
 

 

 

ESCUELA DE POSGRADO  

PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO EN 

PSICOLOGÍA 

 

Elaboración de una Escala de Conductas Adaptativas en 

estudiantes de secundaria de instituciones educativas de Lima, 

2021 

 

Doctor en Psicología 

AUTOR: 

ASESOR: 

 

Psicometría 

LIMA – PERÚ 

 

 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 

Dra. Cuenca Robles, Nancy Elena (ORCID: 0000-0003-3538-2099) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

2022

García García, Eddy Eugenio (ORCID: 0000-0003-3267-6980) 

https://orcid.org/0000-0003-3267-6980
https://orcid.org/0000-0003-3538-2099


ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A Dios, investigador supremo, a quien le 

agradezco su infinita misericordia y a quien 

me rindo a su entera y divina voluntad. 

A mi madre, quien con su esfuerzo 

indesmayable me enseñó que lo 

importante es seguir adelante por muy 

difícil que se vea el camino. 

A mi esposa y a mi hija que con su amor 

me animan a seguir adelante y a cumplir 

mis metas. 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Agradecimiento 

A la Universidad César Vallejo en las 

personas de sus catedráticos, en especial a la 

docente asesora Dra. Nancy Cuenca Robles. A 

los directores, personal docente y estudiantes 

de las instituciones educativas que participaron 

en esta investigación y a todas las personas que 

de una u otra manera colaboraron en el 

desarrollo de este trabajo. 

  



iv 
 

página 

I. INTRODUCCIÓN 1 

II. MARCO TEÓRICO 6 

III. METODOLOGÍA 16 

3.1 Tipo y diseño de investigación 16 

3.2 Operacionalización de variable 16 

3.3. Población, Muestra y Muestreo 17 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 18 

Instrumento de recolección de datos 19 

3.5. Procedimiento 19 

3.6. Métodos de análisis de datos 20 

3.7. Aspectos éticos 20 

 

  

Índice de Contenidos 

Dedicatoria ii 

Agradecimiento iii 

Índice de contenidos iv 

Índice de tablas v 

Índice de figuras vi

Resumen       vii

Abstract      viii 

IV. RESULTADOS 21 

V. V. DISCUSIÓN 33 

VI. CONCLUSIONES 40 

VII. RECOMENDACIONES 42 

VIII. PROPUESTA 43 

REFERENCIAS 44

ANEXOS 



v 
 

Índice de tablas 

página 

Tabla 1 Evidencias de validez basada en el contenido mediante el 

criterio de jueces 

28 

Tabla 2 Análisis descriptivo de los ítems de la Escala de Conductas 

Adaptativas 

29 

Tabla 3 Índices de la Prueba de Esfericidad de Bartlett y KMO 30 

Tabla 4 Varianza total explicada 31 

Tabla 5 Análisis estadístico de los ítems de la Escala de Conductas 

Adaptativas (ECA)  

32 

Tabla 6 Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante 

el AFC de la Escala de Conductas Adaptativas (ECA) 

34 

Tabla 7 Cargas factoriales de los modelos propuestos  35 

Tabla 8 Confiabilidad por consistencia interna 36 

 

  



vi 
 

Índice de figuras 

página 

Figura 1  

 

Análisis factorial confirmatorio. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Resumen 

El objetivo de esta investigación fue analizar las propiedades psicométricas de la 

Escala de Conductas Adaptativas en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas de Lima. La muestra estuvo constituida por 647 estudiantes de 

secundaria de instituciones educativas de Lima. Se utilizaron medidas de bondad de 

ajuste del modelo como el AIC, CFI, SRMR y RMSEA. Para la confiabilidad se 

emplearon los coeficientes Alfa y Omega, mostrando valores aceptables para la 

escala total al igual que en las dimensiones. Se obtuvo la validez de contenido por 

juicio de expertos y se realizó el análisis factorial confirmatorio para la validez de 

constructo. Los resultados en el análisis de ítems, en relación con las dimensiones, 

muestran valores óptimos en las medidas de dispersión, así como para el índice de 

homogeneidad corregida, las comunalidades y el índice de discriminación. La validez 

de estructura interna mostró índices de ajuste óptimos según la literatura (X2/gl= 

4.47, CFI= 0.916, TLI= 0.907, SRMR= 0,0667) RMSEA= (0,0733). Se concluye en 

base a los resultados, que la Escala de Conductas Adaptativas en estudiantes de 

secundaria de instituciones educativas de Lima presenta evidencias de validez y 

confiabilidad adecuada.  

Palabras clave: Conductas adaptativas, escala, validez, confiablidad. 
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Abstract 

The objective of this research was to analyze the psychometric properties of the 

Adaptive Behavior Scale in secondary school students from educational institutions 

in Lima. The sample consisted of 647 high school students from educational 

institutions in Lima. Goodness-of-fit measures of the model such as AIC, CFI, SRMR 

and RMSEA were used. For reliability, the alpha and omega coefficients were used, 

showing acceptable values for the total scale as well as for the dimensions. Content 

validity was obtained by expert judgment and confirmatory factor analysis was 

performed for construct validity. The results in the item analysis, in relation to the 

dimensions, show optimal values in the dispersion measures, as well as for the 

corrected homogeneity index, the communalities and the discrimination index. The 

validity of the internal structure showed optimal fit indices according to the literature 

(X2 / gl = 4.47, CFI = 0.916, TLI = 0.907, SRMR = 0.0667) RMSEA = (0.0733). 

Based on the results, it is concluded that the Scale of Adaptive Behaviors in 

secondary school students from educational institutions in Lima presents evidence 

of validity and adequate reliability. 

 

Keywords: Adaptive behaviors, scale, validity, reliability. 
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Resumo 

O objetivo desta pesquisa foi analisar as propriedades psicométricas da Escala de 

Comportamento Adaptativo em alunos do ensino médio de instituições 

educacionais em Lima. A amostra foi composta por 647 estudantes do ensino 

médio de instituições de ensino em Lima. Foram utilizadas medidas de adequação 

do modelo como AIC, CFI, SRMR e RMSEA. Para confiabilidade, foram utilizados 

os coeficientes alfa e ômega, apresentando valores aceitáveis tanto para a escala 

total quanto para as dimensões. A validade de conteúdo foi obtida por julgamento 

de especialistas e a análise fatorial confirmatória foi realizada para validade de 

construto. Os resultados na análise dos itens, em relação às dimensões, mostram 

valores ótimos nas medidas de dispersão, bem como para o índice de 

homogeneidade corrigido, as comunalidades e o índice de discriminação. A 

validade da estrutura interna apresentou índices de ajuste ótimo de acordo com a 

literatura (X2 / gl = 4,47, CFI = 0,916, TLI = 0,907, SRMR = 0,0667) RMSEA = 

(0,0733). Com base nos resultados, conclui-se que a Escala de Comportamentos 

Adaptativos em alunos do ensino médio de instituições educacionais em Lima 

apresenta evidências de validade e confiabilidade adequada. 

 

Palavras-chave: Comportamentos adaptativos, escala, validade, confiabilidade. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) menciona que no se 

aborda la salud mental en los adolescentes, lo que trae como consecuencia, que 

algunos problemas de esta época se extiendan hasta la edad adulta, repercutiendo 

en su salud física y mental, además de limitar las oportunidades de llevar a cabo 

una vida adulta de forma satisfactoria. Por esto, considera que es esencial, 

promover el bienestar psicológico de los adolescentes y protegerlos de 

experiencias adversas y factores de riesgo que afecten su capacidad para 

desarrollar sus potencialidades y su bienestar físico y mental, tanto ahora como 

para el futuro en la edad adulta, ya que, en la actualidad, estos problemas afectan 

al 16% de personas a nivel mundial en edades de 10 a 19 años. 

En años anteriores la OMS (2019), resaltó que vivir en un entorno de maltrato 

e intimidación con problemas familiares y psicosociales en el hogar son factores de 

riesgo determinantes para la salud mental del adolescente, porque éstos 

problemas, traen como consecuencias, una falta de afronte ante las diversas 

situaciones, es por ello que a nivel mundial entre el 10% y  20% de los adolescentes 

sufren trastornos mentales, que no son diagnosticados, ni son tratados con la 

debida oportunidad; por otro lado, se encuentran los factores de riesgo a los que 

están expuestos y que afectan su calidad de vida doméstica, la convivencia en la 

escuela y su adaptación a los diversos contextos que tiene que enfrentarse en el 

transcurso de su vida. 

