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RESUMEN 

 

     Este trabajo de investigación considero como objetivo “determinar la relación entre resiliencia 

y adaptación de conducta en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo”. Para 

ello se utilizó como diseño de investigación el modelo sustantiva – correlacional. Se realizó a una 

muestra de 199 estudiantes, varones y mujeres con edades entre 12 a 16 años de edad. Para medir 

la Resiliencia y la adaptación de conducta se usaron los instrumentos de la escala de resiliencia 

para adolescentes de Prado y Del Águila (2000) y el inventario de adaptación de conducta. Los 

resultados arrojan, tras la correlación de Pearson, donde existe una correlación significativa, 

positiva y en grado medio en entre Resiliencia y Adaptación de Conducta en Adolescentes de una 

institución educativa pública de Trujillo (p<.05). 

                      

Palabras claves: estudiantes, resiliencia, adaptación de conducta. 
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ABSTRACT 

     The objective of the research to be presented was “to determine the relationship between 

resilience and behavior adaptation in teenagers of a public educational institution in Trujillo”. For 

this, the substantive-correlational model was taken as the research design. It was applied to a 

sample of 199 students, men and women between the ages of 12 and 16 years old. To measure 

resilience and behavior adaptation, the instruments of the resilience scale for adolescents by Prado 

and Del Águila (2000) and the behavioral adaptation inventory were used. The results show, after 

Pearson's correlation, where there is a significant, positive and average correlation between 

Resilience and Behavior Adaptation in Adolescents from a public educational institution in 

Trujillo (p <.05). 

 

Keywords: students, resilience, behavior adaptation. 
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CAPITULO I: MARCO METODOLÓGICO 

1.1. EL PROBLEMA 

1.1.1. Delimitación del problema 

     Al adolescente le resulta difícil comprender los cambios que se presentan a lo largo de 

la vida, pues en ciertos individuos es incierto remediar distintas problemáticas, incluso cuando se 

presentan etapas nuevas que como resultado son incómodas y difíciles de manejar. La resiliencia 

es la técnica humana de asumir con flexibilidad momentos que llevan a los adolescentes al límite 

y como estos aprenden a sobrellevarlas; mientras que la adaptación conductual es la etapa que te 

prepara para la vida de adulta.  

 El adolescente comienza a pensar en las leyes, límites y guías establecidas por la 

comunidad en general y se involucra en situaciones de peligro, formándose un problema para los 

que le rodean. El MINSA (2015) realizó un estudio donde los trastornos de conducta y las 

emociones demostraron que el 50% suceden en la localidad de Lima, de manera específica en los 

adolescentes que presentan las edades entre los 10 y 17 años. 

En el congreso nacional sobre investigación educativa desarrollado en México en el año 

2017, se destacó cifras alarmantes, el 36.1% de adolescentes presentaba bajo nivel de resiliencia, 

este huérfano nivel se refleja en una casi nula capacidad adaptativa y escasa eficiencia al momento 

de usar sus competencias para afrontar retos. Lo preocupante de estos resultados fue que los 

adolescentes evaluados con edades que oscilaban entre 15 a 17 años mostraban escaso sentimiento 

competitivo, en áreas tan medulares como: educativa, familiar y social. La fortaleza personal, 

confianza en sí mismos y estructura personal, estaban descuidadas; los mismos que son necesarios 

trabajar como medida preventiva. Además, se ve reflejada en distintas formas y niveles, tales como 
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la deserción académica, el pandillaje, consumo de drogas, suicidios, etc. Rompiendo el patrón de 

flexibilidad para adaptarse a una sociedad de equilibrio. 

Orantes (2017) en su trabajo que lleva como título “Estado de adaptación integral del 

estudiante de educación media de El Salvador” en un trabajo presentado como investigación de 

diseño descriptivo, presentó una muestra de 1093 alumnos de secundaria, y donde se utiliza las 

siguientes pruebas: la Escalada de Indefensión Aprendida, la Escala de Adaptación de la Conducta 

y la Escala de Depresión de Reynolds, donde obtuvo la siguiente conclusión: los individuos en la 

adolescencia se adaptan de una mejor manera a sus familias y la escuela desde la observación de 

sí mismos y de la sociedad. Prevalecieron la falta de habilidades académicas y la desesperación 

por el futuro, y se descubrió que el grado de depresión era una función de la adolescencia. Estos 

hallazgos son importantes y ocurren con mayor frecuencia en mujeres. 

La resiliencia se exterioriza ante situaciones que exigen de habilidades y destrezas para 

afrontar conflictos y salir victorioso, con el aprendizaje de nuevas enseñanzas o trasformando el 

contexto de la realidad para encontrar la visión panorámica positiva de todo. Este proceso se 

experimenta en situaciones adversas, provocando la evolución favorablemente, sentando bases 

para el equilibrio. Según Rutter (1993), menciona que la resiliencia es “el fenómeno por el que las 

personas alcanzan de manera respectiva resultados positivos a pesar de estar al descubierto a 

situaciones de riesgo". 

     Jiménez (2017), encontró que, en el Perú, cerca del 40% de los adolescentes tienen 

niveles bajos de resiliencia, lo que presupone un dato preocupante, menciona, además, que los 

niveles bajos de esta variable, puede ser debido a la pobre educación que se imparte en el país, así 

como el sentimiento general de olvido de las autoridades por las poblaciones más vulnerables. 
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     Autores como De la Cruz y Cordero (2004) mencionan la incidencia de problemas de 

conducta que se viene mostrando en los centros educativos, presentando preocupación entre los 

padres y los profesores. En la adolescencia hay un periodo donde existen cambios en nuestras 

emociones y conductas, pero si estos cambios no se dan de manera adecuada, en la etapa de la 

adultez se reflejarán conductas inadecuadas que causarán malestar y no se adaptarán de manera 

correcta a las normas de la sociedad. 

     Desde la perspectiva anterior, se puede dar cuenta de una característica adaptativa de la 

conducta humana a las distintas situaciones a las que uno puede verse envuelto. Por lo tanto, la 

adaptación de conducta surge a partir de las interacciones mismas de las personas. 

     Por otro lado, Cordero (1990) señala que la adaptación de conducta abarca áreas como: 

la adaptación personal, en la que se evalúan los sentimientos de inferioridad y el escaso grado para 

aceptar los cambios que se dan en el camino del desarrollo; área familiar, se enfoca en descifrar la 

convivencia a las normas establecidas dentro del hogar, aceptarlas o buscar nuevos ambientes 

como respuesta a la no aceptación; área educativa, describe a la aceptación de normas propuestas 

para el buen funcionamiento en su entorno educativo, en tal modo que exista organización con los 

docentes y compañeros. Según el autor mencionado dice de manera particular, esta variable en una 

adolescente gira en torno a la búsqueda de su identidad y de ser comprendido como ser social. 

Barcelata (2018) formula que la adaptación de conducta, es el ajuste vital y necesario de 

actitudes, comportamientos, costumbres, temores e incluso el control de impulsos para transitar en 

las diferentes etapas. Por lo tanto, esta variable hace referencia a una capacidad de ajuste frente a 

situaciones transitorias de la vida misma. Dicho autor nos explica desde su punto de vista que la 

adaptación de conducta es una nivelación a la vida diaria de un individuo, la forma como ha sido 

criado y la manera como este lo expresa durante cada etapa de su vida.  
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     Garassini (2020) señala que, en las últimas décadas, un evidente cambio ha ocurrido 

con la llegada de la tecnología; la familia asume su rol de manera distinta, más distante en relación 

a proximidad física pero unida de manera virtual. La familia y la escuela siguen siendo los 

organismos principales de socialización. Asimismo, indica que la resiliencia en adolescentes 

presenta una estrecha relación entre el vínculo de padres e hijos. El concepto de resiliencia ha 

cambiado, anteriormente, la atención era detectar y solucionar los problemas juveniles, pero ahora 

es promover las buenas prácticas, afianzar las fortalezas, persiguiendo un fin y siendo medible por 

el resultado victorioso y trasformador ante situaciones adversas de cualquier índole.   

A la vez, Cyrulnik (2018) refiere que, la resiliencia y adaptación de conducta en 

adolescentes toma sentido puesto que, la primera ayuda en la identificación y manejo de 

situaciones adversas, la segunda busca un equilibro ante estas, ambas con el fin de dar estabilidad, 

sostén, solución a dificultades de índole emocional, económica, física, social, laboral, familiar. El 

autor está considerando que la adolescencia es la etapa medular, puente a la vida adulta, en donde 

la persona define su identidad.  

Además, Garassini (2020) considera que, la presencia de destrezas en habilidades 

resilientes favorece a una mejor capacidad adaptativa, superior predisposición para la vida adulta, 

eficiente desenvolvimiento en el área laboral, educacional, relaciones sociales e incluso para sus 

posibles relaciones de pareja. La deserción académica universitaria tiende a ser menor debido a 

que la elección vocacional no se ve influenciada por banalidades, sino que, al contrario, exhibe 

apoyo familiar y seguridad en sí mismo. De manera que, la importancia de que la resiliencia y 

adaptación de conducta deban ser estudiadas en adolescentes. 

Respecto a la investigación se busca analizar la realidad en la que se están desarrollando 

los adolescentes de la institución donde se hará el estudio. Debido a que se observa dificultad en 
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lograr la adaptación escolar, social; donde los adolescentes no logran ajustarse adecuadamente, la 

cual genera un rechazo frente a las reglas y normas impuestas por su entorno, de la misma manera 

no se muestra resiliencia, debido a que no son capaces de manejar sus emociones y sentimientos, 

sus impulsos, llegándose a sentir derrotados ante una situación de riesgo. 

De lo expuesto, se ha de considerar relevante conocer el comportamiento de ambas 

variables de estudio que permita establecer las relaciones y con ello brindar recomendaciones 

orientadas a fortalecer los aspectos adaptativos y de protección del adolescente. 

A la vez, la presente investigación podrá también ser de gran ayuda para investigaciones 

futuras que tengan relación con las variables de estudio de resiliencia y adaptación de conducta, 

debido a que responden a las expresiones de vida de los individuos frente a la adolescencia que 

están en la etapa de desarrollo de alta vulnerabilidad psicosocial, pudiendo ello minar su capacidad 

de afrontamiento positivo y de adaptación normal a su contexto. 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación que existe entre resiliencia y adaptación de conducta en adolescentes 

de una institución educativa pública de Trujillo?  

