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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como propósito Identificar la posible relación de la 

adaptación de conducta y ansiedad ante los exámenes en un grupo de estudiantes 

de secundaria de una institución educativa estatal de la ciudad de Chiclayo, con 

una muestra de 234 estudiantes de 14 y 17 años de edad. El estudio realizado es 

de tipo no experimental y de diseño correlacional simple transversal, sigue un 

enfoque cuantitativo y los instrumentos utilizados fueron El Inventario de 

Adaptación de Conducta (IAC) y el Inventario de Autoevaluación de la Ansiedad 

ante exámenes (IDASE). Los resultados obtenidos indican ausencia de relación 

entre las variables adaptación de conducta y ansiedad ante los exámenes. Las 

dimensiones de adaptación de conducta alcanzan nivel medio a excepción de la 

dimensión escolar que es satisfactoria; en cuanto a la ansiedad ante los exámenes 

se obtuvo un nivel medio. Referente a las dimensiones de adaptación y la ansiedad 

ante los exámenes no se hallaron relaciones significativas.  

 

Palabras claves: Adaptación de conducta, ansiedad ante los exámenes, 

estudiantes de secundaria. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to identify the possible relationship 

between behavioral adaptation and exam anxiety in a group of high school students 

from a state educational institution in the city of Chiclayo, with a sample of 234 

students of 14 and 17 years of age. This study is a non-experimental type and it has 

a simple cross-sectional correlational design. It follows a quantitative approach and 

the instruments used were the Adaptation Inventory of Conduct (IAC) and the 

Examination Anxiety Self-Assessment Inventory (IDASE). The results obtained 

indicate that there is absence of relationship between the variables behavioral 

adaptation and anxiety faced with exams. The behavior adaptation dimensions 

reach a medium level except for the school dimension, which is satisfactory; 

regarding exam anxiety, a medium level was obtained. Regarding the dimensions 

of adaptation and exam anxiety, no significant relationships were found. 

 

Keywords: behavioral adaptation, test anxiety, high school students. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje en secundaria es fundamental para el óptimo crecimiento del 

estudiante, los adolescentes atraviesan diferentes cambios e inquietudes y 

confrontan circunstancias en las que deben asumir decisiones y por lo tanto aceptar 

y hacerse responsable de los resultados de sus actos; la época escolar es uno de 

los mayores espacios para asumir y enfrentar gran parte de sus cambios donde es 

más frecuente que los escolares presenten problemas emocionales (Doll & Lyon, 

1998).  

Por otro lado, García y Magaz (2011; citado en Idrogo, 2020), señalan a la 

adaptación como la expresión de la conducta que se presenta en determinada 

situación y puede o no volverse rutinario, no siendo precisamente una competencia 

de la persona. 

En cambio, para Aquize y Nuñez, (2017) la adolescencia es la etapa más 

significativa para la adaptación de conducta, debido a que es más factible observar 

el alcance que tiene el aspecto social y su importancia en la intervención de su 

identidad propia y en su relación con el medio ambiente.  

Así también el Ministerio de Educación (MINEDU) (2019) puntualiza que el 

proceso de adaptación del adolescente aparece desde que reconoce su desarrollo 

corporal y las normas marcadas en su contexto, permitiéndole sobrellevar una 

convivencia adecuada con su familia y las personas que integran su espacio 

educativo y social.  

Dentro del ámbito escolar el estudiante de secundaria se enfrenta no sólo a 

una adaptación, sino también a situaciones cotidianas como los exámenes, los 

cuales pueden ocasionar diferentes niveles de ansiedad impidiendo el normal 
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desarrollo de su proceso educativo, la ansiedad es una particularidad que se da 

precisamente en situaciones que involucren evaluar sus capacidades personales. 

En ese sentido Alegre (2013) indica que la ansiedad o temor durante un examen 

generalmente se percibe como la ausencia de aptitudes para concentrarse, a pesar 

de tener una preparación previa y muy aparte de la apreciación que se tenga de 

enfrentarse a la situación y de hacerlo satisfactoriamente. Los seres humanos con 

mayor intensidad de ansiedad están más expuestos a preocuparse y a sentirse 

amenazados. 

En base a lo anterior esta investigación pretende determinar la relación entre 

la adaptación de conducta y la ansiedad ante los exámenes en estudiantes de 

secundaria, considerando que la realidad de cada estudiante es muy variada y 

distinta en los colegios del estado. Es fundamental que los adolescentes manejen 

la ansiedad ante los exámenes para conservar un equilibrio y no fracasar en sus 

evaluaciones. De otro lado la seguridad ante un examen le permitirá asumir 

situaciones cambiantes, es decir será capaz de adaptarse apropiadamente a los 

retos que se le presenten sobre todo en el ámbito escolar. Por ello es que se plantea 

la interrogante ¿Existe relación entre la adaptación de conducta y ansiedad ante 

los exámenes en estudiantes de secundaria de una institución educativa de la 

ciudad de Chiclayo? 

  



 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Bases teóricas 

La conducta 

La conducta ha sido motivo de diferentes estudios e investigaciones como 

parte importante del desarrollo de la persona, diversos autores han planteado 

concepciones, es así que Patiño (2018) recopila lo explicado por Watson, quien 

precisó la conducta como lo que el organismo hace o dice, considerando acciones 

externas e internas, según su propia terminología y resumiendo su estudio a toda 

organización que en el ser humano es visible y evidente. 

Por su parte Skinner manifiesta que la conducta es el desplazamiento de un 

ser vivo en un ambiente propiciado por el mismo organismo o por elementos externos. 

Es necesario mencionarla, así como a las actividades que desarrolla e incluso es más 

adecuado contemplar y analizar un producto que el desplazamiento en sí (Godoy, 

2011). 

En relación con el pensamiento de Watson, Bayés (1980) considera la 

conducta como todo aquello que un organismo hace, incluso pensar y emocionarse, 

incluyendo también situaciones externas e internas mientras se presenten en el 

mundo físico. 

Por su parte, Lázaro et al. (2019) expresa que la conducta es una forma de 

conducirse en la vida y por lo tanto puede ser considerado como un comportamiento; 

así también como las actividades que tienen que ver con su entorno y con sus 

estímulos. 
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1.1.1.  Adaptación 

El ser humano durante el desarrollo de su vida afronta diferentes 

circunstancias que en algunas ocasiones pueden ser inesperadas, por lo que debe 

asumir cualquier situación que se le ponga enfrente, en otras palabras, debe 

adaptarse. 

Jaime (2019) recopila la definición de Darwin, quien fue autor de la obra “El 

origen de las especies”, enunciando que la adaptación surge precisamente de la 

selección natural, donde los seres más capaces y competentes serán los que superen 

en cantidad de descendientes. 

En ese sentido Araujo (2019; citado en Idrogo, 2020) refiere que vivir es parte 

de una adaptación, o sea permitir que el entorno material forme parte de nuestro 

contexto. Define la adaptación como la transformación que hace una comunidad al 

interrelacionarse asumiendo y manejando situaciones que se presenten en su 

convivencia diaria. Por otro lado desde su perspectiva individual es la modificación de 

conducta que permite a la persona convivir y habituarse de manera armónica, 

respetando las normas que considere conveniente. 

Así mismo se señala que la adaptación es la acomodación del 

comportamiento a exigencias del entorno y en la cual el ser humano reacciona según 

la situación o sucesos, considerando también las particularidades de la persona y las 

circunstancias que afronta, ya que de ellos dependerá su sobrevivencia o derrumbe 

(Gutiérrez, 2019). 

Desde otra perspectiva, Fernández y Pinto (1989) manifiesta que la 

adaptación permite ordenar internamente las respuestas que la persona pueda 

proporcionar dentro del medio donde se desenvuelve buscando resolver 

apropiadamente cualquier situación y obtener resultados óptimos sin causar posibles 
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tensiones. Dicho de otro modo, involucra cierta complacencia y equilibrio; así como la 

aptitud para manejar reacciones. 

Se menciona que la persona, dada su naturaleza, lo primero que desea es 

asegurar su supervivencia para luego alcanzar y mantener su tranquilidad, para ello 

debe tener en cuenta que durante ese proceso se relaciona con otras personas y 

todos juntos anhelan tener una convivencia donde en su conjunto se vean 

beneficiados, considerando además que deben acomodarse y ajustarse a las normas, 

reglas, decisiones, deseos y a la formación del grupo que desee incorporarse (López, 

2013; citado en Amaro, 2020). 

Por otra parte, la adaptación es visualizada como una característica que 

permite desarrollar un rol biológico en base a particularidades o rasgos observables 

en el comportamiento que ayudan a la conservación y propagación frente a los 

cambios que puedan presentarse en su ambiente (Scheinsohn, 2011). 

Adaptación durante el ciclo escolar 

Fase importante y primordial en el proceso de crecimiento del adolescente, es 

el período donde toda situación por la que atraviesa lo hace bajo sus propias 

decisiones, reacciones y actitudes, es decir sin la presencia de cualquier miembro de 

su familia.  

De este modo, Fernández y Pinto (1989) sustentan que la escuela es la base 

de la socialización, proporcionando vivencias que aportan al orden de su organización 

personal y conducta social, por lo que consideran a la adaptación escolar como un 

entorno en el que se presentan acciones que se identifican por propósitos, fines 

concretos y planificados; así como el cumplimiento de reglas distintas a las 

establecidas en el hogar. Consideran también que son aprendizajes ordenados y 

minuciosos sobre destrezas intelectuales, ciencia, situaciones y nociones de cultura 
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que dirigen hacia nuevos conocimientos e inquietudes. Mencionan además que es un 

intercambio de acciones recíprocas con personas mayores a las que les otorgan 

méritos y valores desarrollando un papel formativo, pero sin un acercamiento afectivo 

tan fuerte como el que pueden tener con su familia; así también es la integración que 

se desarrolla con sus pares en un contexto social.    