Las conductas adaptativas son aquellas que se utilizan para llevar a cabo las 

actividades diarias para valerse por sí mismo, o para afrontar las exigencias 

naturales y sociales de su ambiente. En la actualidad, prevalece un nivel bajo de 

adaptación conductual en los adolescentes, por el hecho de que, en esta etapa se 

empieza a cuestionar las normas y límites establecidos socialmente y porque se 

involucran en comportamientos de riesgo, por ello se estima que la adaptación 

conductual en los adolescentes es una etapa de preparación para la adultez (OMS, 

2019). 

En otro momento, la OMS (2020) afirma que los determinantes de la salud y 

de los trastornos mentales incluyen no solo características individuales como la 

capacidad para gestionar los pensamientos, emociones, comportamientos e 
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interacciones, sino también factores sociales, culturales, económicos, políticos y 

ambientales, así como la protección social, las condiciones laborales o los apoyos 

sociales. Sin embargo, el 80% de los países no han actualizado sus políticas y 

planes de salud mental y el 50% no han establecido legislaciones sobre salud 

mental, esto es algo preocupante para el futuro de las nuevas generaciones. 

En América Latina y el Caribe, UNICEF (2015) calculó que, de 11 países, el 

13,3% de los adolescentes, entre 10 y 14 años, no desarrollan una adecuada 

adaptación al clima escolar, porque las conductas de oposición o desafiantes, han 

aumentado considerablemente en los ambientes educativos, esto obviamente, 

perjudica la convivencia escolar, altera el normal desarrollo de las clases y el 

desempeño educativo (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 

2015). 

En el contexto nacional, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2016), a través de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales ENARES 

(2013 - 2015), reporta que el 84,5% de la población no emplea la comunicación 

asertiva y adecuados estilos de crianza  en el hogar y en las instituciones 

educativas, por el contrario, ejercen el castigo físico para corregir a los niños; esto 

es un factor importante para la inadecuada regulación emocional y conductual que 

trae como consecuencia el riesgo de conductas disruptivas y las relaciones 

conflictivas en el hogar y centros educativos; así mismo, el Instituto Nacional de 

Salud Mental (2018) señaló que el 20% de los niños y adolescentes en el país ve 

afectada su salud mental, su bienestar subjetivo y se sienten vulnerables; el 

Gobierno del Perú (2019) indica que en Lima y Callao existen entre 14,7% y 18,7% 

de niños entre seis  y catorce años, que manifiestan problemas en su salud mental 

a causa de factores psicosociales y educativos, estos casos están en aumento 

progresivo. 

En este mismo sentido, la Defensoría del Pueblo (2018) explica que los niños 

y adolescentes son el grupo vulnerable de la población peruana que requieren de 

la protección de sus familias y del estado, ya que están en riesgo, o en situación de 

descuido; por su parte IPSOS (2019), también confirma, que se han registrado entre 

25% y 42% de encuestados que no muestran una adecuada salud mental, por lo 

que se resalta la importancia de identificarlos a una edad temprana, prevenir 
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dificultades y mejorar sus competencias para un adecuado desarrollo adaptativo 

para su afronte en sus actividades cotidianas. 

En lo que respecta a la realidad de los instrumentos que miden las conductas 

adaptativas a nivel mundial existen diferentes herramientas diseñadas en distintos 

países y periodos de tiempo, las mismas que han sido analizadas con sus 

propiedades psicométricas en diversas muestras de estudio; pero principalmente, 

la mayoría, han sido elaborados para poblaciones de niños y otras para evaluar 

personas con discapacidades intelectuales y alteraciones o trastornos en el 

desarrollo. En este sentido se tiene la Escala de Conducta Independiente (SIB-R) 

de Bruininks, et al., elaborada en 1986 - 1991, para personas de 0 hasta 40 años, 

explora dos áreas que son, las conductas desadaptativas y las conductas 

adaptativas (Lagos y Amaro, 2016). 

Por otro lado, el Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa, de 

Harrison y Oakland (2003) que se compone de las dimensiones: Comunicación, 

funcionamiento académico, uso de la comunidad, vida en el hogar, ocio, salud y 

seguridad, autocuidado, socialización, autodirección, habilidades motorices y 

empleo. Este instrumento, mide el comportamiento adaptativo y habilidades en las 

personas desde 0 hasta los 89 años de edad, consta de 5 formularios, uno para los 

para padres o cuidador, uno para el maestro o para quien provea de cuidado, otros 

para padres de niños y adolescentes de cinco a 21 años, igualmente, para 

profesores de estudiantes de esas edades, también existe un formulario para 

personas de 16 a 89 años. Se trabajó en una muestra mayor a 4,000 personas en 

los EE.UU. entre los años 1999 a 2000, esta prueba es utilizada en diversos idiomas 

como el francés-canadiense y español, también fueron adaptadas las escalas en 

Suecia y Taiwán, República Checa, Alemania, Dinamarca, España y Rumania.  

Dentro de este grupo de instrumentos se encuentra también la Escala de 

Conducta Adaptativa de Vineland (Sparrow et al., 2007), la cual analiza las áreas 

de autoayuda, ocupación, autodirección, comunicación, socialización y locomoción. 

En otro momento apareció la Escala de Diagnóstico de la Conducta Adaptativa 

(Tasse et al., 2012), que permite medir las habilidades conceptuales, sociales y 

prácticas para personas desde los cuatro hasta los 21 años. Otros autores como 

Bell en 1934 diseñaron algunas escalas que permiten comprender de qué modo los 

adolescentes se desempeñan en las diversas áreas de su desarrollo, una de estas 
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fue el Cuestionario de Adaptación para adolescentes, que consta de cuatro 

componentes (adaptación familiar, adaptación social, adaptación de la salud y 

adaptación emocional), esta prueba ha sido adaptada en varios países 

latinoamericanos entre ellos en Colombia (Bogotá) por Gómez-Ramírez y De la 

Iglesia (2017) en una población de 569 adolescentes de 12 a 18 años.  

Uno de los instrumentos más utilizados en la legua Española es de los 

autores De la Cruz y Cordero (2015) quienes diseñaron el Inventario de Adaptación 

de la Conducta, el cual evalúa cuatro áreas de funcionamiento que son, la 

adaptación personal, familiar, escolar y social; más recientemente, Martínez- 

Yacelga et al. (2018), construyeron el Cuestionario de Habilidades de Adaptación 

Conductual para Adolescentes de 14 a 18 años, cuyo objetivo es determinar el 

funcionamiento del individuo en tres componentes principales: Dimensión cognitiva, 

categoría social- contextual y práctico-funcional. Los dos últimos instrumentos 

mencionados han sido utilizados en el medio Latinoamericano y en la población 

peruana, principalmente el de Cordero y De La Cruz, el mismo que ha sido 

validados en la población de adolescentes de diferentes lugares del Perú.  

Ante estas circunstancias y dada la importancia de este fenómeno, es 

necesario contar con las herramientas adecuadas que permitan hacer un 

diagnóstico temprano para prevenir todos estos factores de riesgo, es por esa razón 

que se plantea la elaboración de una escala y ante ello la pregunta. ¿Posee 

propiedades psicométricas la Escala de Conductas Adaptativas en estudiantes de 

secundaria de Instituciones educativas en Lima, 2021? 

La presente investigación, evidencia justificación teórica, porque se recopilará 

información acerca de las conductas adaptativas, recurriendo a diversas fuentes 

informativas, por lo que el producto generado podrá ser un insumo de consulta, 

pero el principal aporte teórico es que en la actualidad no existe un instrumento 

nacional que mida el constructo conducta adaptativas en estudiantes; por eso, el 

presente trabajo llenará este vacío del conocimiento en el área de psicología y 

particularmente en la línea de psicometría.   

