensión social - pares, se 

obtendrá mayores niveles de la dimensión personal en los adolescentes. Esto 

afirma que, los factores sociales determinarán o tendrán influencia significativa en 

los valores que el adolescente tiene de sí mismo y en como será su nivel de 

autoestima (Lozano y Meléndez, 2018). Dichos resultados coinciden con lo 

encontrado por Solís (2017) quien determina que las relaciones interpersonales, y 

el desarrollo óptimo de estas, se debe a las capacidades de afrontamiento del 

adolescente, de la percepción de el mismo para entablar relaciones 

interpersonales y de su juicio para poder determinar con quienes relacionarse. Por 

lo que se infiere que, cuando un adolescente maneja un adecuado autoconcepto y 

un juicio crítico dirigido por sus gustos, experiencias previas, valores e ideales, 

logrará identificar la mejor estrategia para desenvolverse y lograr relaciones 

interpersonales, con un adecuado desenvolvimiento con el medio.       

En cuanto a la sexta hipótesis específica, se rechaza la relación entre 

dimensión social - pares de la variable autoestima y la dimensión familiar de la 
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variable adaptación conductual. Dichos resultados coinciden con lo encontrado por 

Gutiérrez (2016) quien menciona que la influencia social, no repercute en la 

adaptación a cualquier contexto, ya sea familiar, escolar, etc. Asimismo, se recalca 

que la forma en que el adolescente maneje las dinámicas de sus relaciones 

interpersonales no influirá en el desenvolvimiento de estas. Por lo que se infiere 

que el desarrollo de ambas variables se realiza de manera separada, es decir que 

ambas variables tienen un funcionamiento independiente.  

En cuanto a la séptima hipótesis específica, se rechaza la relación entre 

dimensión social - pares de la variable autoestima y la dimensión educativa de la 

variable adaptación conductual. Dichos resultados coinciden con lo encontrado por 

Valdiviezo (2019) quien menciona que el estado emocional y social no afecta el 

desenvolvimiento del adolescente, especialmente en el ámbito escolar. Asimismo, 

las relaciones sociales que se mantengan solo serán importantes para el mismo 

adolescente, y no tendrán relación con el ambiente escolar. Por lo que se infiere 

que el desarrollo de ambas variables se realiza de manera separada, es decir que 

ambas variables tienen un funcionamiento independiente.  

En cuanto a la octava hipótesis específica, se acepta la relación entre 

dimensión social - pares de la variable autoestima y la dimensión social de la 

variable adaptación conductual. Asimismo, la correlación encontrada fue de tipo 

positiva moderada, lo cual significa que a mayor nivel de la dimensión social - 

pares, se obtendrá mayores niveles de la dimensión social en los adolescentes. 

Esto afirma que cuando el adolescente siente pertenecer a un grupo social, 

buscará formar relaciones y compartir intereses, gustos y preferencias comunes, y 

es ello, lo que influirá en el refuerzo positivo de su imagen (Rice, 2000). Dichos 
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resultados coinciden con lo encontrado por Rodríguez (2016) quien resalta la 

importancia de las dos dimensiones, para lograr la interacción de la autoestima y la 

percepción del contexto en donde se va a desarrollar. Por lo que se infiere que, la 

manera en que el adolescente se percibe dentro de su círculo social predecirá su 

buen desenvolvimiento e interacción dentro de su entorno e integrantes.   

En cuanto a la novena hipótesis específica, se acepta la relación entre 

dimensión hogar - padres de la variable autoestima y la dimensión personal de la 

variable adaptación conductual. Asimismo, la correlación encontrada fue de tipo 

positiva moderada, lo cual significa que a mayor nivel de la dimensión hogar - 

padres, se obtendrá mayores niveles de la dimensión personal en los 

adolescentes. Esto afirma que el entorno familiar, facilitará un buen desarrollo 

personal, niveles altos de autoestima y buena comunicación con los demás, así 

como el establecimiento de un adecuado estilo de vida. Dichos resultados 

coinciden con lo encontrado por Moreno (2020) quien menciona que el ámbito 

familiar se encuentra relacionado directamente con el ámbito personal, ya que la 

importancia de la percepción del adolescente será influenciada por el hogar (la 

familia). Por lo que se infiere que a partir de la visión que tenga el adolescente de 

sí mismo, se podrá determinar la calidad de sus relaciones con su entorno y a su 

vez su buen desenvolvimiento. 