Por otra parte, García y Magaz (2011; citado en Idrogo, 2020) sostienen que la 

adecuación del ser humano se apoya en dos fases: primero que la conducta se ajusta 

a sus propios intereses y segundo que dicha conducta también se acondicione a las 

reglas o intereses del grupo con quien convive regular o usualmente.  

Dentro de este marco, Núñez et al. (2021) plantean la adaptación como el 

compromiso que tiene el individuo en relación a su comportamiento sobre sus 

preferencias, necesidades, así como su interacción y acomodación con las 

preferencias de las personas con quienes mantiene contacto. 

Bases teóricas de la adaptación 

Teoría psicosocial.  Esta teoría orientada hacia la sociedad y la cultura tiene 

como representante a Erickson (1968) quien asegura que la evolución de la 

persona atraviesa por ocho fases, considerando que cada una tiene sus 

propios fines, beneficios, éxitos y peligros, así también el individuo confronta 

situaciones comunes por lo que necesitará desarrollar ciertas competencias y 

capacidades.  

Teoría conductual. Skinner, como se cita en Sánchez (2021) consideraba que 

los pensamientos, el lenguaje o sentimientos son otras formas de actuar de la 

conducta, la observa y analiza teniendo en cuenta el contexto, ya que 

representa un aliciente, entre los objetivos que busca es que la persona 

adquiera destrezas y habilidades durante situaciones específicas. El 
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conductismo considera que todas las conductas son respuestas a algunos 

estímulos o resultados de los acontecimientos ocurridos en la vida de las 

personas. 

Teoría cognitiva-conductual.  Sostiene que la adaptación es un modelo de 

conducta con la posibilidad de tornarse una costumbre y que como proceso 

implica el ajuste de la persona a su propia conducta, a sus inquietudes, 

anhelos, preferencias, pensamientos y conductas de acuerdo a la demanda 

del medio, así también como la acomodación de todas esas inquietudes de las 

personas con quienes convive o interactúa, es decir la interacción con otras 

personas utilizando los esquemas de pensamiento (Campuzano, 2018). 

 

El estudio se sustenta en la Teoría cognitiva-conductual, dado que explica con 

mayor dominio la unificación de las propiedades cognitivas, conductuales, 

emocionales y sociales tal como lo sostienen Ruiz et al. (2015).  En ese sentido 

en la adaptación de conducta se observan que dichas variables están 

relacionadas y que se presentan como parte del proceso de adaptación del 

adolescente, si bien es cierto que cuando observamos una conducta estamos 

analizando cualquier situación que pueda suscitarse, también se puede 

considerar sus pensamientos, emociones, sentimientos y reacciones, los 

cuales pueden estar relacionados con el contexto o con lo que puede estar 

atravesando. 

Así también, Patiño (2018) bajo la teoría cognitivo conductual señala que es 

importante reconocer que sentido direcciona al individuo ante una situación 

determinada, debido a que es importante y preciso identificar cual es la 

conducta que asume frente a dicha situación específica. 
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Adaptación de conducta en la adolescencia  

Gil y Condori (2018) detallan la adaptación según el IAC, en la cual precisan 

que es la habilidad que presenta el adolescente para acomodarse a un nuevo 

contexto, dentro del cual se enfrenta a ciertos cambios como: aspecto físico, 

seguridad emocional, el vínculo con sus padres, compañeros de estudio y personas 

que integren su ámbito social, así como las reglas instituidas. 

Por su parte, Del Bosque y Aragón (2008) sostienen que en el período 

adolescente se presenta un autoconocimiento del Yo, por lo que se identifica más 

consigo mismo reconociéndose y aceptándose y sobre todo porque este proceso es 

decisivo en el desarrollo de su conducta personal y social, ya que le permitirá trabajar 

en el futuro adulto que llegará a ser, conociendo esto como una adaptación  

Este proceso conlleva a que el adolescente, aprenda a hacer frente a 

circunstancias que se le presentarán en su diario vivir, acompañadas de inquietudes 

propias de esta etapa, así mismo Carcelén y Martínez (2008) refuerzan la idea 

considerando que la adolescencia por lo general es conceptualizada por 

características marcadas de cambios, rebeldías, riesgos, dados en cortos tiempos y 

de los cuales requiere de un gran esfuerzo de adaptación. 

Respecto a esto se sostienen que la adolescencia tiene como finalidad 

conseguir un equilibrio entre las particularidades de cada persona y el medio o 

entorno donde se desarrolla y convive con los demás, buscando una alianza cordial 

(Verdugo et al., 2014). 
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Áreas de adaptación de conducta 

Batlle (2008) indica que la fusión entre componentes internos y externos de las 

personas se debe a la unión de la teoría conductual y cognitiva, considerando una 

mayor fuerza en el desarrollo del aprendizaje, así como en la repercusión que ejercen 

los modelos que se encuentran en su contexto; de esa manera es primordial la 

influencia del medio. 

En los adolescentes generalmente el medio que los rodea es su familia, colegio 

y grupo social, donde observan otras conductas que lo llevan a tomar modelos 

referentes y por otro lado desarrolla un aprendizaje y reconocimiento de sí mismo que 

le permitirá asumir el proceso de adaptación en su entorno. 

Así, Araujo (2019; citado en Idrogo, 2020) considera que adaptación de 

conducta es cuando la persona en base a la apreciación que tiene del entorno busca 

acoplarse o acomodarse. Tenemos en cuenta las áreas escolar, familiar, personal y 

social, las cuales muestran destrezas sociales, emocionales y cognitivas, pero 

también en todo este proceso se debe considerar las normas establecidas, así como 

el ajuste comportamental. 

Así mismo, basados en la preocupación de los cambios que padece su cuerpo 

muestran una inquietud en particular por su aspecto físico, por otro lado, en el ámbito 

familiar sus expectativas se basan en las actitudes críticas y la idea permanente de 

huir de sus conflictos emocionales, así como físicamente del hogar. En el área escolar 

surgen las clásicas rebeldías ante las normas escolares y en algunos casos ante las 

posturas y actitudes de algunos profesores o compañeros; finalmente en el área 

social se muestran también actitudes críticas, conductas negativas, inseguridades y 

deseos de aislamiento. 
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Adaptación personal 

Maco (2021) considera la adaptación personal como el equilibrio que cada uno 

tiene, reflejado en el pensamiento de forma dinámica y constante, si no se logra una 

adaptación adecuada es entonces cuando surgen situaciones como baja autoestima, 

miedos, inseguridades, sentimientos de tristeza o culpa; todas estas expresiones dañan a 

la persona y a su entorno o contexto. 

Por otro lado, se afirma que los adolescentes en el área particular o individual 

se preocupan más por los cambios y modificaciones que atraviesa su físico, 

produciendo conflictos y en algunos casos sensaciones de inferioridad, así como 

dificultad para reconocer y aceptar el proceso por el que está atravesando (Gonzales, 

2017). 

Así mismo, durante la adolescencia el crecimiento corporal se presenta 

generalmente de forma rápida, así mismo una serie de cambios emocionales que si 

bien suelen llamar la atención, también pueden provocar caos y preocupación tanto 

en los adolescentes como en sus familias o amigos (Pingo, 2015). 

Es así que López (2018) asevera que los adolescentes dentro de su proceso 

pasan por diferentes situaciones y adaptaciones que terminan provocando algunos 

problemas que deben aprender a enfrentar y que forman parte de su desarrollo y 

desenvolvimiento en contextos como la familia, la escuela, del mismo modo en su 

aspecto personal, por otro lado buscan ser comprendidos, que respeten sus 

derechos, mayores ventajas y claro que las responsabilidades asignadas por los 

padres sean menores buscando su independización  

Adaptación familiar 

Relacionada con la madre, padre y hermanos, se sostiene que en la 

convivencia familiar se presentan diferentes momentos, algunos con una postura de 
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reproche, reprensión o dificultad para aceptar las reglas y normas que se establezcan 

en la casa familiar, lo que provoca el rechazo del adolescente, la idea y pensamiento 

de alejarse de todo, de huir porque no se siente cómodo o comprendido (Pingo, 

2015). 

Por su parte el adolescente atraviesa por un período de auto descubrimiento, 

cuyo fin es hallar el camino correcto y adecuado, en este proceso pasa por diferentes 

situaciones y experiencias que lo llevan a nuevas realidades e identificaciones, a 

pesar de ser una búsqueda sana suele en algún momento presentarse algunas 

inconvenientes. Por otro lado, influyen también los cambios hormonales que en su 

momento pueden producir variaciones en el carácter de manera descontrolada y 

rápida ya sea consigo mismo o en su contexto motivando enfrentamientos en la 

familia (Gil & Condori, 2018). 

Otro aporte importante es sobre el dominio o la autoridad de los padres en el 

proceso de la personalidad ya que con su experiencia consideran que deben hacer 

cumplir las reglas para impedir que los hijos padezcan las consecuencias de las 

adaptaciones que se dan durante su crecimiento, para los adolescentes es 

incomprensible porque sienten que restringen su avance y crecimiento interior 

(Gonzales, 2017). 