Desde la perspectiva social, esta investigación, puede servir como un 

antecedente para estudios posteriores, porque será una herramienta oportuna para 

medir las conductas adaptativas, por ello será un instrumento útil para los 
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profesionales de la psicología, investigadores y también instituciones que deseen 

poner en práctica su utilidad para diagnosticar las conductas adaptativas en 

adolescentes. En esta misma línea de justificación se resalta el aporte metodológico 

y practico, porque el fruto será la creación de un instrumento válido y confiable para 

medir las conductas adaptativas, además, porque cuenta con las propiedades 

psicométricas adecuadas como producto de la aplicación del método científico, 

especialmente de la teoría de la medición; en consecuencia, este instrumento 

resolverá un problema de carencia de instrumentos para medir dicho constructo, 

además porque contará con un instructivo que permitirá la tipificación y 

estandarización del instrumento, de esta manera se garantizan los procedimientos 

para la aplicación, calificación e interpretación adecuada de los resultados, es aquí 

donde radica su utilidad práctica y metodológica. 

Desde esta perspectiva, el presente trabajo de investigación tiene como  

objetivo general: Determinar las propiedades psicométricas de la escala de 

Conductas adaptativas en los estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas de Lima Metropolitana, 2021; además, se plantearon como objetivos 

específicos los siguientes: Determinar la validez de contenido de la escala de 

Conductas adaptativas, establecer la validez de constructo de la escala de 

Conductas adaptativas, determinar la confiabilidad de la escala de Conductas 

adaptativas y por último, elaborar los baremos y normas percentilares de la escala 

de Conductas adaptativas en estudiantes de secundaria de instituciones educativas 

de Lima Metropolitana, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Martínez-Yacelga et al. (2018) construyeron el Cuestionario de Habilidades 

de Adaptación Conductual para adolescentes de 14 a 18 años de edad, para 

determinar el grado de ajuste psicológico frente a diversas situaciones. Realizaron 

una análisis cualitativo y cuantitativo para determinar las propiedades psicométricas 

del instrumento en una muestra de 416 estudiantes ecuatorianos. Como resultado 

obtuvieron una fiabilidad global del instrumento de (α=.85), en tanto que, en virtud 

de los resultados del Análisis Factorial Exploratorio, se determinó que la categoría 

social- contextual consta de 15 ítems con una varianza de 27.43%, asimismo, la 

categoría práctico- funcional estuvo conformada por 17 ítems con una varianza de 

27.69%. Se concluye que el cuestionario de habilidades de adaptación conductual 

cumple satisfactoriamente con las propiedades necesarias para su utilización en la 

muestra estudiada. 

Delgado (2017) en Colombia, desarrolló una prueba para evaluar las 

habilidades adaptativas sociales de adultos con discapacidad intelectual u otro 

trastorno del desarrollo en el ámbito organizacional. La prueba consta de 41 ítems 

y la consistencia interna es adecuada, donde el coeficiente de correlación fue de 

.82, asimismo, el promedio de las correlaciones establecidas entre los ítems y la 

escala total fue de .34, el análisis de los factores determinó que la primera 

dimensión de la prueba presenta una varianza de 50%, en tanto que la segunda 

posee una varianza de 31% y la tercera 29%. Se pudo concluir que, el constructo 

evaluado se extiende a otros elementos de la conducta adaptativa, porque muestra 

una mayor congruencia con la teoría de la Inteligencia social de Greenspan, 

específicamente en lo referido a la cognición social, además se sugiere analizar el 

ítem 13 y realizar validez concurrente y predictiva del presente instrumento para 

generar mayor consistencia. 

Gómez-Ramírez y De la Iglesia (2017) establecieron en una población 

Bogotana de adolescentes las evidencias psicométricas del Cuestionario de 

adaptación para Adolescentes de Bell, la muestra la conformaron 569 adolescentes 

de 12 a 18 años de edad, todos de Bogotá; como resultados se obtuvo una validez 

de constructo a través del análisis factorial, y los resultados sugieren que se debe 

tener en cuenta la estructura de las cuatro dimensiones incluida en la adaptación 



7 
 

de salud, familiar, social y emocional. Por otro lado, al evaluarse la consistencia 

interna de cada factor a través del coeficiente alfa de Cronbach, los resultados 

difieren con la edad y el sexo; en cuanto a la validez de constructo y de la 

consistencia interna fueron favorables indicando un funcionamiento psicométrico 

adecuado del cuestionario. 

Tassé et al. (2016) desarrollaron la Escala de Comportamiento Adaptativo 

de Diagnóstico (DABS) utilizando el modelo teórico de respuesta al ítem (IRT) para 

evaluar el constructo en personas entre de 4 hasta los 21 años, se utilizó una 

muestra de 1,058 personas norteamericanas. En este proceso se analizaron la 

sensibilidad y la especificidad del instrumento, resultando que la primera se situó 

entre el 81% y el 98%, en tanto que la segunda se ubicó entre el 89% y el 91%. Se 

puede concluir, que el instrumento se construyó sobre datos precisos de la 

conducta adaptativa, válida para tomar decisiones sobre el diagnóstico de 

discapacidad del intelecto; en un primer momento el instrumento DABS estuvo 

constituido por 260 elementos, luego a través del método de IRT y con una muestra 

estandarizada, los elementos se redujeron a 75 que permiten dar información sobre 

el comportamiento adaptativo más preciso para determinar la presencia o ausencia 

del déficit de dicho comportamiento adaptativo en las habilidades prácticas, 

sociales y conceptuales. 

También, Medina-Gómez et al. (2015) estudiaron las propiedades 

psicométricas de la Escala de Conducta Adaptativa ABS – RS: 2, en una muestra 

de 198 españoles con discapacidad cuyas edades estuvieron comprendidas entre 

los 18 y 69 años. El coeficiente Alfa de Cronbach fue de (α=.91), del mismo modo, 

la confiabilidad fue determinada a través del método test-retest presentando 

adecuados índices para las dos escalas (r=.96) y (r=.87). Asimismo, se hallaron 

evidencias de validez de criterio, pues el instrumento correlacionó positivamente 

con la Escala de Conductas Adaptativas. Así mismo, se realizó el AFE, hallándose 

que los tres primeros factores presentan una varianza total acumulada de 63.2%, 

mientras que los dos segundos explican el 59.7%. Se puede concluir que la escala 

permite realizar estudios de las conductas adaptativas en personas adultas que 

presentan discapacidades intelectuales de cada particularidad, en función de los 

intereses y necesidades individuales, porque, además, se adecúa a los conceptos 



8 
 

actuales de las DI, que se ajustan a las habilidades sociales, conceptuales y 

prácticas que están incluidas en el constructo de la conducta adaptativa. 

De la Cruz y Cordero (2015), elaboraron un Inventario de Adaptación de 

Conducta (IAC) que mide el grado de adaptación que presentan los adolescentes 

de 12 a 18 años, en el contexto familiar, personal, escolar y social, tiene 123 

reactivos afirmativos, que describen situaciones, formas de pensar y conductas 

donde el examinado debe responder a cada una de dichas afirmaciones (si o no) 

de acuerdo con su forma de pensar o actuar habitualmente. El IAC, es un 

instrumento que se emplea en numerosos estudios a nivel internacional debido a la 

relevancia que tiene el constructo en la sociedad, es por ello que se vienen 

actualizando a los nuevos tiempos y se adecúa al contexto escolar, de la familia, 

en lo personal y social. En la última versión del 2015, se trabajó con una muestra 

de 2,091 participantes españoles, con quienes se han elaborado nuevos baremos 

en percentiles y puntuaciones S. Este inventario ha sido adaptado en el Perú por 

Ruiz (1995) donde realizo un análisis de validez concurrente, con la prueba Bell, 

obteniendo una correlación entre el IAC y la escala de Ajuste de Bell, en el área 

familiar 0:39,  en la dimensión educativa de 0:07, en la área social de 0:40 y en 

ámbito global de 0:32 con una significancia de 0.05; así también se obtuvo una 

confiabilidad  a través del método de las mitades de Split-half, a través de los 

elementos pares e impares, siendo la fiabilidad para el área personal de 0.92,  para 

el educativa de 0.90, familiar 0.89,  social 0.85 y para el general de 0.95. 

Históricamente el constructo conductas adaptativas estuvo referido 

principalmente a las discapacidades intelectuales o formaba parte inherente de 

estas discapacidades y en este proceso ha sido asociado a factores culturales, 

sociales y económicos que fueron aquellos que motivaron un acelerado desarrollo 

del constructo (Alarcón–Leiva y Sepúlveda-Dote, 2014). 