1.1.3. Justificación del estudio 

Desde el punto de vista teórico aporta a nuevos conocimientos, sobre las teorías de las 

presentes variables de resiliencia y adaptación de conducta, proporcionando de esta manera 

información a la ciencia psicológica, dándole relevancia a la relación que ambas variables tienen 

sobre el desarrollo emocional de los adolescentes.  

A la vez, esta investigación cuenta con repercuciones prácticas dado que los resultados han 

permitido visualizar las características resilientes y la capacidad adaptativa de la conducta, lo que 
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permitirá proponer a la institución educativa talleres y programas psicológicos para promover 

actitudes resilientes y de mejor adaptabilidad personal social y académica.  

Así mismo, resulta conveniente la presente investigación dado que la resiliencia y 

adaptación de conducta son un tema de denotada preocupación actual y que su interés sigue 

vigente considerando la naturaleza vulnerable de los adolescentes. En la ciudad de Trujillo no se 

presentan estudios de mencionadas variables juntas, restando conocimiento en áreas medulares 

para adolescentes, por consiguiente, su conveniencia e interés.  

Además, esta investigación cuanta con relevancia social puesto que permite concientizar a 

la población escolar sobre la relevancia de las variables de estudio, promoviendo la capacidad de 

adaptación a situaciones nuevas y adversas, respondiendo con normal adaptabilidad a su contexto. 

Esto contribuirá a que el adolescente muestre mejores respuestas a los cambios con equilibrio 

psicoemocional en la solución de sus conflictos y el poder tomar decisiones favoreciendo ello a la 

mejor adaptabilidad al contexto social en que se desenvuelve.  

1.1.4. Limitaciones 

- La presente investigación está basado en las teorías de resiliencia de Prado y Del 

Águila (2000) y de adaptación de conducta de De La Cruz y Cordero (1981). 

- Los resultados solo podrán ser usados en poblaciones con características similares.  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos generales 

Determinar la relación que existe entre resiliencia y adaptación de conducta en adolescentes 

de una institución educativa pública de Trujillo. 



 

20 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar los niveles de resiliencia en adolescentes de una institución educativa 

pública de Trujillo.  

- Identificar los niveles de adaptación de conducta en adolescentes de una institución 

educativa pública de Trujillo. 

- Establecer la relación que existe entre la dimensión insight de resiliencia y las 

dimensiones de adaptación de conducta (adaptación personal, familia, educativa y 

social) en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 

- Establecer la relación que existe entre la dimensión independencia de resiliencia y 

las dimensiones de adaptación de conducta (adaptación personal, familia, educativa 

y social) en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 

- Establecer la relación que existe entre la dimensión interacción de resiliencia y las 

dimensiones de adaptación de conducta (adaptación personal, familia, educativa y 

social) en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 

- Establecer la relación que existe entre la dimensión moralidad de resiliencia, y las 

dimensiones de adaptación de conducta (adaptación personal, familia, educativa y 

social) en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 

- Establecer la relación que existe entre la dimensión humor de resiliencia y las 

dimensiones de adaptación de conducta (adaptación personal, familia, educativa y 

social) en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 

- Establecer la relación que existe entre la dimensión iniciativa de resiliencia y las 

dimensiones de adaptación de conducta (adaptación personal, familia, educativa y 

social) en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 
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- Establecer la relación que existe entre la dimensión creatividad de resiliencia y las 

dimensiones de adaptación de conducta (adaptación personal, familia, educativa y 

social) en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 

1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. Hipótesis generales 

Hg: Existe relación entre resiliencia y adaptación de conducta en adolescentes de una 

institución educativa pública de Trujillo. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

H1:   Existe relación entre la dimensión insight de resiliencia y las dimensiones de adaptación de 

conducta (adaptación personal, familia, educativa y social) en adolescentes de una institución 

educativa pública de Trujillo. 

H2:   Existe relación entre la dimensión independencia de resiliencia y las dimensiones de 

adaptación de conducta (adaptación personal, familia, educativa y social) en adolescentes de una 

institución educativa pública de Trujillo. 

H3:   Existe relación entre la dimensión interacción de resiliencia y las dimensiones de adaptación 

de conducta (adaptación personal, familia, educativa y social) en adolescentes de una institución 

educativa pública de Trujillo. 

H4:   Existe relación entre la dimensión moralidad de resiliencia, moralidad, humor, iniciativa y 

creatividad) y las dimensiones de adaptación de conducta (adaptación personal, familia, educativa 

y social) en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 
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H5:   Existe relación entre la dimensión humor de resiliencia y las dimensiones de adaptación de 

conducta (adaptación personal, familia, educativa y social) en adolescentes de una institución 

educativa pública de Trujillo. 

H6:   Existe relación entre la dimensión iniciativa de resiliencia y las dimensiones de adaptación 

de conducta (adaptación personal, familia, educativa y social) en adolescentes de una institución 

educativa pública de Trujillo. 

H7:   Existe relación entre la dimensión creatividad de resiliencia y las dimensiones de adaptación 

de conducta (adaptación personal, familia, educativa y social) en adolescentes de una institución 

educativa pública de Trujillo. 

1.4. VARIABLES E INDICADORES 

Variable de estudio 1: Resiliencia  

Indicadores:  

- Insight  

- Independencia  

- Interacción 

- Moralidad  

- Humor  

- Iniciativa  

- Creatividad  

Variable de estudio 2: Adaptación de conducta   
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Indicadores: 

- Adaptación personal  

- Adaptación familiar  

- Adaptación educativa  

- Adaptación social  

1.5. DISEÑO DE EJECUCIÓN 

1.5.1. Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo sustantiva, Sánchez y Reyes (2006) mencionan que la 

investigación es sustantiva cuando intenta contrastar la problemática teórica y su orientación está 

inclinada a detallar, dilucidar, vaticinar la realidad, por lo que es necesario tener como base 

principios y leyes para la organización de resultados.   

1.5.2. Diseño de investigación 

Esta investigación presenta un diseño correlacional, Hernández, Fernández y Baptista, M. 

(2010) señalan que está caracterizado por conocer de qué manera el comportamiento de un 

concepto o variable es correlacionado por otra variable, al mismo tiempo que se analiza dicha 

correlación. 
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Dónde:  

M= Muestra (alumnos de la institución educativa) 

O1=Resiliencia  

O2=Adaptación de conducta  

r=Coeficiente de correlación  

1.6. POBLACIÓN Y MUESTRA  

1.6.1. Población 

La población se ha conformado por 199 alumnos entre hombres y mujeres, dentro de las 

edades de 12 a 16 años, del primero al quinto año secundario pertenecientes a una institución 

educativa pública de Trujillo, que fueron matriculados en el año del 2019 y que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión mencionados.  

Tabla 1 

Distribución del población según grado y sexo 

 Mujeres Varones Total 

Grado N % N % N % 

Primero 19 19.6 21 20.6 40 20.1 

Segundo 18 18.6 22 21.6 40 20.1 

Tercero 18 18.6 23 22.5 41 20.6 

Cuarto 20 20.6 17 16.7 37 18.6 

Quinto 22 22.6 19 18.6 41 20.6 

Total 97 100 102 100 199 100 

Fuente: Elaboración propia, utilizando datos obtenidos del registro de matrículas del colegio. 
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1.6.2. Muestra 

Para determinar el tamaño de muestra, según  población en estudio se aplicó a través de la 

fórmula de Cochran: 

N: 𝑥 =
N∗𝑍2∗𝑃𝑄

(N−1)∗𝐸2+𝑍2∗𝑃𝑄
  

En donde:  

n= Población final de muestra  

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso  

D = Exactitud  

La muestra escogida para la investigación fue de 150 estudiantes de 1ro a 5to (12-16 

años), varones y mujeres. 

Tabla 2 

Tamaño de la Muestra de los Estudiantes Según grado y sexo. 

 Mujeres Varones Total 

Grado N % N % N % 

Primero 14 19.6 16 20.6 30 20.1 

Segundo 14 18.6 17 21.6 31 20.1 

Tercero 14 18.6 17 22.5 31 20.6 

Cuarto 15 20.6 13 16.7 28 18.6 

Quinto 16 22.6 14 18.6 30 20.6 

Total 73 100.0 77 100.0 150 100 

Fuente: Elaboración propia, utilizando datos obtenidos de la aplicación del muestreo a la población de estudio.  
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 Criterios de Inclusión: 

 Estudiantes de una Institución Educativa Pública de Trujillo. 

 Estudiantes entre los 12 a 16 años de edad. 

 Estudiantes con matrícula vigente en el periodo 2019. 

 Criterios de Exclusión: 

 Estudiantes cuyos protocolos no estén debidamente resueltos.  

 Estudiantes que no brinden sus apoderados la aprobación firmada para participar 

en la investigación. 

 No haber respondido los cuestionarios presentados. 

1.6.3. Muestreo 

Se utilizó el muestreo aleatorio simple, que es un muestreo de tipo probabilístico el cual 

garantiza que cualquier miembro de la población puede ser elegido de manera aleatoria, además, 

estos poseen características similares, lo que garantiza la homogeneidad (Hernández, Fernández y 

Baptista, M. 2010).  

1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.7.1. Técnica  

La técnica a utilizar será la Psicométrica, la cual utiliza pruebas psicométricas 

estandarizadas con el objeto de obtener información sobre determinada variable, de esta manera el 

investigador podrá crear hipótesis que orienten su accionar (Gonzáles, 2007, p.9).  