Para Paca (2018) el período de la adolescencia incrementa significativamente 

la tensión en el entorno familiar, provocando algunas crisis que dan como resultado 

que entre sus miembros se presenten problemas de adaptación. Por ello la 

adaptación es fundamental para obtener una buena convivencia ya que proporciona 

un ambiente de solidaridad, respeto, valores, principios, competencias emocionales, 

sociales, afectivas y la facultad para enfrentar adversidades. 
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Adaptación Escolar 

La etapa escolar en la adolescencia en una de las más especiales ya que se 

presentan muchos cambios en varios aspectos, por lo tanto, se asevera que en el 

ambiente estudiantil surgen actitudes de reproche o indisciplina en contra las 

disposiciones o normas de la institución educativa y a lo que puedan expresar sus 

profesores y compañeros. El desempeño escolar en la etapa adolescente es el origen 

frecuente de las complicaciones afectivas, generando desconcentración y 

despreocupación por sus labores escolares, surgiendo discrepancias entre la relación 

docente y estudiante (Gil & Condori, 2018). 

Según la apreciación que pueda tener el adolescente de sus destrezas, estas 

predominarán significativamente en su desempeño escolar, fortaleciendo su 

autoestima y llevándolo a alcanzar sus logros o caso contrario al fracaso (Velázquez, 

2014). 

Para Aguilar (2012) la escuela tiene un lugar primordial durante el paso del 

adolescente en la educación y por ende en su adaptación escolar, también permite 

identificar componentes que influyen en la tranquilidad psicológica como la 

perspectiva negativa de un futuro académico o los conflictos interpersonales con sus 

compañeros, que en algunos casos puede llegar al aislamiento escolar. 

Adaptación social 

Se encuentra que el adolescente que se adapte socialmente y que se sienta 

aceptado dentro del grupo podrá sostener un favorable vínculo con las personas de 

su entorno, gran parte de su tiempo está en el colegio o con amigos de su edad, la 

adaptación es parte de su socialización y el nivel que le permitirá alcanzar será 

también el nivel social que adquiera y disfrute (López, 2018). 
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Por otro lado, Jaime (2019) refiere que la adaptación social se vincula con lo 

que la sociedad atribuye a la persona, es decir la convivencia, matrimonio, profesión 

y el éxito o realización en cada uno de ellos. 

Por último, aseveran que es el espacio social del adolescente donde se 

presentan desacuerdos con algunas cosas, puede revelar conductas desadaptadas 

como aislamiento e inseguridad (Idrogo, 2020). 

Adaptación de conducta en la secundaria 

Se sostiene que, al no desarrollar mecanismos de adaptación, los 

adolescentes pueden presentar deserción y bajo rendimiento, pero si presentan una 

buena adaptación se mostrarán situaciones favorables como la disminución del temor 

al fracaso, confianza entre compañeros, cooperación e intercambio de información y 

un compromiso emocional positivo en las tareas y actividades de aprendizaje 

(Mamani, 2017). 

Por otro lado, Núñez et al. (2021) sobre la adaptación de conducta en la 

secundaria sustentan que no solo es pasar del nivel primario al nivel secundario, sino 

que además está acompañado de algunas variaciones biológicas, físicas, 

psicológicas y sociales asociadas también a su crecimiento personal, profesional, 

acercamiento favorable con sus pares, comprensión de lo que quiere y busca en su 

vida y a la autonomía e identidad propia. Es una experiencia que la gran mayoría de 

adolescentes la perciben como una etapa especial de cambios y expectativas tanto a 

nivel social, familiar y educativo, implica muchas situaciones nuevas que irán 

conociendo y adaptándose, es por ello que para fortalecer este proceso de adaptación 

es conveniente el diálogo de padres e hijos, mantener la calma, atender necesidades 

y reforzar la confianza. Para los estudiantes adaptarse a nuevos retos en su vida es 

siempre un motivo de inquietud y por ende de orientación, se presentan diferentes 
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aspectos que se pueden tomar en cuenta cuando hablamos de adaptación como el 

mismo proceso de pasar a la etapa de la adolescencia, nuevos amigos, docentes, 

cursos, incluso el cambio de colegio, desde esta perspectiva se sostiene que la 

adaptación aparte de ser un traslado de escuela también es el cambio de un grado a 

otro. Se considera que la adaptación escolar va mejorando con la convivencia. 

1.1.2. Ansiedad 

Sierra et al. (2003; citado en Amaro, 2020) sostiene según la perspectiva 

cognitivo conductual, que la ansiedad se manifiesta a través de variables cognitivas 

como sentimientos, pensamientos y situacionales, es decir aquellas circunstancias o 

momentos que accionan una determinada conducta, influye de gran manera las 

características de cada persona y es lo que usualmente observamos en los 

adolescentes quienes presentan particulares características que motivan diferentes 

reacciones en su comportamiento 

Las personas suelen tener reacciones ante cualquier circunstancia que se les 

presenta, una de esas reacciones comunes es la ansiedad, para algunos autores es 

un estado afectivo incómodo que se distingue por pensamientos y sentimientos 

molestos, la percibe como consecuencia de una sensación, idea o pensamiento 

consciente o inconsciente ante una situación de riesgo reflejándose en algunos 

estímulos sexuales o agresivos. 

Sin embargo, Virues (2005) también se refiere como una reacción emocional 

frente a eventos que son considerados como un riesgo o una situación de inseguridad. 

También es considerada un fenómeno que se presenta en todo ser humano y que si 

se puede controlar resulta de ayuda para el desarrollo y adaptación al medio social, 

laboral o académico; que frente a situaciones amenazantes nos pone en alerta para 

neutralizarlo o afrontarlo adecuadamente y evitar riesgos. 
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Adicionalmente, se puede considerar a la ansiedad como una acción de 

resistencia a una aprensión, una descarga del sistema nervioso autónomo motivando 

tensión, activación e inquietud; o en diferencia, como una respuesta frente a la idea o 

captación de un estímulo que provoque riesgo o inseguridad, representada a través 

de respuestas que actúan de manera independiente e integradas en tres sistemas: 

cognitivo, físico y motor (Sierra et al., 2003; citado en Amaro, 2020). 

Por otro lado, también es considerada como una emoción canalizada hacia el 

futuro, que se caracteriza por sensaciones incontrolables e impredecibles ante hechos 

que puedan alterar la tranquilidad de las personas, teniendo especial atención en los 

sucesos peligrosos o en sus reacciones afectivas (Clark & Beck, 2012). 

Adolescencia y ansiedad 

En esta etapa la ansiedad es uno de los rasgos más resaltantes en su 

evolución y crecimiento, por lo que es común que sea parte cotidiana de su desarrollo. 

Por ello se sostiene que los adolescentes experimentan ansiedad o una 

respuesta de ansiedad en el colegio, en el grupo de pares, mudanzas o la pérdida de 

algún familiar (Venegas, s.f.). 

La ansiedad muestra un impacto negativo en el adolescente ya que siente que 

no puede manejar los acontecimientos que sucederán. Enfrentan en esta etapa 

dificultades y problemas que buscan tratar a través de sus capacidades, disponiendo 

de sus experiencias emocionales, naturales y la exploración de la razón y su intuición 

(Duarte, 2019). 

Por otro lado, para Quenallata (2018), la ansiedad en el adolescente predomina 

cuando en casa se juzga la manifestación de sentimientos adversos, provocando la 

anulación emocional. Por ello la disposición y postura de la familia es un factor 
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fundamental en relación a la ansiedad, se necesita mejorar conductas, gestos y 

tácticas para un orden emocional e iniciar cambios psicológicos y adaptativos. 

Ansiedad en el adolescente de secundaria  

El nuevo sistema educativo al que se enfrentan los adolescentes en el nivel 

secundario va acompañado de cambios evolutivos de orden psicológico y social. La 

coincidencia de los cambios psicológicos con los retos que obliga la transición 

provoca que la enseñanza secundaria sea especialmente significativa.  

En ese sentido existen ciertos estímulos que originan la ansiedad en los 

estudiantes, entre los cuales destacan: los exámenes para medir el rendimiento 

académico, absolutismo académico, dificultades de adaptación, preocupación por su 

futuro profesional y desgastes emocionales (Quiñones et al., 2015). 

Se sostiene que la mayoría de estados ansiosos en la adolescencia se 

relacionan con sus bajas calificaciones y la decepción escolar, pero también afectan 

otros espacios emocionales, personales, de relación y convivencia con su entorno; 

mientras más intensa se presente la ansiedad, mayor será la susceptibilidad y el 

sobresalto, dando lugar a una baja autoestima (Hernández et al., 2018). 

1.1.3. La adolescencia 

Hall (1904) publicó el primer manual sobre adolescencia, donde considera que 

es una fase determinante en el desarrollo de las personas marcando el cambio y una 

transición fundamental. 

Sin embargo, Erikson asevera que en la adolescencia se busca y adquiere la 

identidad, pasa por un tiempo de cambios para encontrar el significado de la vida, es 

una etapa de transformaciones biológicas y psicológicas entre la pubertad y la 

madurez (Pérez, 2006). 
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En cambio, para Piaget (1991) es la edad donde empieza a involucrarse y 

participar del grupo de los adultos, siente que puede estar a la altura de sus mayores, 

por lo menos en relación a sus derechos, surge también el egocentrismo o narcisismo. 

Por otra parte, UNICEF (2020) la define como el proceso de crecimiento que 

se extiende desde la infancia a la adultez, es decir desde 10 hasta 19 años y la 

considera un período especial dentro de los cambios por lo que atraviesa la persona, 

así como la ocasión conveniente para el inicio de una vida saludable. 

Para Larson y Wilson (2004) la adolescencia es una evolución que compromete 

aspectos como físicos, cognitivos, emocionales y sociales. 

Otra definición de la adolescencia se presenta como un cimiento de educación 

y sabiduría cargado de diferentes situaciones, las cuales dependerán de su 

procedencia y cultura (García & Parada, 2018). 