 En cuanto a la décima hipótesis específica, se acepta la relación entre 

dimensión hogar - padres de la variable autoestima y la dimensión familiar de la 

variable adaptación conductual. Asimismo, la correlación encontrada fue de tipo 

positiva moderada, lo cual significa que a mayor nivel de la dimensión hogar - 

padres, se obtendrá mayores niveles de la dimensión familiar en los adolescentes. 
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Esto afirma que es fundamental una dinámica familiar asertiva, no solo para el 

desarrollo del adolescente, sino para que este también crezca dentro de un 

ambiente sano y sus lazos más cercanos estén influenciados por los valores de su 

hogar (Lozano y Meléndez, 2018). Dichos resultados coinciden con lo encontrado 

por Sánchez (2015) quien menciona que las relaciones internas que el adolescente 

establezca dentro de su entorno familiar desarrollarán armonía dentro de la 

dinámica, facilitando la adquisición de normas y conductas positivas.   

En cuanto a la décima primera hipótesis específica, se acepta la relación 

entre dimensión hogar - padres de la variable autoestima y la dimensión educativa 

de la variable adaptación conductual. Asimismo, la correlación encontrada fue de 

tipo positiva baja, lo cual significa que a mayor nivel de la dimensión hogar - 

padres, se obtendrá mayores niveles de la dimensión educativa en los 

adolescentes. Esto afirma que el entorno familiar del adolescente, especialmente 

los padres, servirá como predictor de la autoestima de los adolescentes y de su 

comportamiento académico y conductas sociales con su entorno educativo 

(Amaro, 2016). Dichos resultados coinciden con lo expresado por Vargas (2019), 

los niveles de autoestima son importantes para evitar la aparición de conductas 

inadaptadas, especialmente en el entorno escolar (académico y social). Por lo que 

se infiere, que es importante que los valores inculcados por la familia sean 

duraderos con el tiempo, de tal manera que el adolescente establezca relaciones 

adecuadas dentro del ámbito educativo y asimismo, respete y cumpla las normas 

establecidas por parte de su institución educativa. 

En cuanto a la décima segunda hipótesis específica, se rechaza la relación 

entre dimensión hogar - padres de la variable autoestima y la dimensión social de 
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la variable adaptación conductual. Dichos resultados coinciden con lo encontrado 

por Lescano (2016) quien evidenció que el clima familiar no influye sobre la 

adaptación al contexto familiar y las relaciones que implica. Es decir, la valoración 

que el adolescente le dé a sus relaciones interpersonales con cualquier miembro, 

dependerá netamente del adolescente, así como su elección de con quien se 

siente mejor para llevar un vínculo más cercano, todo ello será parte de su juicio 

personal, mas no de la influencia del medio. Por lo que se infiere que el desarrollo 

de ambas variables se realiza de manera separada, es decir que ambas variables 

tienen un funcionamiento independiente.  

Respecto a la décima tercera hipótesis específica, se acepta la relación 

entre dimensión académico - escolar de la variable autoestima y la dimensión 

personal de la variable adaptación conductual. Asimismo, la correlación encontrada 

fue de tipo positiva moderada, lo cual significa que, a mayor nivel de la dimensión 

académico - escolar, se obtendrá mayores niveles de la dimensión personal en los 

adolescentes. Esto afirma que el desarrollo del adolescente en el ámbito escolar 

generará conductas positivas o negativas en el desarrollo personal del 

adolescente, favoreciendo o no en su desenvolvimiento (Lozano y Meléndez, 

2018). Dichos resultados concuerdan con lo encontrado por Fernández (2020), 

menciona que a menor seguridad que el adolescente sienta sobre sí mismo y 

menor valor personal en sus relaciones interpersonales, habrá mayor tendencia a 

adquirir una conducta inadaptativa. Por lo que se infiere que, si el adolescente no 

se encuentra cómodo bajo un determinado contexto, no se adaptará con facilidad y 

dudará de sus capacidades para socializar y formará inseguridades y dudas en la 

toma de decisiones.  
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Respecto a la décima cuarta hipótesis específica, se acepta la relación entre 

la dimensión académico - escolar de la variable autoestima y la dimensión familiar 

de la variable adaptación conductual. Asimismo, la correlación encontrada fue de 

tipo positiva baja, lo cual significa que, a mayor nivel de la dimensión académico - 

escolar, se obtendrá mayores niveles de la dimensión familiar en los adolescentes. 