1.7.2. Instrumentos:  

   A)  Escala de Resiliencia en Adolescentes: 

a) Ficha técnica: 
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Los autores de la escala de Resiliencia para adolescentes (ERA) son Del Águila y Prado 

(2000), la cual fue presentada por la Universidad Nacional Federico Villarreal Facultad de 

Psicología. Esta prueba evalúa el comportamiento de resiliencia en jóvenes adolescentes de 11 a 

16 años la cual fue adaptada por Roxana Mercedes Aponte Valladolid; en un estudio donde 

participaron 256 jóvenes de la ciudad de Trujillo, también nos mencionan que permite la 

evaluación de siete áreas de la escala que se construyó bajo el enfoque de Wolin y Wolin: 

Interacción, Moralidad, Humor, Insight, Independencia, Iniciativa y Creatividad. La escala puede 

ser aplicada de forma grupal o individual. La forma en la que se aplica esta escala no tiene tiempo 

límite, aunque aproximadamente dura entre 30 a 40 minutos.  

b)  Descripción de la prueba:  

Esta escala presenta treinta y cuatro ítems, que se puntuan en una escala Likert de cuatro 

puntos (Siempre = 4, A menudo = 3, A veces = 2, Rara vez = 1). Los resultados de corrección que 

se establecen de una vez en respuestas directas según los resultados del individuo, luego se suman 

los resultados de cada Ítems, según el indicador de los cuales estos pertenecen: Interacción 

(19,20,21,24,26),  Insight (1,3,9,15,30), Independencia (22,29,32,33), Moralidad (14,16,17,18,28), 

Humor (8,11,12,13,34), Creatividad (2,4,5,7,31) y Iniciativa (6,10,23,25,27); de manera que se 

obtiene el resultado y así una puntuación directa en general y otra en las siete áreas. Al concluir se 

obtiene la puntuación directa de la escala en general se pasa a hacer el análisis para restaurar los 

niveles de la conducta de resiliencia: bajo, media y alto.  

c) Justificación psicométrica: 

 La presente escala mostró mediante la correlación de Pearson una validez con una solidez interna 

de .0311 a .5083 y una confiabilidad por consistencia interna de Alpha Cronbach de .8629, ya que 
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esto nos dice que es altamente confiable y válido (Prado & Del Águila, 2000). Luego, la aplicación 

utilizada en el presente estudio se realizó en la ciudad de Trujillo donde Aponte (2004) aplicó en 

una muestra de 256 adolescentes, donde el instrumento presenta una validez que fluctúa entre .31 

y .49; donde se utiliza el método de Item test. Además, se realizó una validación del instrumento 

en la población de estudio encontrando que los 34 ítems , con cociente mínimo de .211 y máximo 

de .571. 

Finalmente se demostró una confiabilidad de la escala con el método de mitades o Splift - Half, 

donde halla el coeficiente más bajo que se ha obtenido en el área de Independencia (0.34), por otro 

lado, el coeficiente más alto se encuentra en las áreas de Insight, Humor y Creatividad con (0.45). 

La escala en su totalidad terminó obteniendo un coeficiente de 0.64 que ha contribuido a la 

consistencia de la prueba dondee se realiza un análisis de confiabilidad con el coeficiente alfa de 

Cronbach, donde se obtiene como conclusión obtiene un cociente de .892 que significa que existe 

una adecuada confiabilidad. 

B) Inventario de Adaptación de Conducta: 

a) Ficha técnica: 

El inventario fue creado por la Dra. Victoria de la Cruz y el Dr. Agustín Cordero, para 

luego ser adaptada y estandarizada en el Perú por el Dr. Cesar Ruiz Alva, en la Universidad Mayor 

de San Marcos (1995). En la administración de la presente evaluación se tiene previsto poder ser 

evaluada de manera grupal o individual y está dirigida para el ámbito escolar desde la edad de 12 

años en adelante y el tiempo no es limitado. 

b) Descripción de la prueba: 

La prueba consta 123 preguntas con opciones de Sí/No. Se ha dividido las siguientes 

dimensiones: el área personal tiene 30 ítems, el área familiar tiene 30 ítems, educativa con 33 ítems 



 

29 

 

y social con 30 ítems. Los componentes se presentan en diferentes bloques agrupados y 

encabezados por una pregunta que engloba a todos:  Ítems adaptación Social: (32 al 41 - 73 al 82 

- 114 al 123), Ítems Adaptación Escolar: (21 al 31 - 62 al 72 - 103 al 113), Ítems Adaptación 

Familiar: (11 al 20 - 52 al 61 - 93 al 102), Ítems Adaptación Personal: (1 al 10 - 42 al 51 - 83 al 

92). Las puntuaciones máximas son: Adaptación Personal: 30 puntos, Adaptación Familiar: 30 

puntos, Adaptación Escolar: 33 puntos, Adaptación Social: 30 Puntos. Estas puntuaciones dan un 

total de 123 puntos, como máximo puntaje en el inventario. La calificación es mediante tres 

niveles: dificultad en la adaptación, normal y sastifecha.  

c) Justificación psicométrica: 

 En esta investigación se hizo una correlación del IAC con el instrumento de ajuste del 

Bell (300 casos), donde se termina correlacionando con el área educativa de la escala con las 

evaluaciones de los profesores (120 casos), significado al 0.05 de confianza (Ruiz, 1995). Además, 

se realizó una validación del instrumento en la población de estudio encontrando que los 105 ítems 

son válidos, con cociente mínimo de .-0.040 y máximo de .576. 

En el instrumento se determinó una confiabilidad mediante el coeficiente de correlación de 

Spearman y tiene convenientes (spiit-half) (&=0.95). Si se toma en cuenta, lo mencionado por 

Hernández, Fernández y Baptista, (2010) donde se obtuvo α=0.25, donde indica un bajo indice de 

confiabilidad; siendo el resultado 0.50, la fiabilidad es media o regular, por otro lado, si supera el 

0.75 se acepta, y si es mayor a 0.95 es elevada. (Ruiz, 1995).  

1.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se elaboró una carta de presentación y solicitud de permiso para la aplicación de las pruebas 

en el centro educativo. Luego de obtenerse el permiso, se solicitó el registro de los alumnos de 

primer a quinto que se encuentran cursando esos grados. Después, se realizó el conteo de la 
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población para poder obtener la muestra según indique la fórmula. Posteriormente, se armó un 

cronograma para la aplicación de las pruebas de manera ordenada, según grados. Las pruebas se 

tomaron durante toda la semana, un día por grado. Para esto, se tuvo que pedir permiso a cada 

profesor de turno, explicándoles a los estudiantes el propósito de las pruebas, así como los fines 

de la investigación; luego se dio lectura del consentimiento informado, recalcando que los 

resultados son estrictamente confidenciales, así también, se explicó la manera de resolver los 

instrumentos. Para esto, se entregó las dos pruebas engrampadas para evitar extraviarlas. Siguiendo 

con el proceso, se llevó cada prueba realizada a una revisión para determinar las válidas o invalidas. 

Luego, se procedió a realizar una calificación exhaustiva para obtener datos numéricos, 

introduciendo estos resultados en el programa Excel 2016 para el armado de la base de datos, 

finalizando se llevó a un estadista para realizar la respectiva estandarización y catalogar la 

correlación entre ambas variables. 

 

1.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Las evaluaciones que se obtuvieron de los individuos evaluados, las ingresaron en el 

Microsoft Office Excel en una hoja de cálculo, y encausados con el soporte del paquete estadístico 

SPSS 25.0, procedieron al análisis de los datos para proporcionar la estadística Inferencial y la 

estadística descriptiva, lo primero es para la contrastación de la hipótesis y el cálculo de índices de 

la correlación y el segundo es para la determinación de las frecuencias; siendo así, las tablas que 

se han ingresado se han realizado mediante las reglas APA.  

Anticipado a examinar la correlación entre  resiliencia y adaptación de conducta, se llevó 

a cabo la evaluación del supuesto de normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
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(Gónzalez, Abad, & Levy, 2006), donde nos sirve para la verificación si las puntuaciones que se 

han obtenido de la muestra siguen o no a una distribución normal.  

Se terminó considerando un nivel de significancia de p valor<0.05 singularizando con un 

asterisco (*) si termina encontrando certeza estadística significativa así se rechace la hipótesis de 

nulidad y con dos asteriscos (**) si el p-valor<0.01 lo que indicará la presencia de seguridad 

estadística altamente significativa para declinar la hipótesis de nulidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

A nivel Internacional 

Morán (2015) publicó un estudio sobre la relación entre resiliencia adolescente e 

inteligencia emocional. El objetivo de este estudio fue determinar la extensión de estas variables 
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entre los adolescentes de la ciudad de Valladolid. Este estudio es descriptivo y relacionado. La 

evaluación se realizó sobre una muestra de un total de 1 7 adolescentes de entre 15 y 18 años. 

Asimismo, se utilizaron como herramientas el puntaje CDRSC y la inteligencia emocional. 

Concluyamos que la resiliencia se correlaciona positiva y moderadamente con los dos 

componentes de la inteligencia emocional. 

Guaicha (2015) realizó el tema “Comportamiento adaptativo y su relación entre la 

frustración y la misericordia de la madre adolescente en la ciudad de Ambat en la parroquia de una 

escuela pública de padres”, en el que el comportamiento adaptativo es en la adolescencia escolar 

pública. Determina si esto está relacionado con la frustración de la madre. Las parroquias de 

Lamatris y Ramersed en Ambat. Hay enfoques cualitativos, cuantitativos y relacionados. La 

población estuvo conformada por madres adolescentes de 13 a 18 años del National Tax College, 

utilizando pruebas estandarizadas y validadas, respectivamente. Utilizaron herramientas: 

encuestas repetitivas de frustración, inventario de adaptabilidad conductual. Los resultados 

muestran que el 19% tiene un estado físico muy bajo, el 1% está en un estado físico bajo, el 12% 

está en un estado físico moderado, el 3% está en un estado físico alto y el 25% de la población está 

en un estado físico muy alto. En definitiva, adaptarse en un nivel bajo a la incómoda situación que 

presentan las madres adolescentes. 

A Nivel Nacional 

Pacheco Salazar (2015) realizó un estudio descriptivo y correlativo para descubrir factores 

relacionados con la adaptación conductual en los estudiantes de la escuela secundaria de Takuna. 

Tienen 169 estudiantes. Este estudio utiliza el Inventario de Adaptación Conductual (IAC) 

adoptado por César Ruiz Alva (1995) de UNMSM (Limapel). Los resultados mostraron que el 

56,2% mostró una adaptación conductual en el nivel medio de la escala general. El 3 ,9% se 
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clasificó como bajo y el 8,9% como alto. Si bien la media fue del 51,5% en el ámbito de la 

adaptación personal, el 63,9% mostró un nivel bajo en este ámbito, por lo que el estudio destaca 

la necesidad de desarrollar estrategias para que las familias se adapten mejor. 