Así mismo se detalla que la adolescencia como parte de las fases de vida de 

la persona compromete modificaciones físicas, cognoscitivas, emocionales y 

sociales, todos ellos acompañado del progreso necesario para adaptarse a las 

particularidades y compromisos de un adulto (Apaza, 2018). 

Etapa del crecimiento de la persona, en la que se fortalece las trasformaciones 

biopsicosociales necesarias para que desde la niñez admita su papel como futuro 

adulto inmerso en una sociedad; y como una fase en que se presenta con fuerza la 

relación o influencia entre las preferencias personales, intereses psicosociales, la 

energía, los objetivos sociales y los inconvenientes del ambiente o contexto donde se 

desarrolla (Esquivel, 2019). 
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Periodos de la adolescencia 

Quijano y Ríos (2015) refieren que adolescente es aquel joven que se 

encuentran entre 11 (o 12) a 16 (o 17) años de edad, variando en uno o dos años de 

diferencia con otros estudios. 

Del Bosque y Aragón (2008) destacan en el crecimiento del adolescente tres 

períodos: Adolescencia temprana o pre adolescencia cuyas edades fluctúan de 11 a 

13, adolescencia media de 14 a 16 y adolescencia tardía de 14 a 20. 

En Atamari y Sabina (2017) se consideran los siguientes períodos: 

Adolescencia temprana.  Empieza en la pubertad, de 10 a 12, 

acompañado de transformaciones físicas, psicológicas, en el pensamiento 

transita de concreto a abstracto, modificaciones en el colegio con maestros, 

compañeros, sistema educativo, así como el compromiso de asumir 

responsabilidades, siendo la familia el soporte para dominar la ansiedad 

desencadenada por los cambios. 

Adolescencia intermedia.  Comprendida en los 14 y 15 años de edad, 

en esta fase alcanza parte de su aclimatación y aceptación de sí mismo, así 

también un parcial entendimiento y apreciación en relación a su capacidad, 

pero cierta seguridad al integrarse a un grupo y tener amigos. 

Adolescencia tardía.  Considerada dentro de los 17 y 18 años de 

edad, el proceso de crecimiento disminuye y los cambios se vuelven parte de 

su seguridad, sobreponiéndose a las inquietudes sobre su identidad, empiezan 

en parte manejar sus emociones, la autosuficiencia y libertad, surge también 

cierta ansiedad al asumir responsabilidades más fuertes. 
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Ansiedad frente a los exámenes en los adolescentes 

Navas y Zeidner (2007) refuerzan el enfoque cognitivo conductual al 

sostener que este tipo de ansiedad presenta variadas expresiones cognitivas, 

fisiológicas y conductuales, basados en ideas negativas, disminución de la 

concentración y atención al desarrollar los exámenes. 

Los adolescentes en su mayoría tienen la impresión que rendir un  examen  

es algo amenazante y por ende motivo de un proceso de ansiedad que se presenta 

según la magnitud con la que es percatada, tal como sostiene Furlan (2003) llega 

a ser un tema clínico al mostrarse de forma concurrente y prácticamente sin control, 

a pesar de que haya una preparación previa, se presentan problemas en el 

desarrollo de las evaluaciones y conductas de evitación.  

También es considerada como respuestas fenomenológicas, físicas y 

conductuales asociadas a la preocupación de lo que podría resultar como un 

acierto o una decepción al momento de rendir un examen (Kohan, 2009). 

La ansiedad aumenta cuando los exámenes son considerados muy 

complicados provocando que el estudiante se haga la idea de que las preguntas 

son difíciles de responder, pero también puede resultar provechoso si esta 

situación los estimula a esforzarse más y centrarse en el desarrollo de su examen 

(Reyes, 2003; citado en Tamayo, 2017). 

De manera similar, Tamayo (2017) menciona que la ansiedad puede surgir 

durante el desarrollo del examen cuando la atención dirigida hacia el mismo se ve 

afectada, es decir cuando el estudiante se detiene a revisar insistentemente una 

pregunta difícil, sin percatarse del resto de preguntas motivando el aumento de su 

ansiedad 
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En cambio, Alegre (2013) considera la ansiedad ante los exámenes como 

un elemento vinculado al estrés y la personalidad, afectando también la motivación 

y voluntad del estudiante mientras desarrolla su examen llevándolo a distraerse en 

actitudes como la autocrítica y la preocupación por los resultados de su evaluación. 

Por su parte Domínguez (2016) puntualiza que es una expresión definida de 

la identidad y el temperamento que la muestra de una manera fuerte y habitual, 

causando angustias que cortan la concentración, interés y desarrollo de los 

exámenes. 

Del mismo modo, Rodríguez et al. (2014) sostienen que es un 

enfrentamiento sensible que se muestra al desarrollar un examen o al enterarse 

que va a rendirlo, produciéndose una distracción de su atención, así como la 

creación de pensamientos negativos recurrentes que perjudican su concentración 

en la interpretación de las preguntas o en seguir adecuadamente las instrucciones. 

Además es considerada una manifestación particular en un entorno de 

valoración, siendo propensa a que se perciba una fuerte intranquilidad y un 

aumento de la actividad fisiológica (Aquino & Echevarria, 2018; citado en Ccari, 

2021). 

1.2. Evidencias empíricas 

1.2.1. Antecedentes internacionales 

Calderón y Valenzuela (2022) desarrollaron una investigación desde un punto 

de vista cuantitativo univariable, bajo un nivel y tipo descriptivo a fin de precisar la 

magnitud de la adaptación de conducta en estudiantes de un centro educativo en 

Otavalo, Ecuador, durante el COVID–19. Sustentada desde el punto de vista cognitivo 

conductual y evaluado a través del IAC, considerando las áreas personal, familiar, 
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escolar y social. El grupo evaluado estuvo integrado por 154 escolares con edades 

de 15 a 19 años de primero a tercero de Bachillerato. En consecuencia, los autores 

obtuvieron como resultado que las áreas personal y social presentan nivel alto, 

familiar nivel medio y escolar nivel bajo.  

También Pallo (2020) desarrolló una investigación con el propósito de 

comparar 200 adolescentes de bachillerato con edades de 15 y 18, de  instituciones 

públicas y privadas de Ambato provincia de Tungurahua sobre la adaptación escolar, 

desarrollando un análisis descriptivo, comparativo y transversal. A través del 

Inventario de Adaptación Conductual (IAC) y el Cuestionario para Evaluar el Clima 

Social del Centro Escolar (CECSCE) obtuvo nivel bajo y medio bajo en el aspecto 

escolar y social, relacionándolo con el ambiente social escolar debido a una limitada 

afinidad con profesores y el clima institucional. Con respecto a la comparación entre 

instituciones públicas y privadas encontró diferencias significativas en el sentido que 

las mujeres tienen mayor disponibilidad para socializar con la autoridad y los hombres 

manejan adecuadas habilidades sociales aclimatándose mejor a su entorno escolar; 

finalmente en la adaptación en general por niveles académicos en instituciones 

públicas y privadas no encontró diferencias significativas. 

Alessio y Main (2019) ejecutaron un análisis descriptivo correlacional, 

transversal y de campo con el fin de hallar relación entre la ansiedad ante exámenes 

y procrastinación general y académica en 171 alumnos de primero y último año de las 

profesiones de Psicopedagogía, Psicología y Abogacía de la Universidad Católica 

Argentina de Paraná. Para esto emplearon el Inventario Alemán de Ansiedad ante los 

exámenes (GTAI-AR), Escala de Procrastinación General (EPG) y de Procrastinación 

Académica (ATPS) adaptados a la localidad. Obtuvieron como resultado que 

ansiedad ante exámenes y procrastinación general y académica presentan un nivel 
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superior en alumnos de primer año, difiriendo entre 5 y 6 puntos con los de último 

año, Asimismo, infirieron que la angustia ante exámenes se relaciona 

significativamente con procrastinación general y académica. 

De igual forma, los estudios efectuados por Torrano et al. (2017) tuvieron como 

finalidad indagar sobre ansiedad ante los exámenes y las reacciones fisiológicas, 

cognitivas y de evitación en un total de 859 participantes de Secundaria Obligatoria 

con edades de 12 a 18. Aplicaron el Cuestionario de ansiedad ante los exámenes 

(CAEX) adaptado y un formulario sociodemográfico, llegaron a la conclusión que 

ansiedad ante los exámenes en mujeres se presentan con reacciones en lo fisiológico 

y cognitivo, por otro lado las puntuaciones altas fueron obtenidas por los alumnos de 

3° y 4° seguido de los grupos de 1° y 2°; mientras que en los estudiantes con notas 

promedio, las puntuaciones eran bajas y los que obtuvieron calificaciones suficiente 

y bien arrojaban puntuaciones altas, también encontraron que aquellos de 

calificaciones bajas y cursos repetidos son los que más comportamiento de evitación 

ante los exámenes presentan.  

De igual modo en la investigación de Muñoz y Sacoto (2017) consideraron 

precisar la magnitud de la ansiedad ante los exámenes de 117 escolares de 

bachillerato del San José La Salle de Cuenca a través de un estudio exploratorio y 

descriptivo, para lo cual utilizaron el CAEX. Como consecuencia obtuvieron que el 

nivel de ansiedad es bajo, encontraron además que las reacciones fisiológicas como 

dolor en el estómago, sudoración entre otras tienen un valor significativo al momento 

de rendir un examen. 