Esto afirma que para que el adolescente posea un desarrollo adecuado a nivel 

académico, es necesario que perciba o tenga influencias positivas por parte de su 

entorno familiar (Lozano y Meléndez, 2018). Dichos resultados coinciden con lo 

encontrado por Ordoñez y Narváez (2020) quienes mencionan que la satisfacción 

en el ámbito escolar logrará que el adolescente adquiera más mentores y que los 

indicados serían los familiares más cercanos, los cuales son vistos como una 

buena opción de iniciar un buen desenvolvimiento, sumando de manera positiva la 

adaptación conductual del adolescente. Por lo que se infiere que el entorno 

académico y familiar presentan relación directa, debido a que los valores, 

esquemas cognitivos y conductas se encuentran influenciados el uno por el otro.  

Respecto a la décima quinta hipótesis específica, se acepta la existencia de 

la relación entre la dimensión académico - escolar de la variable autoestima con la 

dimensión educativa de la variable adaptación conductual. Asimismo, la correlación 

encontrada fue de tipo positiva baja, lo cual significa que, a mayor nivel de la 

dimensión académico - escolar, se obtendrá mayores niveles de la dimensión 

educativa en los adolescentes. Esto afirma que el contexto académico: 

evaluaciones, clases, etc; se encuentran estrechamente relacionados con el 

contexto educativo: relaciones sociales con profesores y compañeros y con el 

cumplimiento de normas (Lozano y Meléndez, 2018). Dichos resultados coinciden 
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con lo encontrado por Sánchez (2015) quien menciona que una inadecuada 

adaptación al medio, hace que influya en la represión del libre desenvolvimiento de 

los adolescentes, sobre todo en la postura de emitir un juicio propio de lo que 

desea hacer o con quienes desea estar. Por lo que se infiere que, la adaptación del 

adolescente al ámbito escolar dependerá mucho de la adaptación de este, y de la 

visión que tenga de sí mismo y de sus capacidades para mantener la interacción 

con las personas del medio escolar o algún diferente contexto.  

Y respecto a la décima sexta hipótesis específica, se acepta la relación 

entre dimensión académico - escolar de la variable autoestima con la dimensión 

social de la variable adaptación conductual. Asimismo, la correlación encontrada 

fue de tipo positiva baja, lo cual significa que, a mayor nivel de la dimensión 

académico - escolar, se obtendrá mayores niveles de la dimensión social en los 

adolescentes. Esto afirma que, si el adolescente se desenvuelve de manera 

adecuada en el contexto académico, le permitirá conseguir fortalezas para 

establecer relaciones buenas, de esta forma se promoverá el gusto por contacto 

social, influyendo de manera directa en este (Lozano y Meléndez, 2018). Dichos 

resultados coinciden con lo encontrado por Rutter (2010) quien menciona que 

ciertos factores académicos sirven como factores protectores de la autoestima y de 

sus interacciones sociales, relacionándose de manera significativa. Por lo que se 

infiere que el desarrollo del adolescente respecto al contexto escolar se verá 

influenciado por el desarrollo social de este, debido a que mantendrá influencia 

directa por parte de su aceptación a las normas educativas y sociales. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
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6.1. Conclusiones  

1. Se encontró relación estadísticamente significativa entre autoestima y 

adaptación conductual.  

2. Se encontró una correlación estadísticamente significativa (positiva moderada 

o media) entre la dimensión sí mismo de la variable autoestima y la 

dimensión personal de la variable adaptación conductual.  

3.  Se encontró una correlación estadísticamente significativa (positiva baja o 

débil) entre la dimensión sí mismo de la variable autoestima y la dimensión 

familiar de la variable adaptación conductual.  

4.  Se encontró una correlación estadísticamente significativa (positiva baja) 

entre la dimensión sí mismo de la variable autoestima y la dimensión escolar 

de la variable adaptación conductual. 