Aquize y Nuñez (2016) en su investigación “Clima social familiar y adaptación de 

conducta en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Gran Unidad Escolar Las Mercedes, 

Juliaca -2015” tuvo como objetivo determinar el alcance de la relación entre la adaptación 

conductual de los niños y el entorno social. en la ciudad de Juliaca. Se utilizó una población de 

307 alumnos y alumnas de 12 a 16 años. Los medios utilizados fueron la Escala Socioclimática de 

la Familia Moss (FESS) y el Inventario de Adaptación Conductual (IAC). Los resultados muestran 

que el 53,6% tiene dificultad para adaptar su comportamiento en relación al entorno social de la 

familia y solo el 9% tiene una adaptación satisfactoria que conecta a los estudiantes con las 

herramientas y marcos adecuados para la actividad que le brinda su familia. En conclusión, al nivel 

de significancia del 5%, existe una correlación directa y significativa entre el entorno social de la 

familia y la adaptación conductual de los alumnos de quinto grado de la unidad escolar Las 

Mercedes de School de Juliaca. En otras palabras, cuanto más alto es el nivel del entorno social en 

la familia, más adaptativa es la conducta. 

Gonzales García (2017) culminó una investigación sobre adaptación de conducta en 

adolescentes del 5to grado de secundaria en un colegio de Villa el Salvador. El estudio se realizó 

con 101 alumnos de 16 a 18 años formados por 43 varones y 58 mujeres y se uso el (IAC). Fue 

una investigación de diseño cuantitativo no experimental de tipo transversal y de una confiabilidad 

alfa Cronbach de 0.92%, donde se obtuvo que los estudiantes presentan un nivel de media de 

adaptación con un promedio del 59.4%, el 27.7% tienen un nivel bajo de adaptación y solo el 

12.9% tienen un nivel alto de adaptación, que en las dimensiones se encuentran los resultados, 
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teniendo como finalidad que pertenecen a un nivel de adptación medio, en la dimensión personal 

tenemos el 53.5%, en la dimensión escolar el 86.10%, en dimensión familiar el 49.5%,  y en la 

dimensión social el 51.5%. En conclusión este estudio nos muestra que la mayor parte de los 

estudiantes tienen una normal adaptación en los lugares donde suele desarrollarse. 

La Rosa (2018) realizó un estudio en alumnos de colegios ubicados en el distrito de Comas, 

el objetivo fue determinar la relación entre resiliencia y agresión. 323 jóvenes se ofrecieron como 

voluntarios para participar. Se obtuvieron resultados que muestran la existencia de una correlación 

negativa entre resiliencia y agresión (-,191**). Además, los adolescentes alcanzan altos niveles de 

resiliencia y moderados niveles de agresión. Por otro lado, los adolescentes, niños y niñas, tienen 

actitudes resilientes y todos pueden comportarse de manera igualmente agresiva. Finalmente, el 

comportamiento restaurativo reduce el comportamiento agresivo porque existe una correlación 

negativa entre estas variables. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1 RESILIENCIA: 

2.2.1.1. DEFINICIONES:  

El término resiliencia fue utilizado de maneras distintas en las ciencias tales como la 

sociología, psicología, la física y la medicina. En la física se habla del conocimiento que 

tiene un material para poder regresar a su estado natural luego de haber soportado mucha 

presión (Vanistendael, 1996).  

Wolin y Wolin (1993) Nos dice que la resiliencia como la habilidad que una persona 

tiene ante situaciones que le permiten anteponerse, resistir las penas enfrentando las 

adversidades cotidianas con resultados de fortaleza al final de ellas.   
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Rutter (2005) define a la resiliencia como un “fenómeno con diferentes disciplinas 

que abarca distintas acciones como las personales y ambientales, que se caracterizan como 

un conjunto de datos de la sociedad e intrapsíquicos que permiten tener en un medio una 

vida sana”. (p. 23). 

Desde la psicología y la sociología, se habla sobre la capacidad de la resiliencia de 

como el hombre se sobrepone ante las adversidades en las que interactúan factores 

ambientales y personales, sin negar el dolor y las cicatrices que pueden generar, es decir, 

utilizar estos sentimientos como una fuerza de surgimiento (Rutter, 1985).  

Ortega y Mijares (2018), En medicina, la rama de la osteología, definen a la resiliencia 

como aquella cualidad de los huesos para crecer en la dirección adecuada después de una fractura. 

Como observamos, la resiliencia tiene diferentes definiciones dependiendo de cada 

perspectiva de los autores mencionados. La mayoría coincide que la resiliencia es la fortaleza que 

tiene cada ser humano, retener de manera positiva los sucesos que le dan alto estrés, el saber 

manejar las emociones, sin dejar secuelas negativas para sí mismo.  

Por lo tanto, la resiliencia al ser expresada dentro del contexto de una institución educativa 

de Trujillo, hablaría claramente de la capacidad que posean los alumnos de la mencionada 

institución, para reformular las experiencias negativas o significativamente estresantes, en 

experiencias gratificantes, las cuales son mediadas por sus emociones y se presentan como una 

fortaleza inherente a sus personalidades. 

2.2.1.2. MODELOS TEORICOS DE RESILIENCIA: 

A) Modelo del desafío de Wolin y Wolin: 

Una de las teorías que ampara a la resiliencia se sustenta en Wolín & Wolín (1993). 

Según Wolin y Wolin adaptaron este término para referirse a la resiliencia como cierta 
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cualidad que posee una con las siguientes características en el famoso “Mándala de la 

Resiliencia”. 

 Insight: es la destreza de saber conocer lo que esta sucediendo con uno mismo y con 

lo que nos rodea. Poder aforarse con preguntas que podamos contestar de forma 

honesta sin distorsionar la realidad sino dando un panorama real. 

 Independencia: trazar límites a lo que nos rodea y con uno mismo, entendiendo estos 

límites a distancia no solo física sino emocional sin llegar al punto de aislarse. Saber 

convivir de una manera libre y autónoma con los demás.  

 Interacción: saber relacionarse con los agentes cercanos en todo ámbito, mostrando 

simpatía con los demás y teniendo control de impulsos.  

 Moralidad: encaja en estar relacionado con los valores sociales que nos debe permitir 

vivir en armonía, asumiendo de manera responsable en lo bueno y lo malo de los actos 

y no soslayando los deberes.  

 Humor: apunta a hallar el lado trivial a las cosas aun en medio de la tragedia, ser capaz 

de combinar el fracaso con lo risible y convertirlo en tragicómico. 

 Iniciativa: se refiere a encontrar gusto o placer por proponerse metas que demanden 

exigencias cada vez mayores, asumiendo retos y responsabilidades que reajusten 

hábitos y demanden usar las destrezas para concretarlas.  

 Creatividad: se entiende como la habilidad que de distinta forma se presenta en cada 

persona con el mismo fin y es el de crear belleza en medio del caos, ver posibilidades 

donde a simple vista hay incertidumbre, trasformar el temor en valor, la angustia en 

calma y en general todo lo aparentemente negativo y frustrante en una luz para mejorar. 

B) Modelo del desarrollo psicosocial de Grotberg: 



 

37 

 

Fue creado por Edith Grotberg en 1995 y se incorporó a la teoría del desarrollo de 

Erick Erikson. Según Infante (2002), citado en Marquina (2016), los componentes 

dinámicos de la resiliencia dependen del tipo de interacciones que se dan entre diferentes 

factores y del papel que juega cada circunstancia en un momento específico. De manera 

que, establece que la resiliencia puede mantenerse durante toda la vida o en determinados 

momentos en respuesta a la adversidad y puede cultivarse a lo largo del desarrollo. 

Asimismo, el autor sugiere que la resiliencia no solo es útil para enfrentar 

adversidades, sino que también ayuda a promover la salud emocional de los individuos 

(Grotberg, 1995; citado 35 por Villalba, 2004). Para enfrentar las dificultades, poder 

superar y hacerse más fuertes, los factores de resiliencia se obtienen de cuatro fuentes que 

se muestran en la representación lingüística de objetos que exhiben características de 

resiliencia: 

 “Yo tengo” en la sociedad que me rodea. 

 “Yo soy” y “Yo estoy”, hablan de las condiciones personales y de las fortalezas 

intrapsíquicas. 

 “Yo puedo”, concierne a la habilidad de poder relacionarme con los demás. 

C) Modelo de resiliencia comunitaria de Suárez Ojeda: 

En el último siglo, no se trata sobre resiliencia comunitaria y social, sino que 

también de la resiliencia individual utilizando modelos y teorías antiguos, algunos de los 

creadores se concentraron en la investigación total de la resiliencia desde una perspectiva 

macro. 

En 2001, Suárez propuso un modelo de pilares, uno que se asemeja a los pilares del 

modelo Mandala propuesto por Wolin y Wolin, pero direccionado a una resiliencia 
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comunitaria, ya que se ha informado que también propone una ayuda a la construcción de 

la resiliencia individualizada. Los pilares en los que se desarrolla la resiliencia comunitaria 

son los siguientes:  

- Autoestima colectiva: trata sobre el orgullo del sitio donde está viviendo o de donde 

venimos. 

- Identidad cultural: Es el desarrollo de como se interrelacione y se unan las danzas, 

costumbres, valores, idiomas, etc. 

- Humor social: son las competencias que tienen ciertos grupos para encontrar lo 

gracioso a los momentos trágicos y superarlos de manera positiva. 

- Honestidad estatal: Se trata de una conciencia grupal que condena la falsa honestidad. 

El autor nos menciona que los pilares anteriores ya mencionados son los cuatro 

básicos debido ha que hay una larga lista de factores que sustentan la resiliencia, pero por 

otro lado no debemos dejar de lado a los otros como la capacidad de obtener liderazgos 

propios que duren, el ejercicio de una democracia asertiva, y la práctica de la inclusividad 

del área social. 

Suárez, también describe a la resiliencia comunitaria como un perfil que combina 

factores y antifactores (una propiedad que impide la capacidad de unirse y reaccionar ante 

la adversidad colectiva). Esta combinación proporciona resultados que ayudan a 

predisponer el nivel de recuperación de un grupo comunitario (Melillo y Suarez, 2001). 

D) Modelo teórico de los rasgos de Wagnild y Young: 

Este es uno de los modelos que se ha tomado en cuenta para esta investigación, 

aunque este no sea un modelo reciente. Los conceptos que están dirigidos a la resiliencia 
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promueven gran ayuda para poder realizar la medición de los presentes con determinación 

de los pilares y los niveles de la misma que se relacionaron. 

Wagnild y Young (1993), nos dicen que la resiliencia es un rasgo positivo de la 

personalidad que permite soportar a las adversidades o situaciones en riesgo, permite 

recuperarnos y salir además con fuerza y mente positiva. De manera que, los autores 

consideraron dos factores, donde el primer factor fue clasificado como competencia 

autopersonal y el segundo factor clasificado a la vida que nos rodea. 