1.2.2. Antecedentes nacionales  

En lo relacionado a la ansiedad, Campos y Paolillo (2021) realizaron una 

investigación experimental y de diseño descriptivo-correlacional con el fin de hallar 
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vinculación entre auto concepto y ansiedad ante exámenes en 138 escolares de 12 a 

14  del 1° y 2° de un colegio privado en Ica, Perú., utilizaron el Cuestionario de 

Autoconcepto formulario 5 (AF-5) y el Inventario de Autoevaluación frente a exámenes 

(IDASE). Como resultado obtuvieron relación estadísticamente significativa entre 

autoconcepto y ansiedad ante los exámenes, desigualdad significativa en lo 

emocional, familiar y físico del autoconcepto entre varones y mujeres, pero en relación 

a la ansiedad ante los exámenes según el sexo no encontraron desigualdad 

significativa.  

Así mismo Ccari (2021) ejecutó un estudio descriptivo de la inquietud ante los 

exámenes en estudiantes de segundo de secundaria comercial de un colegio de 

Puno. Obtuvieron como resultado 45% de estudiantes mantenían ansiedad leve, el 

23% ansiedad moderada y el 32% un nivel alto. Para lograr estos resultados utilizó el 

CAEX teniendo en cuenta aspectos como preocupación, reacciones fisiológicas, 

situaciones y respuestas de evitación.  

En relación a otras investigaciones, Moreno (2020) realizó un análisis 

descriptivo y de diseño no experimental y transversal a fin de conocer qué nivel de 

adecuación de conducta se presenta en 183 alumnos de secundaria de Chimbote, 

por medio del IAC. Obtuvo en el nivel medio un 42.3% de estudiantes, en la categoría 

bajo un 31.3% y nivel alto un 26.4%; así mismo con respecto a las áreas encontró  

nivel bajo con 38.5% en personal y nivel medio con 44.5% en familiar; 43.4% en 

escolar y 44.5% en social. Así también la mitad de estudiantes alcanzaron una 

esperada acomodación de conducta. 

Así mismo, Tello (2020) desarrolló una investigación con 212 participantes de 

primero a quinto de secundaria de una escuela de Urubamba-Cuzco, para identificar 

los niveles de acomodación de conducta; el análisis fue descriptivo, no experimental 
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y de corte transversal. A través del IAC concluyó que existe bajo nivel de adaptación, 

nivel medio en personal y escolar e inconvenientes para adaptarse en lo familiar y 

social. 

En cambio, Amaro (2020) desarrolló un trabajo cuantitativo, no experimental, 

correlacional y de corte transversal para buscar la relación de ansiedad rasgo - estado 

con la adaptación de conducta en 174 adolescentes de tercero a quinto, utilizando el 

inventario de ansiedad rasgo – estado (IDARE) y el inventario de adaptación de 

conducta (IAC). En cuanto a resultados encontró una relación significativa positiva 

entre ansiedad estado-rasgo y la adaptación de conducta, así también encontró que 

la ansiedad estado se vinculó con las áreas personal y familiar, pero no con educativa 

y social, por otro lado la ansiedad estado rasgo no se relacionó con familiar y social, 

pero sí con personal y educativa: por último obtuvo que el área familiar alcanzó bajo 

nivel, mientras que la ansiedad estado rasgo, adaptación de conducta, y las áreas 

personal, educativa y social nivel medio. 

En relación a ambas variables, Chávez y Dávila (2013) llevaron a cabo un 

análisis descriptivo correlacional a fin de hallar la posible relación de la angustia frente 

a exámenes y la Adaptación de Conducta en 230 alumnos de tercero de Ferreñafe, 

Con el apoyo de la aplicación del IDASE e IAC, concluyeron que la relación entre 

ambas variables es negativa muy débil no significativa, la ansiedad frente a exámenes 

con 51.7% se situó en un nivel moderado, en tanto que adaptación de conducta y 

personal en un nivel alto, hallaron también relación negativa muy débil no significativa 

entre ansiedad frente a exámenes y las áreas personal y educativa, con el área 

familiar la relación es positiva muy débil no significativa y con social no existe relación, 

por último, indican que el área familiar tuvo un nivel bajo, mientras que personal, 

educativa y social nivel medio. 
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1.3. Planteamiento del problema  

1.3.1. Descripción de la realidad problemática 

Los adolescentes en la etapa escolar, se ven afectados por diversos factores 

que marcan de manera positiva o negativa su desarrollo, siendo el período que 

padece transformaciones físicas, cognitivas, emocionales y sociales y que alcanzan 

una forma de adaptabilidad en contextos comunitarios, culturales y económicos. 

Larson y Wilson (2004); si bien es cierto que el nivel inicial es el comienzo de una 

asimilación en la escuela, pasar al nivel secundario es el enfrentamiento a mayores 

responsabilidades como estudiantes y como personas que están formándose para 

asumir nuevos retos que definitivamente serán un precedente para su futura vida 

como adultos. 

  Asumir y ser parte de este nuevo ciclo en la escuela, permite de alguna 

manera que el adolescente pueda prepararse para aceptar retos y cambios, los cuales 

lo llevan a un proceso de adaptación que está relacionado con las transformaciones 

propias de este período, es así que Ames y Rojas (2011) realizaron entrevistas a 

niños peruanos que hacían su pase a la secundaria y en las cuales se percataron que 

si recibieran ayuda al atravesar estas transformaciones se convertirían en cambios 

más beneficiosos, dando como resultado una adaptación propicia relacionándola 

incluso a un desempeño y resultado favorable; evidenciando así la importancia de 

una atención y preocupación por el proceso de adaptación en los adolescentes al 

cursar el nivel secundario, así como de situaciones emocionales, familiares, sociales 

que acompañan y son parte de este proceso, del mismo modo su aprendizaje donde 

están inmersas diferentes circunstancias que son parte de su progreso educativo, 

siendo transcendente considerar el nivel académico que permite medir sus avances 

y logros de competencias a través de instrumentos como pruebas o exámenes que 
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en algunos estudiantes suele desencadenar momentos de ansiedad o estrés y afectar 

su bienestar socioemocional.  

También pueden llegar a afectar su futuro como lo manifiesta Reyes (2003; 

citado en Tamayo, 2017) al considerar que la ansiedad antes de rendir un examen, 

durante su desarrollo y posterior al mismo establece una práctica generalizada que 

puede volverse adversa si se obtiene como resultado un rendimiento académico bajo 

y que puede llevar a una deserción escolar o desánimo para continuar estudios 

superiores. 

En tal sentido el tercer propósito del Proyecto Educativo Nacional PEN 2036 

(2020) recalca la importancia que se debe brindar al desarrollo del bienestar 

socioemocional como un estado que abarca la adaptación emocional, la vida social, 

la sana convivencia y la perspectiva positiva de su desarrollo y del medio que lo rodea; 

lo cual se ve reflejado en un equilibrio emocional, en la adaptación a la convivencia, 

la aportación como ciudadano y en la disposición de enfrentarse a nuevos retos, en 

el caso de los adolescentes son todos aquellos desafíos que forman parte de su 

crecimiento familiar, personal, social y educativo, todas esta transformaciones afectan 

su conducta y adaptación en cada uno de los contextos donde se desenvuelva, 

asumiendo también compromisos que debe enfrentar y cumplir, resaltando el aspecto 

académico que busca incentivar en el adolescente el planteamiento y cumplimiento 

de un plan de vida, de objetivos que lo lleven a cumplir con la meta de ser un buen 

estudiante, a pesar de acontecimientos que probablemente puedan provocar una 

inestabilidad como precisamente el proceso de adaptación y el rendimiento de 

exámenes para lograr sus objetivos a nivel académico y personal. El respaldo de esta 

investigación se basa por un lado en resaltar el estudio de la adaptación de conducta 

y ansiedad ante los exámenes, ya que son limitadas las investigaciones donde 



35 
 

específicamente se relacionen ambas variables, en su mayoría se encuentran 

estudios con las variables aisladas y es importante conocer si los adolescentes 

enfrentan esa incertidumbre y angustia frente a los exámenes durante su proceso de 

adaptación en el ámbito educativo, ya que de ello dependerá parte de su logro 

académico, por otro lado permitirá desarrollar acciones que promuevan la prevención 

de posibles episodios de inquietud que suelen presentarse ante el desarrollo de un 

examen, así como un adecuado proceso de adaptación de conducta al ingresar a sus 

instituciones educativas, sobre todo al nivel secundario. 

 

1.3.2. Formulación del problema de investigación 

Problema general 

Surge la siguiente interrogante:  

¿Qué relación existe entre la adaptación de conducta y ansiedad ante los 

exámenes en estudiantes de secundaria de una institución educativa de la ciudad de 

Chiclayo? 

Problemas específicos 

¿Cuáles son las características de las áreas de adaptación de conducta en un 

grupo de estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de la ciudad 

de Chiclayo? 

¿Cuáles son las características de la ansiedad ante los exámenes en un grupo 

de estudiantes de secundaria de una Institución Educativa estatal de la ciudad de 

Chiclayo? 
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¿Qué relación existe entre el área personal de adaptación de conducta y la 

ansiedad ante los exámenes en un grupo de estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa estatal de la ciudad de Chiclayo? 

¿Qué relación existe entre el área familiar de adaptación de conducta y la 

ansiedad ante los exámenes en un grupo de estudiantes de secundaria de una 

Institución educativa estatal de la ciudad de Chiclayo? 

¿Qué relación existe entre el área educativa de adaptación de conducta y la 

ansiedad ante los exámenes en un grupo de estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa estatal de la ciudad de Chiclayo? 