La adaptación de la conducta etimológicamente proviene del latín adaptare 

(ad: a, y aptare: acomodar), que quiere decir, acomodarse, ajustarse a 

determinadas circunstancias o condiciones; Blumenberg (1984) le asigna el 

significado en su aprobación psicológica y sociológica que consigna a la adaptación 

de la conducta humana como una actividad que tiene que ver con ciertas demandas 

sociales del entorno. 
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Desde la perspectiva filosófica, la conducta adaptativa tiene una larga 

trayectoria, así como el ámbito médico y literario, sin embargo a partir de 1959, se 

asocia al retardo mental por iniciativa de la Asociación Americana de Deficiencia 

Mental (AAMD) donde se pone de manifiesto que el cociente intelectual no puede 

ser utilizado como único criterio del concepto de conducta adaptativa del retardo 

mental (Nihira, 1999), dado que los instrumentos para medir la inteligencia  no 

siempre miden la deficiencia en la adaptación. 

Las diversas definiciones sobre conductas adaptativas (CA) se han venido 

profundizando y ofrecen nuevas perspectivas teniendo en cuenta las cualidades 

del constructo, ya que han logrado cuantificarse y operacionalizarse, lográndose 

obtener una primera aproximación a ciertas medidas estadísticas, como las 

desviaciones de la media; es por ello que el constructo ha tomado peso, debido a 

que anteriormente los investigadores la consideraban como una información 

demasiado vaga y cuestionable de validez (Zigler et al., 1984). 

En el proceso de indagación de la información, se han encontrado diversas 

definiciones y teorías sobre conductas adaptativas y adaptación de conductas, uno 

de los primeros en brindar una definición clara al respecto fue Heber (1959) quien 

menciona que la conducta adaptativa es la eficacia que tiene el individuo para 

afrontar las demandas sociales y naturales del entorno ambiental; además depende 

del grado del individuo que es capaz de ser independiente y funcionar cumpliendo 

satisfactoriamente con las demandas personales y de responsabilidad social 

asignadas por la cultura. Así también, tenemos a Martínez et al., (2007) quienes la 

consideran como un elemento importante para el crecimiento personal, que le 

permite crear su propia autoestima, obtener aprobación persona, social y bienestar; 

por otro lado, Vidals (2009) manifiesta que la adaptación de conducta son las  

modificaciones que promueven un grado de demandas sociales en diversas etapas 

de vida de las personas para lograr adaptarse al medio que los rodea; en este 

mismo sentido, Trinidad y Silva (2011), asume que la adaptación es un desarrollo 

complejo que está impresa y definida dentro del entorno social, donde se pueden 

producir sentimientos y comportamientos perturbadores, factores de riesgo y 

conductas inapropiadas. 

Desde el punto de vista de las teorías, Erikson (1980) desde el modelo 

sociológico, hace hincapié en el aspecto social que tiene que ver con un sistema o 
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estructura de los elementos básicos de la sociedad que sustenta el equilibrio 

interno, que sostiene un cambio con los elementos que la componen. Otros teóricos 

como Bandura (1977), afirma que toda conducta se adquiere mediante el 

aprendizaje y a través de la observación, por lo tanto, lo que necesita el observador, 

son las muestras simbólicas del patrón de conducta, luego de este ejercicio ya 

asimilado, esto pasa a formar parte de un procedimiento cognitivo que incluye a la 

memoria, la percepción, atención, para luego ser codificado y ser una orientación 

para conductas posteriores teniendo como resultado la adaptación social. De igual 

manera, Merton (1986) estable cinco enunciados acerca de la adaptación 

conductual, a las cuales denomina: conformidad, innovación, ritualismo, 

retraimiento y rebelión, que es lo contrario a la normativa dominante y al deseo de 

sustituirla, en algunos casos se utilizan recursos inmorales e ilegales, finalmente en 

esta línea de enfoque social, se encuentra  el modelo de Erickson (1968), con el 

sistema psicosocial donde las personas tienen que enfrentar una serie de 

dificultades cotidianas y para ello, deben unir sus capacidades para poder enfrentar 

los problemas y dificultades; por ser un modelo que procede del psicoanálisis y 

psicosexual, enfatiza las fuerzas del "yo" de la personalidad, para organizar y 

resolver los conflictos, así como para conciliar lo personal y social. 

En otra dirección, se ubican las teorías cognitivas entre las que destaca, 

Piaget (1970) quien a partir del desarrollo de la razón y de la lógica orientada desde 

la niñez hasta la adolescencia, reconociendo en cada etapa de evolución, donde se 

pone en funcionamiento la relación cognitiva, conductual y verbal que los guía hacia 

el desarrollo de un comportamiento apropiado a partir del aprendizaje. Este proceso 

se fortalece a partir de la evolución del conocimiento y de la información que obtiene 

del medio, el mismo que se almacena a través de los esquemas mentales. Aquí 

también fluye la asimilación, donde el niño o adolescente almacena la información 

en sí mismo y responde al medio, a través de los esquemas aprendidos; en 

términos de acomodación se da la modificación de respuestas del individuo, por 

consiguiente, si los esquemas no son los apropiados, surge la necesidad de 

adaptarse para resolver los problemas según los esquemas asimilados. 

Dentro de los modelos cognitivos conductuales de la adaptación, esta puede 

entenderse como especie de un hábito de distintas conductas, donde la adaptación 

humana se establece como un doble proceso; es decir, se ajusta a la conducta del 
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individuo, a sus deseos, preferencias o necesidades, propias y del entorno donde 

cohabita e interactúa ocasionalmente o de manera habitual (García y Magaz, 1998; 

2013). Estos autores, estiman que la adaptación personal es el rendimiento de su 

propia estructura, donde intervienen los rasgos de personalidad, lo corporal, familiar 

y las propias experiencias actuales y pasadas, así como del entorno social; la 

adaptación de la interacción familiar es la que sucede dentro del entorno de la 

familia tomando en cuenta los aspectos personales, la forma de solucionar los 

conflictos, la relación entre hijos y padres, el clima familiar en el hogar, entre otros 

elementos.  

 De esta misma manera, García y Magaz (1998) mencionan cuatro tipos de 

adaptación en la adolescencia que son la personal, familiar, social y escolar. En el 

caso de la adaptación personal, hace hincapié en que el adolescente se encuentra 

satisfecho con su cuerpo, con su valor personal, con la familia y con los recursos 

individuales, por ello tiene una visión positiva del pasado y presente, posee 

capacidad para enfrentar retos y dificultades, se siente apreciado por allegados y 

está satisfecho con su logros y desempeño donde interactúa socialmente. En la 

dimensión adaptación familiar, el adolescente se sabe contento con la familia que 

tiene, de las cualidades personales y de la capacidad que tiene para resolver los 

problemas del hogar, percibe un clima bueno, se siente comprendido y valorado, 

reconoce y logra comprender y satisfacer sus aspiraciones, no se siente restringido 

en sus actividades, expectativas y oportunidad personales. 

 En el área de adaptación escolar, el adolescente le da el valor a lo que le 

enseñan en el colegio y a sus contenidos, estima que es de utilidad para su vida, 

que los contenidos vertidos son posibles de ser utilizados en la realidad, se siente 

satisfecho con la estructura y organización de la institución escolar, le da un valor 

positivo a la relación con los profesores y compañeros, así como a las  exigencias, 

disciplina y clima escolar y finalmente el área de adaptación social, es aquí donde 

las persona se siente incluido, integrado y con habilidades para interactuar 

socialmente, se siente capacitado para entablar conversaciones, participar en 

actividades de grupo, en reuniones, se muestra solidario, puede liderar y 

representar al grupo (García y Magaz 1998). 
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En tiempos más actuales, la adaptación de conductas, es el proceso de 

acomodación que muestra el individuo en base a la experiencia del entorno, tanto 

con el medio físico como con las normas establecidas, las mismas que se ponen 

de manifiesto en el contexto personal, de la familia, la escuela y en el entorno social. 

En este sentido, cada persona expresa sus habilidades cognitivas, sociales y 

emocionales en concordancia con el entorno donde se desarrolla (De la Cruz y 

Cordero, 1981, 2015). 