Según los autores Wagnild y Young la resiliencia se clasifica en las siguientes 

dimensiones:  

- Confianza en sí mismo: La confianza se presenta en la responsabilidad de sus 

acciones, solucionar problemas propios y a pensar de manera independiente; 

esto da como resultado una mejor autoestima y confianza propia. La confianza 

en uno mismo implica reconocer limitaciones y tener sentido de la realidad. 

- Ecuanimidad: según Wagnild y Young (2002) (citado por Trujillo y Bravo, 

2013), este elemento crea una visión igualitaria de su vida y experiencias. 

Encuentra un equilibrio entre las emociones y la razón en situaciones donde el 

silencio es un problema para que se liberen emociones muy fuertes. Permite 

establecer relaciones interpersonales con objetividad individual, toma de 

decisiones y estabilidad. 

- Perseverancia: Persistencia a pesar de cada una de las dificultades, tener 

optimismo de poder disciplinarse y obtener logros propios. También es hacer 

las acciones terminales para cumplir sueños trazados aun si sobresalen los 

problemas u obtienen motivación limitada.  
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- Satisfacción personal: Sentir la armonía que existe entre el sentido de la vida y 

nuestro papel en la vida. Del mismo modo, la satisfacción personal significa 

estar contento con la vida que llevamos, estar tranquilos con lo que hemos 

realizados y estar muy satisfecho con los resultados. 

- Sentirse bien solo: Este aspecto como la técnica de poder sentirse libre, único e 

importante. Es necesaria una percepción positiva de estar solo para incrementar 

la satisfacción propia y fortalecer la identidad; el individuo complaciente 

encuentra un espacio en su soledad para reflexionar respecto sobre la naturaleza 

de motivación para la vida. 

En resumen, para el creador de este modelo, la resiliencia es asociado a una capacidad  para 

mitigar los efectos adversos del estrés y determinar respuestas adaptativas y satisfactorias ante una 

adversidad o crisis vital. (Masten, Best y Garmezy, 1991; citado en Ospina, 2007). 

 

2.2.1.3.DESARROLLO DE LA RESILIENCIA: 

Según Mateu et al., (2009) basándose en la teoría de Cyrulnik, definen a la resiliencia como 

un concepto integrador en el cual interactúan variables como el individuo, la familia y la 

comunidad. Cada variable incluye sus recursos como debilidades.  En base a esta relación triádica, 

las personas pueden desarrollar mecanismos de protección ante las situaciones adversas que se les 

presentan, y dependiendo de la percepción de los acontecimientos como “pruebas” o un trauma.  

Siguiendo a Cyrunlnik, los mismos autores establecen una diferencia clara entre ambos 

términos. Para pruebas se refieren que; a pesar de todas las situaciones difíciles que la persona ha 

vivido, sigue sintiendo ella misma; a diferencia de un trauma, en la cual la persona tiene la 

percepción desde aquel momento que su vida se dividió en dos momentos: un antes y un después 
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en su vida manteniéndose atrapada en el pasado. La vivencia subjetiva ya sea de trauma o prueba, 

determinará el actuar de las personas.  

Becoña (2002) menciona que la resiliencia existe como proceso y como resultado: 

 Resiliencia como proceso: esta parte se enfoca en determinar qué mecanismos están 

encargados en trasformar la realidad que de un primer plano parece ser agobiante. El 

estilo de crianza y las herramientas con las que contemos en el momento de la situación 

son cruciales, el apoyo familiar nunca deja de ser importante, la inteligencia, las 

habilidades de comunicación también suman fuerza para el afronte que tenga un final 

victorioso. El apoyo que se recibe de la familia empodera y sirve como protector para 

no caer, incluso cuando este apoyo sea solo emocional, lo usamos como escudo y nos 

reforzamos con este ambiente positivo que nos muestra un nuevo camino.  

 Resiliencia como resultado: se da a favor de las actitudes que se toma luego de salir de 

una situación retadora y manipuladora, referido al nivel afectivo y comportamental que 

nos deja esa experiencia. No se trata de desaparecer las ideas de frustración que se 

presentaron sino de tener presente la idea de que aun en la encrucijada se llega a 

sobresalir.  La persona se vuelve alguien fuerte y capaz de poder enfrentar cualquier 

dificultad que se le presente desde ahora.  

Aquí vemos los recursos propios que tiene cada individuo, que hace a la persona fuerte y 

capaz de poder luchar contra los problemas a los que se le presente. Los adolescentes de la 

institución educativa de Trujillo, necesitan aprender a visualizar las capacidades positivas que 

tienen para poder enfrentarse ante cada situación de riesgo. Las características del mándala de la 

resiliencia de Wolin y Wolin son las que más aceptación han tenido a lo largo de la historia. 

2.2.1.4.FACTORES DE LA RESILIENCIA: 
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Panez (2002), una división interna que expresa creatividad, autoestima y humor. Factores 

externos, incluidos familiares y amigos, o las personas que lo rodean. 

Rodríguez et al., (2011) realizaron un grupo con una estructura bien definida del concepto 

de resiliencia en cuanto a la intervención de factores psicológicos, donde presentaron un conjunto 

de características y apoyaron los resultados de la comparación. Por lo tanto, el elemento mental es 

la capacidad de afrontar un período adverso o período que provocó el trauma, y por no tener 

características psicopáticas, no tiene la capacidad de confrontarse a sí mismo. En la espiritualidad, 

por lo tanto, se aplican valores como las razones. Será hecho y convenio lograr fortalecer el 

equilibrio personal y lograr resultados favorables entre ellos. Como elementos familiares, los 

individuos tienen una estructura de interacción que constituye la familia y las personas que 

sostienen la vida. Los prejuicios promueven los problemas psicosociales. De ahí la importancia de 

desarrollar la resiliencia, especialmente en vidas abandonadas, personas desfavorecidas, relaciones 

colectivas y desastres. 

Entonces, los adolescentes de esta institución, que aprenden a ser resilientes en una de las 

áreas de la vida, reemplazan este aprendizaje satisfactorio por otros problemas existentes, 

buscando soluciones similares a formas de adaptación, y siempre aprenden a buscar y lograr 

soluciones. Hasta cierto punto lo hacen dejando que la resiliencia sea su forma de vida. 

 

2.2.1.5. RESILIENCIA EN ADOLESCENTES 

Calificar a una persona como resiliente por cumplir patrones normativos socialmente, es 

reducir su concepto; la resiliencia varía según áreas, es común conocer personas hábiles para 

superar crisis financieras, amorosas, amicales, laborales, sin embargo, concentrar todas estas 

habilidades en una sola persona es difícil.  
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Muñoz (2012) menciona que, biológicamente, el temperamento influye en la capacidad 

resiliente del ser humano. El temperamento influye en los problemas de conducta, la manera en 

cómo el adolescente no puede comprender y entender sus emociones negativas, pero no es un 

determinante, los problemas conductuales tienden a tener diferentes causales. Los factores 

biológicos incrementan o disminuyen ciertos comportamientos, pero no pueden explicar los 

problemas.   

Moreno (2015) señala que, los repentinos cambios que caracterizan a la adolescencia la 

hacen inestable, invoca a que se opte por una versatilidad en el estilo de vida; los cambios van 

desde lo físico, psicológico y emocional, sin embargo, representar el paso a la adultez, la configura 

como el escenario para el desenvolvimiento en su vida adulta. 

En la adolescencia, el desarrollo es muy avanzado, donde los diferentes eventos por los 

que pasan tan rápidamente les termina generando una crisis existencial, la cual además de ser 

constructiva y de otra forma cambiante, cumple la importante tarea de poder lograr que el individuo 

consiga su identidad, pueda adaptarse e incorporarse a la sociedad, en este proceso absorve 

actitudes que lo pone en diferentes peligros. 

A lo largo de la etapa adolescente, estos han almacenado destrezas, necesidades y al 

tenerlas desean probarlas rápidamente acompañadas de sus nuevos impulsos, capacidades físicas 

e instrumentos cognitivos; donde las respuestas están basadas más en la propia comprensión sobre 

una situación de peligro a grandes potencias y en la autoeficacia para responder ante el peligro y 

en la toma de decisiones frente a los problemas.  
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2.2.2. ADAPTACIÓN DE CONDUCTA 

2.2.2.1. DEFINICIONES 

Charles Darwin (1859) es el que populariza el término, aludiendo que la adaptación es 

necesaria para la supervivencia, los organismos mejor adaptados tendrán mayor probabilidad de 

perdurar. Este concepto no es desfasado en la actualidad, sino que ha ampliado un abanico de áreas 

en las que la adaptación es necesaria, no solo a nivel biológico, sino, social, familiar, laboral. 

Piaget (1991) conceptúa a la adaptación como el resultado entre lo que el ser humano 

asimila y la manera de acoplarlo a su vida, encontrando un equilibrio entre sujeto-objeto. Ambas 

definiciones, con un siglo de diferencia, sugieren que para el proceso evolutivo del ser humano se 

requiere de mesura, equilibrio, adaptabilidad, creación de habilidades, dejando de ver al hombre 

como un ser enteramente biológico. 

Blumenberg (1984) Nos define el término de adaptación en la manera de aceptación 

psicológica y sociológica, donde nos demuestra que: “ajuste del comportamiento de las personas 

por profesión y la formación a lo que la sociedad necesita del medio ambiente”. 

Según Cruz y Cordero (2015) refieren que la adaptación es observada desde un ángulo 

social y observa como mide de manera general respecto a la actividad o desenvolvimiento en la 

sociedad del individuo, este nos dice que los individuos tienen una adaptación superior en lo social 

siendo los más activos en ella, pero manifiesta que la adaptación presenta puntos importantes de 

un individuo, la obtención de su independencia emocional frente a la relación con lo amigos y los 

padres; de manera global, con el resto de personas en la sociedad con el que se relaciona cada día. 

La adaptación viene a reflejar la aceptación y ajuste de una nueva norma, evitando en lo 

posible encontrar problemas de cualquier índole, sin embargo, la adaptación no es algo estático, 
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sino que al contrario es un proceso dinámico que requiere de competencias cognitivas y 

psicosociales. Los adolescentes de la institución educativa, deben aprender nuevas habilidades y 

ver cuales otras son obsoletas, de esta manera se puede hablar de una adaptación positiva.  