¿Qué relación existe entre área social de adaptación de conducta y la  

ansiedad ante los exámenes en un grupo de estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa estatal de la ciudad de Chiclayo? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la adaptación de conducta y ansiedad ante los 

exámenes en un grupo de estudiantes de secundaria de una institución educativa 

estatal de la ciudad de Chiclayo. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Describir las áreas de adaptación de conducta en un grupo de estudiantes de 

secundaria de una institución educativa estatal de la ciudad de Chiclayo. 

Describir la ansiedad ante los exámenes en un grupo de estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa estatal de la ciudad de Chiclayo. 



37 
 

Identificar la relación entre el área personal de adaptación de conducta y la 

ansiedad ante los exámenes en un grupo de estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa estatal de la ciudad de Chiclayo. 

Identificar la relación entre el área familiar de adaptación de conducta y la 

ansiedad ante los exámenes en un grupo de estudiantes de secundaria de una 

Institución educativa estatal de la ciudad de Chiclayo. 

Identificar la relación entre el área educativa de adaptación de conducta y 

ansiedad ante los exámenes en un grupo de estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa estatal de la ciudad de Chiclayo. 

Identificar la relación entre área social de adaptación de conducta y la ansiedad 

ante los exámenes en un grupo de estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa estatal de la ciudad de Chiclayo. 

1.5. Formulación de las hipótesis 

1.5.1. Hipótesis general 

Hi: Existe relación entre la adaptación de conducta y la ansiedad ante los 

exámenes en un grupo de estudiantes de secundaria de una institución educativa 

estatal de la ciudad de Chiclayo. 

1.5.2. Hipótesis específicas 

H1: Las áreas de adaptación de conducta presentan un nivel de adaptación 

normal en un grupo de estudiantes de secundaria de una Institución Educativa estatal 

de la ciudad de Chiclayo. 

H2: El nivel de ansiedad ante los exámenes es promedio en un grupo de 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa estatal de la ciudad de 

Chiclayo. 
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H3: Existe relación entre el área personal de adaptación de conducta y la 

ansiedad ante los exámenes en un grupo de estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa estatal de la ciudad de Chiclayo. 

H4: Existe relación entre el área familiar de adaptación de conducta y la 

ansiedad ante los exámenes en un grupo de estudiantes de secundaria de una 

Institución educativa estatal de la ciudad de Chiclayo. 

H5: Existe relación entre el área educativa de adaptación de conducta y la 

ansiedad ante los exámenes en un grupo de estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa estatal de la ciudad de Chiclayo. 

H6: Existe relación entre área social de adaptación de conducta y la ansiedad 

ante los exámenes en un grupo de estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa estatal de la ciudad de Chiclayo. 

1.6. Variables y definición operacional 

1.6.1. Definición de variables 

Adaptación de conducta 

Aprobación de la apariencia física como resultado de alcanzar una autonomía 

emocional relacionada a la convivencia con los padres, y el nexo que sostiene con las 

personas que convive en su entorno social (Asto, 2016). 

Ansiedad ante los exámenes 

Precisada como una aptitud personal para demostrar estados de ansiedad 

intensos y con mayor frecuencia de lo que normalmente se expresa, llegando a 

afectar la atención y concentración cuando se realizan exámenes (Villegas et al., 

2015). 
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1.6.2. Definición operacional 

Variable Definición Instrumento Dimensiones Ítems Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación 

de 

Conducta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evalúa a través 

una prueba 

multidimensional 

con 123 ítems 

teniendo 3 

posibilidades de 

respuestas: SI, NO 

y (?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de 

adaptación de 

conducta (IAC) 

 

 

 

Adaptación 

personal 

 

 

 

1-10,  

42-51,  

83-92. 

Inquietud debido 

a la 

transformación 

de la persona. 

Sensaciones de 

inseguridad. 

Ausencia de 

aceptación de 

los cambios que 

sufre el cuerpo. 

 

 

Adaptación 

familiar 

 

 

11-20, 

52-61, 

93-102. 

Acciones críticas. 

Inconvenientes 

en la convivencia. 

Falta de 

aceptación de las 

normas 

establecidas. 

 

 

Adaptación 

educativa 

 

21-31, 

62-72, 

103-

113. 

Posición de 

censura. 

Rebeldía frente a 

la escuela y a los 

docentes. 

 

 

Adaptación  

social 

 

 

32-41, 

73-82, 

114-

123. 

Comportamientos 

negativos. 

Deseoso de 

aislamiento. 

Actividades 

críticas e 

inseguridad. 

 

 

 

 

 

Ansiedad 

ante los 

exámenes 

Se evalúa a través 

de una prueba 

unidimensional 

con 20 ítems 

teniendo 4 

posibilidades de 

respuesta: 

 A(casi nunca),  

B(algunas veces), 

C(frecuentemente) 

y D(casi siempre) 

 

 

 

Inventario de 

autoevaluación 

de la ansiedad 

ante 

exámenes 

(IDASE) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1-20 
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño metodológico 

Análisis bajo el enfoque cuantitativo, ya que recoge datos exactos o tal cual se 

presentan en una realidad determinada (Hernández et al. 2014; citado en Tamayo, 

2017). Es un análisis no experimental de diseño correlacional simple transversal, es 

decir un análisis donde no se varían intencionalmente las variables y se pretende 

conocer la asociación entre las variables en una sola recolección de datos (Ato et al., 

2013).  

2.2. Participantes 

Integrada por 13,226 estudiantes del 4º y 5º de secundaria de Chiclayo 

MINEDU (2021). El muestreo usado fue intencional bajo criterios definidos por la 

autora Hernández et al. (2014; citado en Tamayo, 2017), con los siguientes criterios 

de inclusión: colegiales que correspondan al 4º y 5º de secundaria y que asistan 

regularmente a clases. La muestra fueron 228 estudiantes del 4º y 5º de secundario 

de Chiclayo, desde los 14 a 17 años (M=15.69; DS=.814), siendo 47.4% mujeres y 

52.6% varones.  

2.3. Medición 

La presente investigación ha sido realizada bajo la aplicación de dos 

instrumentos de tipo psicométrico:  

El IAC en la validación de Ruiz (2003), determino la validez del concurrente 

(r=.44, p<.05), del instrumento con el juicio del docente sobre la conducta del 

estudiante. Utilizó la confiabilidad de la división del test en dos mitades (Split-half) que 

consiste en correlacionar los resultados de los elementos pares con los obtenidos en 

los impares, obteniendo una confiabilidad de .95 para la escala general y valores 
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similares para las dimensiones personal (.92), familiar (.89), educativa (.90) y social 

(.85). Los baremos fueron establecidos en puntajes eneatipos e interpretable como 

adaptación satisfactoria (7-9), adaptación normal (4-6), y con dificultades en su 

adaptación (1-3). En este estudio la fiabilidad del IAC obtenida fue de .88 (omega) y 

.885 (alfa), considerados como muy bueno según De Vellis (Como se cita en García, 

2005), de similar forma sus dimensiones contaban con valores omega de .72 a .77, 

considerados como respetables por los autores antes indicados. 

 

Tabla 1 

Fiabilidad del IAC y dimensiones 

 Adaptación 

de 

conducta 

Adaptación 

personal 

Adaptación 

familiar 

Adaptación 

educativa 

Adaptación 

social 

Omega .886 .759 .776 .772 .724 

[IC al 95%] [.864-.905] [.709-.797] [.707-.825] [.722-.814] [.654-.773] 

Alfa .885 .755 .77 .769 .725 

[IC al 95%] [.857-.905] [.707-.797] [.725-.809] [.724-.809] [.671-.772] 

Nota. IC, intervalos de confianza.  

 

Y el IDASE: 

Validado al Perú por Aliaga et al. (2001). Su propósito es calibrar la 

predisposición de estudiantes de habla hispana a reaccionar con estados de ansiedad 

y respuestas de preocupación egocéntrica ante situaciones evaluativas.  

La validación peruana obtuvo una fiabilidad de consistencia interna igual a .83 

y test-retest igual a .60. El análisis de validez determino la presencia de 

unidimensionalidad en la escala con una explicación del 57.52% de la varianza total 

(Aliaga et al., 2001). La fiabilidad, en este estudio, del IDASE fue de .75 (omega) y 

.752 (alfa), considerados como respetables. Los baremos usados fueron conforme a 
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Aliaga et al. (2001), con los percentiles 25 (35 puntos), y 75 (50 puntos), es decir, nivel 

bajo (20-34), medio (35-49), alto (50-80). 

Tabla 2 

Fiabilidad del IDASE 

 Autoevaluación de la Ansiedad ante 

exámenes 

Omega .757 

[IC al 95%] [.704-.796] 

Alfa .752 

[IC al 95%] [.703-.795] 

Nota: IC, intervalos de confianza.  

. 

2.4. Procedimiento 

Para realizar la presente investigación en primera instancia se realizaron las 

coordinaciones necesarias para desarrollar el trabajo en un colegio de Chiclayo a fin 

de tener acceso a los alumnos del nivel secundario. Con los permisos respectivos se 

procedió a seleccionar a los participantes. El siguiente paso fue contactar a sus 

padres o tutores a fin de solicitarles permiso para aplicarles los inventarios de 

adaptación de conducta y ansiedad ante exámenes. 

Aceptaron los padres de familia que los estudiantes participen en el trabajo, 

respondieron las pruebas en forma colectiva y la sesión duró 50 minutos 

aproximadamente. 

Posteriormente se realizaron las correcciones de las pruebas y el 

procesamiento estadístico para posteriormente llegar a resultados, discusión y 

conclusiones finales. 

2.5. Análisis de datos 

La base de datos elaborada fue exportada dentro del programa estadístico 

SPSS versión 26, ahí se procedió a realizar el análisis conforme a los objetivos del 
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estudio. Previamente fue analizada la confiabilidad de los instrumentos IAC e IDASE 

por medio de los coeficientes alfa y omega.  