Estos autores tienen en su haber la creación del Inventario de Adaptación de 

Conducta (IAC) cuyo objetivo de valorar el grado de adaptación que tienen las 

personas en las áreas familiar, personal, social y escolar; este instrumento está 

sustentado en aspectos de la personalidad y en el proceso evolutivo, la etapa 

adolescente donde su comportamiento debe ajustarse a algunos modelos o 

patrones que son inherentes a su desarrollo social y personal. Este inventario, se 

ha diseñado para adolescentes de 12 a 18 años de edad y específicamente para 

estudiantes escolarizados. Pero también, se puede utilizar para poblaciones de 

otros contextos para medir la adaptación humana. Los autores y la mayoría de 

especialistas están de acuerdo que una de las características principales de los 

adolescentes es la negativa y ésta crea conflictos en la relación con sus padres, 

madres y con los docentes; muchas de estas conductas surgen de manera súbita 

y hace pensar muchas veces, que estas conductas tienen un origen más fisiológico 

y menos ambiental (Cordero y De La Cruz, 2015). 

Como se puede apreciar, los autores coinciden con el modelo de adaptación 

de García y Magaz (1998) al resaltar los cuatro componentes que involucran el 

plano personal, los sentimientos de subordinación o inferioridad, así como la 

inadecuada adaptación a ciertos cambios del organismo; en el aspecto familiar 

surgen las actitudes de rechazo o dificultades propios de la convivencia, la 

inadecuación a las normativas y los deseos de independencia física del hogar 

familiar; en el contexto escolar aparecen las posturas de rebeldía y censura ante la 

organización escolar y ante el accionar de los docentes y estudiantes, y finalmente 

en el ámbito social, es donde resaltan las conductas disruptivas o inadecuadas, así 

como el deseo de aislarse o estar solos, las críticas y la inseguridad ante el entorno 

social. Estos aspectos negativos que forman parte de las características de los 
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adolescentes van mejorando gradualmente, en la medida que avanzan en su edad 

y maduración (Cordero y De la Cruz, 2015). 

En consecuencia con lo antes mencionado, para el presente estudio de 

elaboración o construcción de un instrumento que mida las conductas adaptativas 

en estudiantes peruanos, se tendrá en cuenta el modelo teórico de García y Magaz 

(1998) en sus cuatro dimensiones personal, familiar, social y escolar, considerando 

que en estos nuevos tiempos se hace necesario contar con instrumentos 

accesibles, útiles y adecuados a una realidad específica, además que sean fáciles 

de ser utilizados a través de las redes sociales y en menor tiempo que las pruebas 

que ya existen, que por lo general tienen un número excesivo de reactivos; en este 

sentido, esto requiere afinar aún más, los criterios de validez y confiabilidad que 

respalden la consistencia del instrumento. 

En el proceso de construcción, validación, estandarización o adaptación de 

instrumentos psicológicos, no cabe duda que se tiene que incluir en el análisis la 

teoría clásica de los test, que según, Muñiz (2011) considera que es un modelo 

lineal clásico creado por Spearman quien sostiene que un puntaje obtenido, por una 

persona que fue evaluada, es una función que contiene dos componentes, que son: 

Un puntaje verdadero que se obtuvo en el test y es inobservable, el otro elemento 

es el error en la medición dada de forma implícita en el test, la misma que puede 

ser producto de muchas razones que escapan del control en el momento de la 

medición; desde este modelo teórico, se estima que los errores posibles que se 

pueden inducir al momento de utilizar el test para evaluar variables psicológicas y 

lograr la exactitud en la medida. 

Por su parte en la teoría operacional, se propone un paso para reconocer el 

objeto de medición y lo diferencia del entorno que se construye a través de la 

experiencia empírica; por lo tanto este modelo teórico trata de definir los constructos 

teóricos de manera operacional que los conlleva a medir la variable; finalmente se 

considera la teoría representacional, donde se argumenta que lo principal, son las 

propiedades del instrumento, donde el elemento empírico y formal se unen de forma 

probada y los números representan el atributo para interpretar los datos; es así que 

se plantea un sistema relacional, asumiendo que las entidades empíricas, son las 

variables y las entidades abstractas son los números (Ramos, 2018). 
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Al respecto de las propiedades psicométricas de un instrumento de medición 

psicológica, es una forma que conlleva a una serie de requisitos que permitan darle 

los estándares de validez y confiabilidad necesarios para lograr el objetivo, en este 

sentido, García (2017) hace referencia a la validez, que es la certeza con la que se 

puede aseverar la autenticidad de algún acto que se logra a través de técnicas e 

instrumentos utilizados por el evaluador que a la vez permite medir el rasgo o 

evento que dice medir. Ramos (2018), estima que la propiedad de un instrumento 

sugiere la capacidad que tiene la prueba de poder dar cumplimiento al objetivo 

propuesto de la construcción; el mismo que debe responder al objetivo motivo de 

medición y no a otros atributos diferentes, ésta permite garantizar la adecuación, 

significado y utilidad inferenciales o predictivas a partir de las puntuaciones que se 

obtienen, este proceso, puede conseguirse a través de la validez de contenido, de 

constructo y de criterio. En un primer término se procede a realizar una validez de 

contenido a través del criterio de jueces, el mismo que consiste en consultar a 

expertos con experiencia en construcción de instrumentos y acorde al análisis que 

realizan, se ajustan los reactivos para elaborar una prueba preliminar o prueba 

piloto en una muestra representativa de preferencia a través de un muestreo 

probabilístico que permitan analizar la validez y confiabilidad de los ítems. 

Otro elemento de las propiedades psicométricas es la confiabilidad, que a 

decir de Martínez et al. (2014) es el grado de exactitud que tiene un instrumento 

con escaso margen de error, mientras que Hernández- Sampieri y Mendoza (2018), 

hacen referencia a la coherencia y consistencia de un test. Así también se estima 

que la confiabilidad es una propiedad que sustenta la exactitud de mediciones 

cuando éstas presentan un grado significativo que la garantiza, medida a través de 

las puntuaciones obtenidas y transformadas y que se acercan a la medida del 

atributo; de igual manera, esta representa la consistencia de las medidas y donde 

se asume que si el instrumento es aplicado en un mismo sujeto o grupo y en 

diversas ocasiones, como resultados se deberán obtener puntuaciones coherentes 

y estables (Ramos, 2018). 

Toda prueba psicológica de incluir las puntuaciones estandarizadas o 

normalizadas, para ello, cabe mencionar a Abad et al. (2011), quienes indican que 

los baremos son asignaciones de puntajes o valores numéricos directos de una 

escala normativa y existen varios tipos que se denominan percentiles o centiles que 
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son los más utilizados; en este sentido, Meneses, et al. (2013) expresa que los 

percentiles, son la generalización de la mediana y el cambio de los puntajes 

directos, se apoyan en rangos percentilares que permiten fijar un puntaje directo en 

uno porcentual. 

Cabe mencionar que, la construcción de un instrumento de medición 

psicológica, conlleva una serie de pasos, en primer término se debe tener 

información amplia de la variable y constructo que se pretende configurar, para ello, 

Fernández et al. (2009), consideran dos fases: La primera es donde se muestra el 

proyecto inicial y la segunda el desarrollo y progreso del instrumento, las cuales a 

su vez se detallan en los siguientes pasos: Dentro de una primera fase se detallan: 

1) Determinación del propósito de la técnica, donde hay que tener en cuenta si el 

instrumento va a satisfacer la necesidad en particular y si se encuentra enmarcado 

dentro de modelo teórico específico que respalde la construcción; 2) Tener una 

base teórica, que comprenda la definición del constructo, hay que precisar el 

modelo teórico, para ampliar la variable; 3) diseñar preliminarmente el instrumento 

en relación a las características de la población, tiempo de administración, material, 

y recursos disponibles. En una segunda fase se consideran los siguientes pasos: 

1) Preparación y análisis de ítems, aquí hay que definir operacionalmente la 

variable, determinar los indicadores para luego elaborar los ítems o reactivos, 

además tener en cuenta el formato de respuesta y la consigna para una prueba 

piloto; 2) el análisis psicométrico, es fundamental el estudio de la validez y 

confiabilidad del instrumento a través de las técnicas y procedimientos adecuados, 

donde además, se debe tener en cuenta la adaptación semántica  del instrumento 

adecuada a las características de la población y realidad contextual; 6) elaboración 

de las normas  y baremos producto del administración a la población objetivo y de 

acuerdo a las características consideradas, finalmente 7) la publicación del 

producto a través de un protocolo que orienten a los usuarios dando a conocer las 

características, utilidad y propiedades psicométricas obtenidas. 
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III. METODOLOGÍA  

3.1 Tipo y diseño de investigación  

Tipo de investigación  

Fue una investigación de tipo tecnológico, porque la finalidad es diseñar y 

construir un instrumento de medición psicológica, que tengan las propiedades 

métricas necesarias para medir un determinado constructo, en este sentido, este 

tipo de estudios se orienta a construir o adaptar instrumentos que contengan validez 

y confiabilidad, y que sean útiles para resolver problemas de la realidad (Sánchez 

y Reyes, 2015). 