2.2.2.2. TEORIAS SOBRE ADAPTACIÓN DE CONDUCTA 

2.2.2.2.1. Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura: 

En la presente teoría, el autor encuentra que varias veces se han adquirido nuevas conductas 

sin haber realizado de forma fáctica. Solo con observar de manera natural a otros individuos o 

modelos para fijar un determinado comportamiento en nuestro yo. El comportamiento no se da de 

manera exclusiva, por lo que aprende el sujeto de manera directa por medio del condicionamiento 

clásico y operante, sino que se da a través de lo que se aprende de forma indirecta, de la observación 

y la representación de diversos símbolos de nuestros pares y situaciones (Macre, 2011). 

2.2.2.2.2. Teoría cognoscitiva de Jean Piaget 

Se trata de estudios psicobiológicos que se enfocan en la inteligencia y el pensamiento, 

buscando conceptos que se puedan utilizar correctamente y explicando cómo se organiza y regula 

la conducta de una manera particular. Se les permite adaptarse a su entorno. Además, la adaptación 

se ve como un puente entre las relaciones de los procesos anabólicos, incluidos los efectos del 

organismo en su entorno, y la regulación se ve como un proceso en el que el organismo tiende a 

cambiar para poder regular la información que recibe. Piaget también sostiene que el desarrollo de 

la adaptación es la conclusión de una información que se ha recibido y  la reestructuración mental 

que es necesaria para poder analizar y procesar lo que está sucediendo en el entorno (Mejías, 2012). 

2.2.2.2.3. Teoría del psicoanálisis de Freud 
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Freud dice que todo lo que sucede en la edad adulta está relacionado con la infancia, y lo 

menciona porque ha trabajado mucho con el subconsciente de la persona. Los adolescentes, cuando 

trabajan en un entorno preocupado, pueden ser de gran ayuda para facilitar y frenar el impulso, la 

resignación o la negación de la identidad, que desconoce por completo la personalidad de los 

menores. Así, durante la adolescencia, esto incluye sus recuerdos de la infancia, que se convierten 

en su desarrollo. El autor no considera la interacción con el entorno adulto como fuente de su 

proceso de adaptación. (Rescano 2016). 

2.2.2.2.4. Teoría psicosocial según Erikson 

Según Erikson basado en el aspecto social, enfatiza el carácter social y el deseo de unirse 

con los demás a lo largo de su vida. En una de estas crisis psicosociales, los adolescentes se 

encuentran confundidos en la búsqueda de su propia identidad. 

Varias teorías explican desde su punto de vista de qué trata la adaptación y cómo ha ido 

evolucionando durante los años. La adaptación abarca a dos niveles, interno y externo, ambas con 

relación simbiótica. El comportamiento no siempre va a ser exteriorizado como se presume, es 

decir, cuando uno de los adolescentes de la institución educativa de Trujillo, no logre adaptarse, 

es porque tiende a cometer actos delictivos, infringe normas sociales y que, por el contrario, el 

adolescente que cumple los parámetros esperados culturalmente, presenta buena adaptación. Esta 

es una idea equívoca. Las dificultades para adaptarse, también puede producir miedo, estrés, 

introversión, generar malestar emocional. Así que, una adaptación positiva estará sujeta a la 

observación, no solo externa, sino a la valoración del adolescente como un ser íntegro y capaz. 

2.2.2.3. ÁREAS DE ADAPTACIÓN: 

 Adaptación Personal: 
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García y Magaz (como se citó en García, 2016) este autor afirman que la adaptación 

individual es suficiente para centrarse en las personas y establecer una vida comunitaria cómoda 

cuando los comportamientos involucrados por la sociedad pueden moldearse o cambiarse. Esto se 

muestra a los adolescentes con un ajuste de comportamiento apropiado y responsable. Este 

comportamiento se basa en una alta autoestima y ayuda al niño a resolver posibles problemas, 

decisiones, iniciativas e incluso sus expresiones emocionales. 

Adaptación social: 

Cuando un adolescente no tiene el ingreso fácil para poder relacionarse e integrarse de una 

cierta forma al medio donde se encuentra, esto puede hacer que el adolescente comience a 

desarrollar conductas negativas como el aislamiento, pérdida de confianza en si mismo, como 

también la rebeldía. Los adolescentes son adultos jóvenes que encuentran nuevas experiencias 

mediante el aprendizaje por observación y las interacciones con el medio que está a su alrededor. 

Cruz & Cordero (como se citó en Chuma 2017). 

Adaptación escolar: 

El estudiante le da valor a mejorar la educación y considera que sirva para el futuro, donde 

está relacionadas las normas; mencionando también que los cambios emocionales pueden 

detectarse frente al desempeño en la escuela, produciendo desacuerdos entre el alumno y el 

maestro (Pingo, 2015). 

Adaptación familiar: 

Cruz & Cordero (como se citó en Chuma 2017) refiere que: “Si los adolescentes no tienen 

la adecuada adaptación a la familia, no solo mostrarán conductas desagradables hacia el entorno 
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del hogar, sino también una falta de aceptación y ganas de salir del entorno. Familia y más allá. 

Enfrentando el malestar en acciones de ruptura en normas. La adaptación familiar abre paso a otros 

entornos. 

2.2.2.4. ADAPTACIÓN DE CONDUCTA EN ADOLESCENTES 

Black y Andreasen (2015) El individuo que tiene dificultades para adaptarse pueden 

presentar: temor, baja esperanza, ansiedad, siendo un claro ejemplo como respuesta el vandalismo, 

delincuencia y que esto podría seguir en la adultez. 

Los adolescentes tienen dificultades de adaptarse en el campo de la educación, y en el 

proceso evolutivo esto se puede ver en los dominios físico, psicológico y social. Se pueden 

observar a nivel primario y secundario. Allí, a partir de los problemas de coordinación que tienen 

las adolescentes, es fundamental que sean capaces de aceptar el entorno en el que quieren 

involucrarse e incluirse en el grupo. En la adolescencia, se puede influir con cambios psicológicos 

y emocionales (Carrión, 2014). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Resiliencia: Prado y del Águila (2000). Nos describen a la resiliencia como cierta 

resistencia interior que está caracterizada por la independencia, instrospección, capacidad de 

relacionarse, iniciativa, creatividad, sentido del humor y moralidad. 

2.3.2. Adaptación de conducta: De la Cruz y Cordero (1981). Sostiene que la adaptación 

es la aceptación de su aspecto físico, seguido de su independencia emocional y la relación que 

forma con su entorno social en el que vive. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

De acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación se presentan los siguientes 

resultados. 

 

Tabla 3 

Resiliencia en Estudiantes de una Institución Educativa Pública de Trujillo  

Nivel  Frecuencia % 

Bajo                                                             33                                                      17 

Medio                                                         136                                                     68 

Alto                                                             30                                                      15 

Total                                                           199                                                    100 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

En la tabla 3 prevalece la Resiliencia en nivel Medio en un 68%, seguido de un nivel Bajo con un 

17% y finalmente, el nivel Alto en un 15%. 
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Tabla 4 

Resiliencia por Indicador en Estudiantes de una Institución Educativa Pública de Trujillo  

Insight Frecuencia % 

Bajo 

Medio 

Alto 

26 

120 

53 

13.1 

60.3 

26.6 

Total 199 100 

Independencia Frecuencia % 

Bajo 

Medio 

Alto 

34 

62 

103 

17.1 

31.2 

51.8 

Total 199 100 

Interacción Frecuencia % 

Bajo 

Medio 

Alto 

51 

58 

80 

25.6 

34.2 

40.2 

Total 199 100 

Moralidad Frecuencia % 

Bajo 

Medio 

Alto 

65 

67 

67 

32.7 

33.7 

33.7 

Total 199 100 

Humor Frecuencia % 

Bajo 45 22.6 
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Medio 

Alto 

58 

96 

29.1 

48.2 

Total 199 100 

Iniciativa Frecuencia % 

Bajo 

Medio 

Alto 

43 

68 

88 

21.6 

34.2 

44.2 

Total 199 100 

Creatividad Frecuencia % 

Bajo 

Medio 

Alto 

17 

84 

98 

8.5 

42.2 

49.2 

Total 199 100 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

En la tabla 4, en cuanto a los indicadores de la Resiliencia, en la mayoría predomina el nivel Medio 

con porcentajes que oscilan entre 40.2% a 51.8%, salvo el indicador Insight que predomina el nivel 

Medio con 60.3%. 
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Tabla 5 

Adaptación de Conducta en Estudiantes de una Institución Educativa Pública de Trujillo 

Nivel Frecuencia % 

Bajo 

Medio 

Alto 

47 

139 

13 

23.6 

69.8 

6.5 

Total 199 100 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

En la tabla 5 prevalece la Adaptación de Conducta en nivel Medio en un 69.8%, seguido de un 

nivel Bajo con un 23.6% y finalmente, el nivel Alto en un 6.5%. 
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Tabla 6 

Adaptación de Conducta por Indicador en Estudiantes de una Institución Educativa Pública de 

Trujillo  

Personal Frecuencia % 

Bajo 

Medio 

Alto 

38 

104 

57 

19.1 

52.3 

28.6 

Total 199 100 

Familiar Frecuencia % 

Bajo 

Medio 

Alto 

57 

116 

26 

28.6 

58.3 

13.1 

Total 199 100 

Educativa Frecuencia % 

Bajo 

Medio 

Alto 

15 

181 

3 

7.5 

91 

1.5 

Total 199 100 

Social Frecuencia % 

Bajo 

Medio 

Alto 

36 

97 

66 

18.1 

48.7 

33.2 

Total 199 100 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

Descripción: En los estudiantes, en cuanto a los indicadores de la Adaptación de Conducta, en 

todos predomina el nivel Medio con porcentajes que oscilan entre 48.7% a 91%. 
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Tabla 7 

Correlación Resiliencia y Adaptación de Conducta en Adolescentes de una Institución Educativa 

Pública de Trujillo.  

  

  Resiliencia                 Sig. (p)   

Adaptación de conducta         .151    ,033** 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

 

En la tabla 7 se muestran los resultados de la prueba de correlación de Pearson, donde existe una 

correlación significativa, positiva y en grado bajo en entre Resiliencia y Adaptación de Conducta 

en Adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo (p<.05) 
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Tabla 8 

Correlación Entre la Subescala Insight de la Variable Resiliencia y las Áreas de Adaptación de 

Conducta en Adolescentes de una Institución Educativa Pública de Trujillo. 