El análisis descriptivo de la variable IAC fue por medio de los baremos hechos 

por Ruiz (2003), presentado en tablas de distribución. El análisis inferencial se realizó 

a través de la prueba de normalidad K-S: Kolmogórov-Smirnov y del estadístico no 

paramétrico ante la ausencia de normalidad en los datos (ver Tabla 8), el rho de 

Spearman y la magnitud de efecto el r2 (entre .01 y .09, pequeño; entre .10 y .24, 

mediano; igual o superior a .25, grande; (Domínguez, 2017). 

2.6. Aspectos Éticos 

El presente trabajo estuvo alineado a los principios éticos de Belmont donde 

se tomó en cuenta la voluntariedad de la persona, privacidad y respeto por los 

participantes, ya que se les brindó la seguridad de que sus datos son completamente 

anónimos y confidenciales, además de no ser utilizados para propósitos ajenos a la 

investigación indicada, para ello los alumnos aceptaron un consentimiento informado 

donde se indicaba los fines del estudio junto a la confidencialidad de la información 

recabada. Por otro lado, se contó con los permisos correspondientes que permitieron 

examinar a los estudiantes, así mismo se requirió la autorización a los encargados 

para realizar la investigación y poder aplicar las pruebas que ayudaron a obtener 

todos los datos requeridos. También se logró obtener la autorización de Ruiz Alva 

César para el uso del instrumento. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1. Análisis descriptivo 

Se describen los resultados obtenidos en el tratamiento estadístico de los 

datos.  

Descripción de la muestra 

En la Tabla 3 se observa que el 56.14% de alumnos presentan un nivel 

“adaptación normal” en el área personal de la adaptación de conducta, seguido de 

un nivel “adaptación satisfactoria” conformado por 25.88%. 

Tabla 3 

Distribución de la muestra según el área personal de adaptación de conducta 

Niveles Frecuencia Porcentaje (%) 

Adaptación satisfactoria 59 25.88 

Adaptación normal 129 56.14 

Con dificultades en su adaptación 41 17.98 

Total 228 100.00 

 

 

Se observa en la tabla 4 en cuanto a la dimensión familiar de la adaptación 

de conducta que el 61.84% ocupa un nivel “adaptación normal”, seguido de un nivel 

“con dificultades en su adaptación” (28.95%). 

Tabla 4 

Distribución de la muestra según el área familiar de adaptación de conducta 

Niveles Frecuencia Porcentaje (%) 

Adaptación satisfactoria 21 9.21 

Adaptación normal 141 61.84 

Con dificultades en su adaptación 66 28.95 

Total 228 100.00 
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En esta Tabla 5 se observa un 57.02% en el nivel “adaptación satisfactoria” 

dentro de la dimensión educativa de la adaptación de conducta, seguido de un nivel 

“adaptación normal” (38.16%). 

Tabla 5 

Distribución de la muestra según el área educativa de adaptación de conducta 

Niveles Frecuencia Porcentaje (%) 

Adaptación satisfactoria 130 57.02 

Adaptación normal 87 38.16 

Con dificultades en su adaptación 11 4.82 

Total 228 100.00 

 

 

De acuerdo a la Tabla 6, el 54.37% alcanza un nivel “adaptación normal” de 

estudiantes en la dimensión social de la adaptación de conducta, seguido del nivel 

“con dificultades en su adaptación” (23.68%). 

Tabla 6 

Distribución de la muestra según el área social de adaptación de conducta 

Niveles Frecuencia Porcentaje (%) 

Adaptación satisfactoria 50 21.93 

Adaptación normal 124 54.37 

Con dificultades en su adaptación 54 23.68 

Total 228 100.00 

 

 

Se contempla en la Tabla 7 que los niveles de adaptación de conducta, 

destacando que un 57.46% de los estudiantes se ubicaron en el nivel “adaptación 

normal”, seguido del nivel “adaptación satisfactoria” compuesto por 28.51% de 

estudiantes. 
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Tabla 7 

Distribución de la muestra según adaptación de conducta 

Niveles Frecuencia Porcentaje (%) 

Adaptación satisfactoria 65 28.51 

Adaptación normal 131 57.46 

Con dificultades en su adaptación 32 14.03 

Total 228 100.00 

 

 

La Tabla 8 muestra los niveles de ansiedad ante los exámenes, donde el 

62.7% de los estudiantes se posicionaron en el nivel “promedio”, seguido del nivel 

“alto” (22.4%). 

Tabla 8 

Distribución de la muestra según ansiedad ante los exámenes 

Niveles Frecuencia Porcentaje (%) 

Alto 51 22.4 

Promedio 143 62.7 

Bajo 34 14.9 

Total 228 100.00 

 

3.1.1. Prueba de normalidad 

 

La variable adaptación de conducta y sus dimensiones obtuvieron una 

ausencia de normalidad dado que el p-valor asociado a las pruebas K-S fue inferior 

al 5% (ver Tabla 9). En contraste se aprecia que la variable ansiedad ante los 

exámenes obtuvo un p-valor de .064 (K-S) y superior al 5%; indicativo de 

aproximación a una distribución normal. En base a ello, el análisis correlacional usado 

fue de tipo no paramétrico, rho de Spearman.  
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Tabla 9 

Normalidad de las variables 

Variables / Factores M DS 
K-S 

(p-valor) 
 

Adaptación de conducta 81.25 13.83 .081 (0.001)  

Adaptación personal 20.05 4.62 .081 (.001)  

Adaptación familiar 21.34 4.66 .142 (.000)  

Adaptación educativa 22.71 4.73 .116 (.000)  

Adaptación social 17.15 4.52 .111 (.000)  

Ansiedad ante los exámenes 41.58 7.47 .058 (.064)  

Nota: n: número de casos, M: media, DS: desviación estándar, K-S: Kolmogórov-Smirnov, p-
valor, significancia.  

3.2. Análisis inferencial 

De acuerdo a la Tabla 10, la correlación entre las variables adaptación de 

conducta y ansiedad ante los exámenes fue no significativa (p>.05). Coincidente con 

la magnitud del efecto que, también fue insignificante. 

Las correlaciones entre las dimensiones de adaptación de conducta con la 

ansiedad ante los exámenes fue insignificante (p>.05), es decir no hay asociación 

entre ellas. De similar forma, la magnitud del efecto fue de un tamaño insignificante 

en todas las correlaciones. 

Tabla 10 

Relación entre IAC y sus dimensiones con ansiedad ante los exámenes 

 Ansiedad ante los exámenes 

 Rho (p-valor) r2 

Adaptación de conducta 

              Adaptación personal       
              Adaptación familiar 
             Adaptación educativa 
                Adaptación social 

-.026 (.695) 

.046 (.494) 

-.009 (.896) 

.007 (.915) 

-.105 (.112)            

.001 

.002 

.000 

.000 

.011 

Nota: rho: coeficiente de correlación, r2: tamaño del efecto.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos permiten determinar que no existe relación entre las 

variables adaptación de conducta y ansiedad ante los exámenes en un conjunto de 

estudiantes de secundaria de Chiclayo. De igual forma Chávez y Dávila (2013) 

hallaron vinculación negativa muy débil no significativa de la ansiedad frente a 

exámenes y adaptación de conducta en estudiantes del tercer año de una Institución 

educativa.  Por el contrario, Amaro (2020) encontró conexión entre las variables 

ansiedad estado-rasgo y la adaptación de conducta en estudiantes de 3° a 5° de 

secundaria, considerando que la ansiedad estado se relacionó con las áreas personal 

y familiar y la ansiedad estado rasgo con las áreas personal y escolar.  

Los resultados logrados permiten aceptar la primera hipótesis, en la cual se 

constata que los aspectos personal, familiar, y social de la adaptación de conducta 

presentan un nivel normal, a excepción de la dimensión educativa cuyo nivel es 

satisfactorio, parecidos resultados se hallaron en el estudio realizado por Moreno 

(2020) donde el 42.3% de los participantes de la muestra tienen nivel medio de 

adaptación en las áreas familiar, escolar y social, pero en el área personal prevalece 

un nivel bajo. En ese sentido los resultados sobre todo en la dimensión educativa nos 

permiten analizar que a pesar de desarrollarse en contextos similares como la escuela 

no siempre se podrá evidenciar una adaptación escolar satisfactoria. Los resultados 

de Amaro (2020) y Chávez y Dávila (2013) muestran casi el mismo análisis, teniendo 

en cuenta que en las áreas personal y social si presentan coincidencia, pero difieren 

con las demás dimensiones.  

Por otro lado, Tello (2020) obtiene similares resultados en las áreas personal y 

escolar, encontrando dificultades en las otras áreas. Se sigue observando que el área 

educativa difiere en casi la mayoría de las investigaciones lo que lleva a considerar 
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que existen factores que posiblemente influyen como el lugar, costumbres, 

tradiciones, sin embargo cabe resaltar que en el estudio de Chávez y Dávila (2013) 

se desarrolló coincidentemente en el mismo Departamento de la presente 

investigación pero en instituciones y contextos distintos. 