Diseño de investigación 

El diseño fue instrumental porque estará orientado a construir, validar, 

analizar o revisar propiedades psicométricas de instrumentos psicológicos ya sean 

nuevos y de aquellos que están construidos (Montero y León, 2007; Ato et al., 

2013).  

 

3.2 Operacionalización de variable  

Variable: Conductas adaptativas 

Definición conceptual  

Es el proceso de acomodación que muestra el individuo en base a la 

experiencia del entorno, tanto con el medio físico como con las normas 

establecidas, las mismas que se ponen de manifiesto en el contexto personal, 

familiar, escolar y social. En este sentido, cada persona expresa sus habilidades 

cognitivas, sociales y emocionales en concordancia con el entorno donde se 

desarrolla (García y Magaz, 1998). 

 

Definición operacional  

La variable adaptación de conductas, será medida a través de una escala 

tipo Likert que se diseñará y que cumplirá con los criterios de validez y confiabilidad, 
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la misma que tendrá como base y sustento teórico el modelo cognitivo conductual 

de la adaptación de García y Magaz (1998); está constituido por cuatro dimensiones 

y 40 ítems aproximadamente, con 5 alternativas de respuestas y los resultados se 

expresarán en cinco niveles: Superior, medio superior, promedio, medio inferior e 

inferior. 

Indicadores 

Satisfacción con el cuerpo, valoración personal, poseedor de recursos 

individuales, visión del presente y futuro; resuelve conflictos familiares, clima 

familiar, sentimiento de valoración y comprensión, restricciones y expectativas; 

valora la enseñanza, a los pares y docentes, satisfacción por el clima escolar; se 

integra y lidera grupos, interactúa socialmente, se siente incluido, participa en 

actividades y reuniones de grupo. 

Escala de medición 

De intervalo. 

 

3.3. Población, Muestra y Muestreo 

Población 

La investigación se realizará en tres instituciones educativas estatales de la 

zona norte de Lima, que son un total de 2395 estudiantes pertenecientes al nivel 

secundario, varones y mujeres entre las edades de 12 a 17 años y matriculados en 

los grados de primero a quinto en el presente año escolar 2021. La institución 

educativa 1 tiene una población de 745, el colegio 2 cuenta con 1050 y la tercera 

tiene una población de 655 estudiantes. 

Criterios de inclusión  

Estudiantes que residan en distritos de Lima Norte 

Que pertenezcan a una de las tres institucionales educativas estatales 

Que se encuentren matriculados en el presente año lectivo 2021 

Estudiantes varones y mujeres 

Edades entre 12 y 17 años.  

Se encuentren en enseñanza remota 
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Criterios de exclusión 

Estudiantes que no deseen participar de manera voluntaria 

Aquellos que no concluyan la respuesta de la escala 

Aquellos que tengan carencias y/o dificultades de conectividad para desarrollar la 

encuesta virtual. 

Los estudiantes que están dentro del programa de inclusión educativa 

Aquellos hayan abandonado los estudios 

Muestra  

La muestra se obtendrá a través de una formula estadísticas con 95% de 

certeza y 5% de error, la misma que estará constituido por 1000 estudiantes con 

las mismas características de la población, donde se tengan en consideración los 

criterios de inclusión y exclusión, varones y mujeres entre los 12 a 17 de edad, 

comprendidos entre el primero y quinto grado de secundaria 

Muestreo  

El muestreo será probabilístico aleatorio simple, donde los participantes 

serán elegidos al azar a partir de las nóminas de estudiantes utilizando la técnica 

de tómbola teniendo en consideración los criterios de inclusión y exclusión. Existen 

dos maneras para seleccionar a los participantes, uno es a través de la tómbola o 

lotería y otro a través de un software para generar números aleatorios. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Para el presente estudio se consideró hacer uso de la encuesta que es un 

recurso que se utiliza para recopilar información de grupos amplios de participantes, 

y en este proceso se utilizará la escala de conductas adaptativas para adolescentes 

que se diseñará con anticipación. 
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Instrumento de recolección de datos 

      El instrumento para recopilar la información será la Escala de Conductas 

Adaptativas para Adolescentes ECAA que será diseñada y elaborada por el autor, 

la misma que contará con 40 ítem de respuestas con opción múltiple, así mismo, 

tendrá cuatro dimensiones que tiene concordancia con la teoría cognitiva 

conductual de García y Magaz donde se considera la adaptación familiar, personal, 

social y escolar. Para su construcción, se seguirá una serie de pasos y 

procedimientos, en primer término, afianzar la teoría del constructo, definir 

conceptualmente y operacionalizar la variable, diseñar de forma preliminar el 

instrumento acorde a las características de la población objetivo, seleccionar los 

indicadores y formular los reactivos iniciales, luego elaborar el protocolo para que 

sean evaluados a través de criterios de jueces y la V de Aiken, seguidamente se 

realizará el piloto, una vez consolidado el procedimiento se procederá a realizar la 

validez de criterio y constructo, así mismo, tendrá la validez externa a través de los 

coeficientes de alfa de Cronbach y de Omega para obtener la confiabilidad del 

instrumento.   

3.5. Procedimiento 

  Una vez que se ha diseñado el instrumento y que cuente con validez de 

contenido por los jueces y obtenido la confiabilidad a través de una muestra piloto, 

se procederá a obtener la información requerida; para ello, en primer lugar, se 

solicitarán los permisos a los directores de las instituciones educativas para poder 

tener acceso a las nóminas de estudiantes del nivel secundario, a partir de la cual 

se obtendrán las muestras de cada institución educativa; luego de esto se coordinó 

la forma de recopilar la información, la misma que se realizó a través de las aulas 

virtuales o redes sociales como Facebook, WhatsApp, Messenger, correo 

electrónico. Este procedimiento contó con el permiso de los padres, madres de 

familia y con previo consentimiento informado, asimismo, se dieron a conocer las 

instrucciones para aclarar la forma de responder la encuesta. Una vez logrado la 

meta y conseguido la muestra requerida, se procedió a organizar y depurar la 

información, para esto, se elaboró una matriz en Excel Microsoft para almacenar la 

información para su posterior análisis. 
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3.6. Métodos de análisis de datos  

Una vez elaborada la base de datos en el Microsoft Excel 2021, IBM SPSS 

Statistic versión 27, Jamovi y Analysis of Moment Structures AMOS versión 25; el 

análisis se desarrolló en tres momentos: la validez de contenido a través de la 

consulta de 10 jueces expertos  para evaluar los criterios de relevancia, pertinencia 

y claridad donde los ítems deben cumplir un estándar mínimo a 0.80, luego se 

realizó una prueba con una muestra piloto con 80 participantes con características 

similares a la muestra objetivo, luego utilizando el programa IBM SPSS 27 se 

obtuvo la validez interna a través del Alfa de Cronbach, en un segundo momento, 

se desarrolló la prueba final con el total de la muestra establecida.  

El análisis descriptivo se llevará cabo a través de media, desviación 

estándar, curtosis, asimetría correlación ítem – test, y comunalidades, luego se 

realizó el análisis factorial exploratorio (AFE) a través del KMO y la prueba de 

esfericidad de Bartlett, también se realizó la varianza total explicada y el análisis de 

componentes rotados; esto se complementó a través de los índices de bondad de 

ajuste de los factores del análisis factorial exploratorio (AFE). Finalmente se 

procederá a obtener la confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Cronbach y 

el coeficiente de Omega de McDonald. Los datos se presentaron en tablas y figuras 

donde se evidencian los resultados de manera precisa y clara con sus 

interpretaciones. 