 

           Insight  (r)                Sig. (p)  

Área personal       ,144    ,042* 

Área familiar      ,052    ,465 

Área Educativa     ,067    ,347 

Área Social      ,286    ,000** 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

 

En la tabla 8 se evidencia los resultados de la prueba de correlación de Pearson, donde existe una 

correlación muy significativa y directa, entre la subescala de insight y el área social (p<.01), y una 

correlación significativa con el área personal (p<.05) de la variable de adaptación conducta, 

positiva y en bajo grado; sin embargo, no presenta correlación (p>.05) con el área familiar y 

educativa de la variable de adaptación de conducta en adolescentes de una institución educativa 

pública de Trujillo. 
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Tabla 9 

Correlación entre la subescala independencia de la variable resiliencia y las áreas de adaptación 

de conducta en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 

  

           Independencia  (r)                Sig. (p)  

Área personal      -,1268    ,074 

Área familiar     -,052    ,037* 

Área Educativa     ,046    ,520 

Área Social      ,243    ,001** 

 Fuente: Datos obtenidos de los test. 

 

En la tabla 9 aparecen los resultados de la prueba de correlación de Pearson, donde existe una 

correlación muy significativa y directa, entre la subescala de independencia y el área Social 

(p<.01), y una correlación significativa con el área familiar (p<.05), negativa y en bajo grado; sin 

embargo, no presenta correlación (p>.05) con el área personal y educativa de la variable de 

adaptación conducta, en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 

 

 

 



 

57 

 

Tabla 10 

Correlación Entre la Subescala Interacción de la Variable Resiliencia y las Áreas de Adaptación 

de Conducta en Adolescentes de una Institución Educativa Pública de Trujillo. 

  

           Interacción (r)              Sig. (p)  

Área personal      -,048    ,493 

Área familiar      ,006    ,938 

Área Educativa     ,000    ,996 

Área Social      ,292    ,000** 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

 

En la tabla 10 se expone los resultados de la prueba de correlación de Pearson, donde existe una 

correlación muy significativa y directa entre la subescala de interacción y el área social (p<.01), 

positiva y en bajo grado; sin embargo, no presenta correlación (p>.05) con el área personal, 

familiar y educativa en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 
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Tabla 11 

Correlación Entre la Subescala Moralidad de la Variable Resiliencia y las Áreas de Adaptación 

de Conducta en Adolescentes de una Institución Educativa Pública de Trujillo. 

  

          Moralidad (r)                        Sig. (p)  

Área personal       ,055    ,437 

Área familiar      ,025    ,725 

Área Educativa     ,013    ,852 

Área Social      ,243    ,001** 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

 

En la tabla 11 se exhibe los resultados de la prueba de correlación de Pearson, donde existe una 

correlación muy significativa y directa entre la subescala de moralidad y el área social (p<.01), 

sin embargo, no presenta correlación (p>.05) con el área personal, familiar y educativa en 

adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 

 

 

 

 



 

59 

 

Tabla 12 

Correlación Entre la Subescala Humor de la Variable Resiliencia y las Áreas de Adaptación de 

Conducta en Adolescentes de una Institución Educativa Pública de Trujillo. 

  

           Humor  (r)             Sig. (p)   

Área personal      -,141    ,046 

Área familiar     -,556              -,042 

Área Educativa    -,011    ,878 

Área Social      ,210    ,003** 

 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

 

En la tabla 12 se exterioriza los resultados de la prueba de correlación de Pearson, donde existe 

una correlación muy significativa y directa entre la subescala de humor y el área social (p<.01), 

sin embargo, no presenta correlación (p>.05) con el área personal, familiar y educativa en 

adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 
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Tabla 13 

Correlación Entre la Subescala Iniciativa de la Variable Resiliencia y las Áreas de Adaptación de 

Conducta en adolescentes de una Institución Educativa Pública de Trujillo. 

  

      Iniciativa   (r)                       Sig. (p)    

Área personal      -,049    ,006** 

Área familiar      ,094               ,184 

Área Educativa    -,012    ,878 

Área Social      ,433    ,000** 

 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

 

En la tabla 13 se enseña los resultados de la prueba de correlación de Pearson, donde existe una 

correlación muy significativa y directa entre la subescala de iniciativa y el área personal y social 

(p<.01), positiva y en bajo y medio grado respectivamente; sin embargo, no presenta correlación 

(p>.05) con el área familiar y adolescentes en estudiantes de una institución educativa pública de 

Trujillo. 
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Tabla 14 

Correlación entre la Subescala Creatividad de la Variable Resiliencia y las Áreas de Adaptación 

de Conducta en adolescentes de una Institución Educativa Pública de Trujillo. 

  

           Creatividad (r)             Sig. (p)  

Área personal      -,049    ,485 

Área familiar     -,072               ,308 

Área Educativa     ,027    ,695 

Área Social      ,260    ,000** 

 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

 

En la tabla 14 se exhibe los resultados de la prueba de correlación de Pearson, donde existe una 

correlación muy significativa y directa entre la subescala de creatividad y el área social (p<.01), 

positiva; sin embargo, no presenta correlación (p>.05) con el área personal, familiar y educativa 

en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 
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TABLA DE NORMALIDAD 

                                               Estadístico                           gl                      Sig.                 . 

ERA                                          0.042                              199                     ,200* 

IAC                                           0.068                              199                     0.025 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

A continuación, presentamos la discusión de resultados según los hallazgos obtenidos en 

el presente estudio, debido a que se alcanzó el objetivo general de la investigación: Determinar la 

relación entre Resiliencia y Adaptación de Conducta en adolescentes de una institución educativa 

pública de Trujillo. 

En primer lugar, se acepta la hipótesis general: Existe relación entre resiliencia y 

adaptación de conducta en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo, acorde a 

los resultados obtenidos de la prueba de correlación de Pearson, se aprecia una correlación 

significativa (p<.05) directa y en grado bajo entre resiliencia y adaptación de conducta; esto quiere 

decir, que a medida que las personas logren afrontar las situaciones problemáticas de la vida 

cotidiana de manera óptima, con sentido del humor y moralidad, lograrán adaptarse a los cambios 

que se presenten, cambios que indiquen nuevas formas de vivir o nuevas normas de convivencia.  

Es así que la resiliencia como la habilidad que una persona tiene ante situaciones que le permiten 

anteponerse, resistir las penas enfrentando las adversidades cotidianas con resultados de fortaleza 

al final de ellas, se relaciona con la adaptación como el resultado entre lo que el ser humano asimila 

y la manera de acoplarlo a su vida, encontrando un equilibrio entre sujeto-objeto (Wiener y Dulcan, 

2006). De esta manera se infiere que, a medida que los adolescentes logren internalizar a la 

resiliencia como una cualidad dentro de sus vidas, serán capaces de enfrentarse a las adversidades 

y, por lo tanto, lograr adaptarse a un nuevo entorno social. 

Después de haber analizado la hipótesis general, se procederá a hacer el análisis de las 

hipótesis específicas de la investigación. 
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Se acepta la hipótesis específica donde se afirma que existe relación entre el insight de la 

variable resiliencia y las dimensiones de adaptación de conducta en adolescentes de una institución 

educativa pública de Trujillo, acorde a los resultados de la prueba de correlación de Pearson, donde 

existe una correlación muy significativa y directa, entre la subescala de insight y el área social 

(p<.01). Es decir, a medida que la persona logre conocer que le sucede y que le rodea, aumentará 

su capacidad para poder integrarse al medio social en el cual se desenvuelve; el adolescente tiene 

la destreza de saber conocer que sucede consigo mismo y su entorno, encontrando nuevas 

experiencias y las interacciones con el medio que está a su alrededor. Según García y Magaz (2018) 

citado por García (2016) refieren que el adolescente tiene una adaptación de conducta regular, 

guiándolo en la resolución de conflictos que se le puedan presentar, en la toma de decisiones, la 

iniciativa que haya frente a algo importante y también la expresión de sus sentimientos o 

emociones, aunque por momentos no se sienta capaz de hacerlo.; sin embargo, no presenta 

correlación entre la subescala de insight y las áreas familiar y educativa (p>.05). 

Se acepta la hipótesis específica donde se afirma que existe una relación entre 

independencia de la variable resiliencia y  las dimensiones  de adaptación de conducta en 

adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo, acorde a los resultados de la prueba 

de correlación de Pearson, donde existe una correlación muy significativa y directa, entre la 

subescala de independencia y el área Social (p<.01); debido que, a medida la persona logre 

establecer límites emocionales sin llegar a aislarse, aumentará su adaptación a las normas de 

convivencia establecidas en una sociedad determinada. Es decir, el adolescente aprende a controlar 

y establecer límites en sus emociones, llegando a un control medio. Al respecto, Wolin y Wolin 

(1993) mencionan que la persona traza límites con su entorno y consigo mismo, entendiendo estos 

límites a distancia no solo física sino emocional sin llegar al punto de aislarse, teniendo un acceso 
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fácil a integrarse con la sociedad. Sin embargo, no presenta correlación la subescala de 

independencia con el área personal, familiar y educativa (p>.05). 

Se acepta la hipótesis específica donde se afirma que existe correlación entre la subescala 

de interacción de la variable resiliencia y las áreas de adaptación de conducta en adolescentes de 

una institución educativa pública de Trujillo, acorde a los resultados de la prueba de correlación 

de Pearson, donde existe una correlación muy significativa y directa entre la subescala de 

interacción y el área social (p<.01), positiva y en grado bajo; por lo que las personas tienen una 

característica relacionada con el alto poder para el manejo de sus emociones sociales, por ello se 

caracterizan por manejar al grupo generando tranquilidad ante la adversidad. Esto nos dice que a 

medida que el adolescente se relaciona con los demás con simpatía y controlando sus impulsos, 

aumenta su adaptación a los diferentes entornos sociales desarrollando conductas positivas. Al 

respecto, Gallego (2006) menciona que en la adolescencia es donde buscan vincularse con sus 

pares para buscar autonomía, aunque suene contradictorio, esto sucede porque al buscar adaptarte 

a nuevos ambientes necesita hacer uso de la interacción social. Sin embargo, no presenta 

correlación la subescala de interacción con el área personal, familiar y educativa (p>.05).  