En cambio en el estudio de Calderón y Valenzuela (2022) es relevante 

mencionar que se desarrolló durante el COVID-19 contexto que debe haber 

influenciado en los resultados y tomando en cuenta la coyuntura que se vivió en ese 

momento donde el tema familia cobró fuerza para todos en especial para los 

adolescentes quienes aprendieron a valorar en su mayoría la importancia de ser parte 

de una familia, de ahí que los resultados coincidan sólo en el área familiar al obtener 

nivel medio, por otro lado la situación obligó a que la convivencia escolar se limitara 

a grupos vía celular o al uso de plataformas virtuales evidenciándose en los resultados 

alcanzados en relación con las demás áreas, los cuales difieren a los obtenidos en la 

investigación. Por su parte Pallo (2020) arroja en su estudio resultados diferentes en 

todas las áreas; teniendo en cuenta que se basó en una comparación sobre la 

adaptación escolar entre instituciones públicas y privadas, es decir dos ámbitos con 

diferentes puntos de vista y contextos. 

Los hallazgos alcanzados permiten ratificar la segunda hipótesis específica, en 

la cual hallamos un nivel promedio de ansiedad en colegiales de secundaria y a 

quienes se les suelen presentar situaciones en las que se sienten asustados o 

amenazados, motivando en algunas ocasiones un bloqueo y falta de concentración al 

momento de rendir su examen, dando como resultado bajas calificaciones. Estos 

resultados concuerdan con el trabajo desarrollado por Chávez y Dávila (2013) y 

Amaro (2020) quienes encontraron un grado moderado de ansiedad en los 

participantes de secundaria. Sin embargo, Ccari (2021) halló en su estudio un 45% 
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de estudiantes con ansiedad leve y sólo el 23% muestran ansiedad moderada ante 

los exámenes; ante ello cabe destacar que los estudiantes pertenecía a un grado de 

secundaria comercial y que posiblemente la formación que puedan llevar es diferente 

a la educación regular que llevan los estudiantes del presente estudio; similares 

resultados obtuvieron Muñoz y Sacoto (2017) al encontrar que no existe nivel alto de 

ansiedad ante los exámenes en los estudiantes, un punto relevante a considerar en 

este estudio es que el tipo de calificación en su sistema educativo es bajo, lo que 

probablemente influya en los resultados ya que es más difícil que genere en los 

estudiantes algún tipo de ansiedad debido a que no sienten la presión de obtener 

calificaciones altas; de esa manera se sienten más relajados al momento de rendir 

sus evaluaciones.  

Referente a la hipótesis específica número tres, los resultados del análisis 

ratifican que por el tamaño del efecto si hay relación de magnitud pequeña entre la 

perspectiva personal de la adaptación de conducta y el nivel de ansiedad, es decir los 

adolescentes en esta etapa presentan preocupación ante la aparición de los cambios 

físicos y emocionales, pero sobre todo cuando asumen que deben enfrentarlos y 

aceptarlos, considerando que la acomodación del adolescente se presenta cuando 

admite la evolución de su aspecto físico (Flores, 2019).  

Así mismo coincide con estos resultados el estudio de Amaro (2020) donde la 

ansiedad estado y la ansiedad rasgo tienen una conexión significativa positiva con el 

área personal; caso contrario sucede con el análisis de Chávez y Dávila (2013) 

quienes hallaron una vinculación negativa muy débil no significativa entre la 

dimensión personal de adaptación de conducta y la ansiedad frente a los exámenes, 

en este punto es importante recalcar que a pesar de ser contextos similares entre la 

presente investigación y la de Chávez y Dávila (2013) hay diferencia en la conexión 
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de la dimensión personal de la adaptación de conducta con la ansiedad frente a los 

exámenes, probablemente por factores sociales. En tal sentido en la tercera hipótesis 

se ha podido considerar sólo dos investigaciones que han relacionado la ansiedad y 

la adaptación de conducta, aun así Amaro (2020) considero la ansiedad estado-rasgo, 

posiblemente porque la ansiedad suele presentarse aislada de alguna otra  variable 

en algunos casos, ya que usualmente se produce por algún estímulo o situación 

desencadenante. 

Con respecto a la cuarta hipótesis específica refleja que el aspecto familiar de 

adaptación de conducta y el nivel de ansiedad no guardan relación, determinando que 

en el aspecto familiar lo relacionado a la aceptación y cumplimiento de normas en 

casa, no siempre llegan a generar ansiedad en la rendición de sus exámenes, así 

como los conflictos que pueden aparecer cotidianamente entre los integrantes de la 

familia. No obstante el estudio de Amaro (2020) encuentra vínculo entre la ansiedad 

estado y el área familiar, similar es el resultado que encontraron Chávez y Dávila 

(2013) al hallar una conexión positiva muy débil no significativa entre ansiedad frente 

a los exámenes y el área familiar, esta diferencia de resultados puede deberse a los 

contextos en los que se desarrollan los estudiantes, ya que en el presente estudio se 

trabajó con adolescentes de familias que laboran en su gran mayoría en el campo y 

son los padres quienes inculcan y enseñan esta costumbre para apoyar en casa, con 

relación a ello Gonzales (2017) resalta el dominio o autoridad que ejercen los padres 

en el progreso de la personalidad del adolescente ya que bajo su experiencia infunden 

el respeto y obediencia a las normas para que sus hijos puedan asimilar las 

adaptaciones propias de su edad.  

En cuanto la hipótesis específica número cinco no se halló vínculo entre la 

dimensión educativa y el nivel de ansiedad frente a los exámenes, mostrando que la 
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organización escolar y el trabajo o convivencia con docentes y compañeros no 

necesariamente genera ansiedad o distracción en los adolescentes al momento de 

rendir sus exámenes; Chávez y Dávila (2013) coinciden al hallar en su estudio la 

existencia de una relación negativa muy débil no significativa entre ansiedad frente a 

los exámenes y el área educativa, sin embargo Amaro (2020) encontró que la 

ansiedad estado rasgo se relacionó con el área educativa. 

Finalmente, en la sexta hipótesis se halló que el aspecto social de adaptación 

de conducta y el nivel de ansiedad en estudiantes de secundaria no se relacionan, 

estos resultados coinciden con el trabajo realizado por Chávez y Dávila (2013) y 

Amaro (2020) al no encontrar asociación entre ansiedad frente a los exámenes y el 

área social en sus estudios. Los adolescentes que se adapten socialmente y sientan 

que son aceptados dentro de su contexto, lograrán conservar una adecuada relación 

con las personas que lo rodean, la adaptación es parte de su socialización y el nivel 

que alcance será también el novel social que adquiera y disfrute (López, 2018). 

La adolescencia es una etapa en la que buscan ubicarse y adaptarse en el 

contexto donde se desarrollan, Del Bosque y Aragón (2008) sostienen que la 

adolescencia tiene como finalidad conseguir un equilibrio entre las particularidades 

de cada persona y el medio o entorno donde se desarrolla y convive con los demás, 

buscando una alianza cordial. Los alcances obtenidos son relevantes para que se 

tome en cuenta que la etapa escolar puede llegar a marcar a cada persona, si el 

adolescente aprendió a adaptarse y sobrellevar situaciones inesperadas, lo más 

seguro es que de adulto tenga mayor capacidad emocional para manejar 

circunstancias que se presenten a lo largo de su vida.  

Referente a las limitaciones, se encontró investigaciones restringidas que 

relacionen ambas variables, así como escasa bibliografía, otro factor que afectó fue 
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el tiempo que se prolongó para su avance debido a situaciones externas como 

fenómenos naturales (lluvias torrenciales, inundaciones, corte de fluido eléctrico e 

internet) y emergencia sanitarias (dengue) que se presentaron en la ciudad de 

Chiclayo. 
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CONCLUSIONES 

1. No existe relación entre las variables adaptación de conducta y ansiedad frente 

a los exámenes en un grupo de estudiantes de secundaria de la ciudad de 

Chiclayo. 

2.  Las dimensiones de adaptación de conducta muestran un nivel de adaptación 

normal, excepto el área educativa cuyo nivel de adaptación es satisfactorio. 

3. El nivel de ansiedad frente a los exámenes de un grupo de estudiantes de 

secundaria de la ciudad de Chiclayo ser encuentra ubicado en un nivel 

promedio. 

4. Existe relación entre la dimensión personal de adaptación de conducta y la 

ansiedad ante los exámenes de un grupo de estudiantes de Chiclayo, es decir 

que a mayor adaptación personal, menor será la presencia de ansiedad ante 

los exámenes. 

5. No existe relación entre la dimensión familiar de adaptación de conducta y la 

ansiedad ante los exámenes. 

6. No existe relación entre la dimensión educativa de adaptación de conducta y 

la ansiedad ante los exámenes. 

7. No existe relación entre la dimensión social de adaptación de conducta y la 

ansiedad ante los exámenes. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere promover investigaciones a fin de validar la no existencia de 

relación entre la adaptación de conducta y ansiedad frente a los exámenes en 

estudiantes de secundaria de la ciudad de Chiclayo. 

2. Se recomienda que se realicen mayores investigaciones para confirmar que 

las áreas personal, familiar y social tienen adaptación normal y sobre todo 

indagar qué sucede con el área educativa cuya adaptación es satisfactoria. 

3. Se recomienda investigaciones que promuevan el estudio de la adaptación de 

conducta y la angustia frente a los exámenes a fin de corroborar que se ubican 

en un nivel y normal respectivamente. 

4. Como recomendación ante la no existencia de relación entre el área familiar, 

educativa y social de la adaptación de conducta y la ansiedad frente a los 

exámenes en adolescentes, se sugiere se continúe con investigaciones a fin 

de validar los resultados encontrados en esta población de adolescentes de la 

ciudad de Chiclayo para poder generalizarlos a nivel nacional.       

5. Se recomienda al equipo de tutoría y convivencia de los centros educativos 

desarrollar talleres para reforzar el aspecto personal de adaptación de 

conducta, de manera que siga disminuyendo la presencia de la intranquilidad 

frente a los exámenes en adolescentes.  
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