3.7. Aspectos éticos  

Los aspectos éticos se tuvieron presentes en todo el proceso de 

investigación, esto quiere decir que fueron respetados desde la concepción del 

proyecto, se siguieron estrictamente los principios éticos universales establecidos 

a nivel nacional e internacional para casos de investigaciones con seres humanos. 

En este sentido se respetó la confidencialidad, que establece guardar la información 

y utilizarla cuidadosamente sin afectar la integridad de los participantes, así también 

se respetó el principio de autonomía, por el cual los estudiantes participaron previo 

conocimiento y consentimiento informado en la investigación. También están 

incluidos los principios de justicia, no maleficencia y sobre todo buscar el beneficio 

de la comunidad y de cada persona en particular. 
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IV. RESULTADOS  

 

Tabla 1  

Evidencias de validez basada en el contenido mediante el criterio de jueces 

de la Escala de conductas adaptativas (ECA) a través del coeficiente V de 

Aiken  

 Pertinencia relevancia Claridad V de 

Aiken 

Diagnóstico 

Juez 1 1.00 1.00 1.00 1.00 Aceptable.  

Juez 2 1.00 1.00 0.94 0.98 Aceptable.  

Juez 3 1.00 1.00 1.00 1.00 Aceptable.  

Juez 4 0.98 1.00 1.00 0.99 Aceptable.  

Juez 5 1.00 1.00 1.00 1.00 Aceptable.  

Juez 6 1.00 1.00 1.00 1.00 Aceptable.  

Juez 7 0.98 0.96 0.90 0.94 Aceptable.  

Juez 8 1.00 1.00 1.00 1.00 Aceptable.  

Juez 9 1.00 1.00 1.00 1.00 Aceptable.  

Juez 10 1.00 1.00 1.00 1.00 Aceptable.  

Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1 Aceptable.  

La tabla 1 muestra los puntajes dados a cada uno de los reactivos respecto 

de la pertinencia, relevancia y la claridad de estos, evaluados por 10 jueces 

expertos. Estos puntajes se analizaron mediante el coeficiente V de Aiken (Aiken, 

1980), evidenciándose valores superiores al punto de corte mínimo (V=.80) para 

este coeficiente (Robles, 2018). De esta forma, se confirma que los reactivos 

aportan a la medición de la variable, concluyendo que la escala cuenta con 

evidencias de validez basada en el contenido. 
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Tabla 2 

Análisis descriptivo de los ítems de la Escala de Conductas Adaptativas 

para Adolescentes Corregido 

 

En la tabla 2 se evidencian los datos obtenidos del análisis estadístico de los 

ítems de la ECAA. En primer lugar, se observa que los resultados de formato de 

respuesta se encuentran por debajo del 80% en cada una de las cinco opciones de 

la escala ordinal, lo que indica que los reactivos lograron una adecuada capacidad 

de variabilidad de respuesta. En segundo lugar, en cuanto a las medidas de 

dispersión, la media presenta una variación entre 4,53 y 2,39, y la desviación 

estándar oscila entre 0,82 y 1,55, afirmando que existe variabilidad en las 

respuestas. En tercer lugar, los valores del índice de homogeneidad corregida (IHC) 

para que sean óptimos, deben ser superiores a 0,30, y poder evidenciar una 

 Formato de respuesta 
Mean Median 

Standard 
deviation 

Skewness Kurtosis 
ítem-test 

correlación 
Comunalidad 

1 2 3 4 5 

i1 4 6 25.2 23.8 41 3.92 4 1.12 -0.778 -0.169 0.726 0.596 

i2 6.3 1.5 17.2 31.4 43.6 4.04 4 1.11 -1.26 1.11 0.749 0.630 

i3 4 8 19 29.8 46.4 4.14 4 1.01 -1.25 1.41 0.767 0.662 

i4 4.5 6 21.5 34.6 38.8 4.03 4 1.02 -1.12 1.21 0.74 0.623 

i5 4.3 9 17.6 32.9 44.2 4.12 4 1.02 -1.28 1.55 0.766 0.657 

i6 4.9 1.5 16.4 22.9 54.3 4.2 5 1.08 -1.41 1.45 0.701 0.562 

i7 4 1.2 16.4 31.8 46.5 4.16 4 1.01 -1.33 1.66 0.759 0.650 

i8 3.9 3 15.5 31.4 49 4.21 4 0.98 -1.45 2.15 0.784 0.685 

i9 8.2 9 15.1 27.8 47.9 4.06 4 1.18 -1.34 1.07 0.702 0.564 

i10 9.1 1.7 21.3 29.2 39.6 3.87 4 1.21 -1.03 0.302 0.667 0.517 

i15 6.2 1.1 20.7 19.8 52.2 4.11 5 1.15 -1.24 0.833 0.821 0.733 

i16 7.3 1.1 15.9 27 48.7 4.09 4 1.16 -1.35 1.15 0.811 0.720 

i17 10 1.7 17 24.9 46.4 3.96 4 1.27 -1.16 0.367 0.794 0.689 

i19 6.6 1.4 15.3 28.7 47.9 4.1 4 1.13 -1.36 1.28 0.714 0.579 

i22 6 9 16.4 27 49.6 4.13 4 1.11 -1.38 1.41 0.818 0.734 

i23 17.5 2.3 17.3 24.9 38 3.64 4 1.45 -0.789 -0.708 0.786 0.663 

i24 18.5 2.9 15.3 24.4 38.8 3.62 4 1.48 -0.765 -0.82 0.761 0.629 

i25 8.8 2.2 34.5 30 24.6 3.59 4 1.14 -0.668 0.0282 0.439 0.796 

i26 8.8 2.5 28 40.3 20.4 3.61 4 1.11 -0.861 0.395 0.418 0.798 

i39 5.5 1.1 23.2 32.5 38.2 3.98 4 1.06 -1.05 0.868 0.5713 0.511 

i42 22.9 3.6 32.5 22.7 18.4 3.1 3 1.38 -0.286 -1.05 0.6611 0.585 

i43 12.7 1.7 30.3 26.9 28.4 3.57 4 1.27 -0.691 -0.348 0.7141 0.667 

i44 17.2 2.3 31.4 26 23.2 3.36 3 1.33 -0.52 -0.723 0.7076 0.656 

i45 12.4 1.4 25.8 29.8 30.6 3.65 4 1.27 -0.817 -0.189 0.6293 0.535 

i47 44.5 3.9 26.3 14.1 11.3 2.44 3 1.45 0.383 -1.26 0.5113 0.390 

i48 13.4 1.7 22.9 27.7 34.3 3.68 4 1.32 -0.837 -0.322 0.6271 0.594 
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correcta correlación ítem test (Shieh & Wu, 2014). En cuarto lugar, las puntuaciones 

de las comunalidades deben reflejar valores adecuados, puesto que sus puntajes 

deben ser superiores a 0,40 como punto de corte mínimo esperado (Lloret et al., 

2014).  

 

Tabla 3  

Índices de la Prueba de Esfericidad de Bartlett y KMO 

 

 

 

En la tabla 3, Según Montoya (2007) indica que la presente escala cuenta 

con un resultado de 0,962 que es mayor a 0,5 en la Prueba de Kaiser- Meyer Olkin, 

lo cual es adecuado. Además, se puede observar que el índice de la prueba de 

esfericidad de Bartlett la significancia es menor a 0.05, por lo tanto, se puede 

continuar con el análisis factorial. 