Se acepta la hipótesis específica donde se afirma que existe relación entre la subescala de 

moralidad de la variable resiliencia y las dimensiones de adaptación de conducta, acorde a los 

resultados de la prueba de correlación de Pearson, donde existe una correlación muy significativa 

entre la subescala de moralidad y el área social (p<.01), positiva y en bajo grado; Por consecuente, 

las personas asumen con responsabilidad las decisiones, el como actúan y mantienen bajo control 

reflejando su moral frente a la sociedad que le rodea. Los adolescentes desarrollan valores sociales 

que les permiten vivir en armonía y le ayuda asumir las consecuencias negativas de sus actos. 

Garassini (2020) menciona que el adolescente presenta destrezas en habilidades resilientes como 
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el desenvolverse frente a las normas culturales, favorece a una mejor capacidad adaptativa con 

predisposición para la vida adulta, dando un eficiente desenvolvimiento en las relaciones sociales 

e incluso para sus posibles relaciones de pareja; sin embargo, no presenta correlación entre la 

subescala de moralidad con el área personal, familiar y educativa (p>.05).  

Se acepta la hipótesis específica donde se afirma que existe correlación entre la subescala 

de humor de la variable resiliencia y las áreas de adaptación de conducta, acorde a los resultados 

de la prueba de correlación de Pearson, donde existe una correlación muy significativa y directa 

entre la subescala de humor y el área social (p<.01) por lo que, el adolescente desarrolla la 

capacidad de hallar el lado trivial a las cosas aun en medio de la tragedia, siendo capaz de combinar 

el fracaso con lo risible y convertirlo en tragicómico, mejorando el establecimiento de una 

convivencia agradable. Connor et al (2019) menciona que el adolescente se desenvuelve con 

facilidad en la sociedad, asumiendo con mayor adaptación, usando como algo positivo el humor, 

frente algunos de los problemas que se le presentan al momento de querer adaptarse a un grupo 

distinto. Sin embargo, no presenta correlación entre la subescala entre la subescala de humor con 

el área personal, familiar y educativa (p>.05).  

Se acepta la hipótesis específica donde se afirma que existe correlación entre la subescala 

de Iniciativa de la variable resiliencia y las áreas de adaptación de conducta, donde en la tabla 13 

se evidencia los resultados de la prueba de correlación de Pearson, donde existe una correlación 

muy significativa y directa entre la subescala de iniciativa y el área personal y social (p<.01), 

positiva, medio grado; Por consiguiente, las personas desarrollan el gusto o placer por proponerse 

metas que demanden exigencia cada vez mayores asumiendo retos y responsabilidades, mejorando 

su capacidad de entablar una convivencia agradable, así como su adaptación a las normas y leyes 

que le impongan el medio social dónde se desarrolla. Connor et al, (2019), menciona que el 
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adolescente tiene en mente nuevas ideas de como cambiar o mejorar su rumbo de vida, aprendiendo 

a desarrollarse en el medio social, donde su periodo de adaptación se rige a las exigencias sociales 

y su independencia. Sin embargo, no presenta correlación entre la subescala de iniciativa con el 

área familiar y educativa (p>.05).  

Se acepta la hipótesis específica donde se afirma que existe correlación entre la subescala 

de creatividad de la variable resiliencia y las áreas de adaptación de conducta en adolescentes de 

una institución educativa pública de Trujillo, donde en la tabla 14 se exhibe los resultados de la 

prueba de correlación de Pearson, donde existe una correlación muy significativa y directa entre 

la subescala de creatividad y el área social (p<.01) positiva y en bajo grado. Es decir, a medida que 

las personas desarrollan la capacidad de transformar todo lo aparentemente negativo, mejorará su 

adaptación a normas de la convivencia que eviten el aislamiento. Eso significa que el adolescente 

tiene control de como expresa sus emociones en situaciones difíciles o cuando las cosas no salen 

como él las ha planeado, así no tiene problemas al adaptarse ni a relacionarse. Al respecto, Wolin 

y Wolin (1993) mencionan que el adolescente de alguna manera, crea belleza frente al caos, en 

cuestión de enfrentar adversidades que se le presentan en la sociedad, su capacidad de adaptación 

es buena, donde transforma el temor en valor, ve nuevas posibilidades donde hay incertidumbre. 

Sin embargo, no presenta correlación entre la subescala de creatividad con el área personal, 

familiar y educativa (p>.05).  

Después de haber realizado el análisis de las hipótesis generales y específicas, se procederá a 

contestar los objetivos específicos de carácter exploratorio o descriptivo: 

El primer objetivo específico: determinar el nivel de resiliencia en adolescentes de una 

institución educativa pública de Trujillo. En cuanto a la resiliencia, se encontró que, entre los 

estudiantes de una institución educativa pública de Trujillo, la resiliencia prevaleció en un 
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promedio de 68%, seguido de un mínimo del 17% y finalmente un mínimo del 17%, hasta el 15%. 

En resumen, los adolescentes evaluados en este estudio pueden estar abiertos a cualquier problema 

que puedan y puedan tener, en un intento por adaptarse a su entorno. Gonzáles (2003, como se citó 

en Madariaga, 2014) indicó que hay algunos factores que ayudan a desarrollar la resiliencia de las 

personas. En este sentido, los estudiantes valorados pueden tener deseos y necesidades 

trascendentales al adquirir recursos para hacer frente a diversas desventajas y permitirles 

funcionar. 

El segundo objetivo específico: Identificar el nivel de Adaptación de Conducta en 

adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. Se identificó que en cuanto a la 

adaptación de conducta se aprecia que prevalece la Adaptación de Conducta en nivel Medio en un 

69.8%, seguido de un nivel Bajo con un 23.6% y finalmente, el nivel Alto en un 6.5%. García, 

(1998), citado por Navarro, (2014), nos dice que la adaptación es el desarrollo de la conducta en 

dificultades frente al entorno en que ha vivido. Por último, Caba en el 2002, considera que la 

conducta adaptativa, es el resultado del individuo para acoplarse a la sociedad que lo rodea. 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

CONCLUSIONES 

Existe relación significativa directa entre resiliencia y adaptación de conducta en 

adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo.  

Respecto a la resiliencia, predomina el nivel medio con un 68% en adolescentes de una 

institución educativa pública de Trujillo.  
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Respecto a adaptación de conducta, predomina el nivel medio con un 69.8 % en 

adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo.  

En la correlación entre los indicadores de Resiliencia con los de adaptación de conducta se 

obtiene que en la subescala de insight existe una correlación muy significativa y directa, con el 

área social (p<.01), y una correlación significativa con el área personal (p<.05) de la variable de 

adaptación conducta, positiva y en bajo grado; sin embargo, no presenta correlación (p>.05) con 

el área familiar y educativa de la variable de adaptación de conducta en adolescentes de una 

institución educativa pública de Trujillo. 

En la correlación entre los indicadores de Resiliencia con los de adaptación de conducta se 

obtiene que en la subescala de independencia existe una correlación muy significativa y directa, 

con el área Social (p<.01). 

En la correlación entre los indicadores de Resiliencia con los de adaptación de conducta se 

obtiene que en la subescala de interacción existe una correlación muy significativa y directa con 

el área social (p<.01), positiva y en bajo grado; sin embargo, no presenta correlación (p>.05) con 

el área personal, familiar y educativa en adolescentes de una institución educativa pública de 

Trujillo.  

En la correlación entre los indicadores de Resiliencia con los de adaptación de conducta se 

obtiene que en la subescala de moralidad existe una correlación muy significativa y directa con el 

área social (p<.01), sin embargo, no presenta correlación (p>.05) con el área personal, familiar y 

educativa en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 

En la correlación entre los indicadores de Resiliencia con los de adaptación de conducta se 

obtiene que en la subescala de humor existe una correlación muy significativa y directa con el área 
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social (p<.01), sin embargo, no presenta correlación (p>.05) con el área personal, familiar y 

educativa en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 

En la correlación entre los indicadores de Resiliencia con los de adaptación de conducta se 

obtiene que en la subescala de iniciativa existe una correlación muy significativa y directa con el 

área personal y social (p<.01), positiva y en bajo y medio grado respectivamente; sin embargo, no 

presenta correlación (p>.05) con el área familiar y educativa en adolescentes de una institución 

educativa pública de Trujillo. 

En la correlación entre los indicadores de Resiliencia con los de adaptación de conducta se 

obtiene que en la subescala de creatividad existe una correlación muy significativa y directa con 

el área social (p<.01), positiva; sin embargo, no presenta correlación (p>.05) con el área personal, 

familiar y educativa en adolescentes de una institución educativa pública de Trujillo. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 Se recomienda desarrollar programas de resiliencia a través de talleres de mindfulness que 

permita mejorar los niveles de resiliencia en los estudiantes que se han ubicado en un nivel 

bajo, por ejemplo: interacción, moralidad, humor, iniciativa. Con el sentido de afrontar el 

problema y no de huir de el. 

 Se recomienda a la dirección de la institución educativa gestionar charlas de manera 

periódicas sobre temáticas relacionadas con la importancia de la resiliencia, la toma de 

decisiones, la capacidad para resolver problemas, empatía, que permitan mejor adecuación 

al medio y soporte frente a las situaciones adversas. 
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 Se recomienda la realización de programas a través de talleres de habilidades sociales en 

las áreas que se han obtenido puntajes bajos de manera que les permita mejorar la 

capacidad adaptativa respecto a adaptación de conducta, mediante sesiones de autoestima, 

empatía, relaciones interpersonales. 

 Se sugiere al área de tutoría entrevistas personalizadas para detectar la problemática de los 

adolescentes a fin de reconocer los recursos psicoemocionales con los que cuenta para 

responder a situaciones difíciles y poder así realizar programas psicológicos que 

contribuyan a favorecer en los adolescentes mejorar sus respuestas adaptativas en los 

diferentes contextos que se desenvuelve. 

 Continuar reforzando aquellas áreas positivas mostradas en los resultados del estudio en 

los adolescentes frente a su entorno social (familia, amistades, etc.), a través de talleres, 

charlas, dinámicas; así evitando que se pierdan con el tiempo.  

 A partir de estos resultados se recomienda realizar otros estudios, donde se pueda tener en 

cuenta la percepción de los profesores y padres de familia sobre las conductas de 

adaptación en los estudiantes.  

 Se recomienda que otros investigadores den más importancia a trabajar ambas variables en 

conjunto en estudiantes de secundaria, pues no se han encontrado antecedentes recientes 

sobre resiliencia y adaptación de conducta actualizados.  
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Anexo 3: Cuestionario del Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) 
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