5. Se encontró una correlación estadísticamente significativa (positiva 

moderada) entre la dimensión sí mismo de la variable autoestima y la 

dimensión social de la variable adaptación conductual. 

6. Se encontró una correlación estadísticamente significativa (positiva baja o 

débil) entre la dimensión social de la variable autoestima y la dimensión 

personal de la variable adaptación conductual. 

7. No se encontró relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

social de la variable autoestima y la dimensión familiar de la variable 

adaptación conductual. 
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8. No se encontró una relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

social de la variable autoestima y la dimensión escolar de la variable 

adaptación conductual. 

9. Se encontró una correlación estadísticamente significativa (positiva moderada 

o media) entre la dimensión social de la variable autoestima y la dimensión 

social de la variable adaptación conductual. 

10. Se encontró una correlación estadísticamente significativa (positiva moderada 

o media) entre dimensión hogar de la variable autoestima y dimensión 

personal de la variable adaptación conductual. 

11. Se encontró una correlación estadísticamente significativa (positiva moderada 

o media) entre la dimensión hogar de la variable autoestima y la dimensión 

familiar de la variable adaptación conductual. 

12. Se encontró una correlación estadísticamente significativa (positiva baja o 

débil) entre la dimensión hogar de la variable autoestima y la dimensión 

escolar de la variable adaptación conductual. 

13. No se encontró relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

hogar de la variable autoestima y la dimensión social de la variable 

adaptación conductual. 

14. Se encontró una correlación estadísticamente significativa (positiva moderada 

o media) entre la dimensión escuela de la variable autoestima y la dimensión 

personal de la variable adaptación conductual. 
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15. Se encontró una correlación estadísticamente significativa (positiva baja o 

débil) entre la dimensión escuela de la variable autoestima y la dimensión 

familiar de la variable adaptación conductual. 

16. Se encontró una correlación estadísticamente significativa (positiva baja o 

débil) entre la dimensión escuela de la variable autoestima y la dimensión 

escolar de la variable adaptación conductual. 

17. Se encontró una correlación estadísticamente significativa (positiva baja o 

débil) entre la dimensión escuela de la variable autoestima y la dimensión 

social de la variable adaptación conductual. 

6.2. Recomendaciones  

De acuerdo con lo explayado anteriormente y en función al principal 

aporte de presentar la relación que existe entre las dos variables de la 

investigación, se sugiere lo siguiente:  

1. Informar los resultados encontrados, a las áreas de formación 

académica y desarrollo socioemocional de los colegios de Sullana, con 

la finalidad de que tomen acciones, tales como programas de 

prevención e intervención, así como también consejería a los 

adolescentes en riesgo identificados.  

2. Crear, implementar y ejecutar programas basados en un enfoque 

cognitivo conductual en las Instituciones educativas, con el fin de 

favorecer el incremento o buen desarrollo de la autoestima, para que, en 
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consecuencia, se pueda facilitar la adaptación conductual de estos 

estudiantes.  

3. Replicar el estudio, basándose en las condiciones de la autoestima y 

adaptación conductual basadas por el contexto de COVID – 19, con el 

fin de analizar y comprender como la pandemia influyó en el desarrollo 

de los adolescentes, por lo cual nuestra investigación sirva como aporte 

para que se en contextos similares. 

4. Realizar acompañamientos psicológicos a los adolescentes, 

debido a que estos forman parte del futuro de la nación y más adelante 

formarán sus familias, de igual manera brindarles herramientas que 

faciliten a los padres la comprensión de sus hijos para que tengan 

mejoras en los diferentes ámbitos de la vida; por lo que se espera que 

se desenvuelvan de esta manera en un ambiente sano y adecuado.   
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7.2. Anexos 

7. Anexo 1. Consentimiento informado 
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8. Anexo 2. Autoestima - Cuadernillo de preguntas 
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9. Anexo 3. Adaptación Conductual - Cuadernillo de preguntas 
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10. Anexo 4. Protocolos de respuestas 
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Anexo 5. Hojas de respuestas 
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Anexo 6. Aportes de cuadros o tablas 

Tabla 7 

Análisis de la distribución de la muestra mediante la Prueba Kolmogorov – 

Smirnov (corrección Lilliefors) según la escala de autoestima de Coopersmith 

para escolares y el Inventario de Adaptación de Conducta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 