 

  

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,962 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 10451,170 

gl 276 

Sig. ,000 



24 
 

Tabla 4  

Varianza total explicada 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

11.316 47.148 47.148 11.316 47.148 47.148 5.915 24.647 24.647 

2.638 10.993 58.142 2.638 10.993 58.142 4.935 20.562 45.209 

1.352 5.635 63.777 1.352 5.635 63.777 4.456 18.568 63.777 

 

En la tabla 4, según Montoya (2007) se deben elegir los factores según los 

autovalores que sean mayores que 1, en este caso, como se observa en la tabla 

son 3 factores, en la Escala de Conductas Adaptativas (ECA) fueron los siguientes, 

factor 1: Área personal, factor 2: Área social y factor 3: Área familiar, los cuales 

evidencian un 63.777% en la varianza total explicada, es decir, que las conductas 

adaptativas se ven explicadas en un 63.78% por el instrumento en cuestión. 
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Tabla 5  

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC de 

la Escala de Conductas Adaptativas (ECA) 

 

   RMSEA 90% 
CI 

 

 X2/gl CFI TLI SRMR RMSEA Lower Upper AIC 

Modelo corregido 26 
ítems 

5.35 0.890 0.879 0.0669 0.0820 0.0780 0.0860 42890 

M
o

d
e

lo
 R

e
e

s
p
e

c
if
ic

a
d

o
 Modelo covariado 

ítems 23 y 24 
4.74 0.906 0.896 0.0674 0.0760 0.0720 0.0800 42706 

Modelo covariado 
ítems 25 y 26 

4.18 0.920 0.912 0.0668 0.0702 0.0661 0.0742 42541 

Modelo 
propuesto  
eliminando los 
ítems 24 y 26 

4.47 0.916 0.907 0.0667 0.0733 0.0689 0.0777 39532 

Nota: X2/gl = Chi-cuadrado entre grados de libertad; CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI: 
Índice de Tucker-Lewis; SRMR: Raíz media estandarizada residual cuadrática; RMSEA: Error 
cuadrático medio de la aproximación; AIC: Índice de Bondad de Ajuste Parsimonioso. 
 

 

En la tabla 5 se pueden observar los valores del AFC de la ECAA. En primer 

lugar, se muestra el modelo corregido, luego del AFE de 26 ítems, donde los índices 

de ajuste eran adecuados, a excepción del X2/gl, ya que excedía del puntaje 

esperado según la literatura (Escobedo et al., 2016; Ruiz et al., 2010; Hooper et al., 

2008). Por lo tanto, se optó por covariar los ítems 23 y 24, debido a que tenían un 

alto puntaje de índice de modificación (Brown & Moore, 2014) y lo mismo sucedía 

con los ítems 25 y 26, con la finalidad de mejorar el modelo; no obstante, el X2/gl 

continuaba encontrándose por encima del valor deseado. Así pues, se decidió 

probar un modelo reespecificado con la exclusión de los ítems 24 y 26, debido a 

que presentaban la menor carga factorial entre los reactivos covariados, dando 

como resultado un modelo con valores óptimos y de mejor ajuste. 
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Tabla 6 

Cargas factoriales de los modelos propuestos  

ítem Factor 1 Factor 2 Factor 3 

1 0,763   

3 0,761   

8 0,747   

7 0,735   

2 0,729   

5 0,729   

4 0,719   

9 0,574   

10 0,532   

25 0,459   

15  0,826  

17  0,808  

16  0,806  

22  0,785  

23  0,737  

6  0,600  

19  0,586  

44   0,822 

43   0,821 

42   0,813 

45   0,663 

48   0,651 

47   0,616 

39   0,576 

 

En la tabla 6 se pueden apreciar las cargas factoriales de los diferentes ítems 

distribuidos según los factores es decir de acuerdo con las nuevas dimensiones 

generadas por el análisis factorial confirmatorio en ellas se puede observar que las 

cargas factoriales son fuertes superando largamente el mínimo necesario. 
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Tabla 7  

Confiabilidad por consistencia interna mediante los coeficientes Alfa y 

coeficiente Omega de la Escala de Conductas adaptativas (ECA)  

 

 

En la tabla 7 se evidencian los resultados de los coeficientes de confiabilidad 

por consistencia interna Alfa y Omega. El coeficiente Alfa para cada uno de los 

factores, en los que se obtuvo un puntaje mínimo de 0,87, demostrando un valor 

altamente aceptable (Kiliç, 2016). De la misma manera, el coeficiente Omega 

presenta en los factores obtenidos un puntaje mínimo de 0,875, logrando de esta 

manera, para el instrumento total una confiabilidad con el Alfa de 0,947 y con el 

Omega de 0,950, lo que indica que son puntajes muy adecuados para la 

confiabilidad de un instrumento (Viladrich et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECA Alfa de Cronbach Omega de Mc Donald 

Factor 1 0,932 0,934 

Factor 2 0,870 0,875 

Factor 3 0,918 0,921 

Total 0,947 0,950 
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Figura 1. Análisis factorial confirmatorio. 

 

 

En la figura 1, se puede apreciar la presencia de las tres dimensiones 

(factores), los cuales están distribuidos de la siguiente manera: Dimensión 1: Área 

personal con 12 ítems, dimensión 2: Área social con 6 ítems y dimensión 3: Área 

familiar con 6 ítems, todos los ítems cumplen de manera adecuada con los valores 

para representar la dimensión y el constructo. 
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Tabla 8  

Datos normativos de la Escala de Cansancio Emocional (ECE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8 se presentan los datos normativos de la Escala de Conductas 

Adaptativas, donde el adolescente que obtenga una puntuación mínima de 24 hasta 

84 se le categorizará con un nivel bajo, asimismo, quien alcance puntajes de 85 (Pc 

30) hasta 104 tendrá una categoría Medio y de 105 (Pc 70) a 120 (máximo) estará 

en un nivel alto de Conductas Adaptativas. El adolescente que obtenga una 

puntuación mínima de 11 hasta 41 en la dimensión personal se le categorizará con 

un nivel bajo, asimismo, quien alcance puntajes de 42 (Pc 30) hasta 49 tendrá una 

categoría Medio y de 50 (Pc 70) a 55 (máximo) estará en un nivel alto en el área 

personal de Conductas Adaptativas. Del mismo modo, un adolescente con 

resultados de 7 a 19 se ubicará en la categoría Bajo, de 20 a 27 en la categoría 

Medio y de 28 a 35 en la categoría Alto de la dimensión Social. Igualmente, el 

adolescente que obtenga resultados entre 6 y 21 alcanzará un nivel bajo, entre 22 

y 28 tendrá un nivel Medio y de29 a 30 se ubicará en el nivel alto de la dimensión 

Familiar. 

  

 Personal Social Familiar 

Conductas 

Adaptativas 

N Válido 647 647 647 647 

 Mínimo 11 7 6 24 

 Máximo 55 35 30 120 

Percentiles 30 42 20 22 85 

70 50 28 29 105 
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V. DISCUSIÓN 

Todo individuo tiene la capacidad de afrontar las exigencias de su vida diaria 

en las diferentes etapas de su desarrollo, tanto a nivel personal, social y familiar 

(Vidals, 2009). En este sentido, las conductas adaptativas permiten al individuo 

expresar sus habilidades sociales, emocionales y cognitivas para hacer frente a los 

contextos donde se desenvuelve, en base a las experiencias previas y actuales 

propias de cada entorno de desarrollo (De la Cruz y Cordero, 2015). Esta conducta 

es considerada un elemento imprescindible para la vida de la persona, permitiendo 

obtener adecuada autoestima, así como aprobación social, personal y bienestar 

general (Martínez et al., 2007).  

Ante ello, resulta importante contar con un instrumento adecuado y accesible 

que mida las conductas adaptativas en estudiantes; además, de ser un instrumento 

estandarizado o adaptado a una población específica, con índices adecuados de 

validez y confiabilidad. En la búsqueda de información, se pudo apreciar que a nivel 

mundial existen en su mayoría herramientas que miden este constructo en 

poblaciones de niños y en personas con algún tipo de trastorno del desarrollo o con 

discapacidades intelectuales. También existen otros instrumentos que miden el 

comportamiento adaptativo y otras habilidades, elaborados para adolescentes y 

jóvenes, los cuales han sido traducidos al idioma español y adaptadas en varios 

países latinoamericanos.  

Tal es el caso del Inventario de Adaptación de la Conducta, construido y 

diseñado por De la Cruz y Cordero (2015), siendo el instrumento de lengua 

española más utilizado con la finalidad de medir el nivel de adaptación a nivel del 

área personal, familiar, escolar y social, teniendo como base a la teoría cognitiva 

conductual de García y Magaz (1998).  Esta prueba fue diseñada para adolescentes 

escolares con edades comprendidas entre los 12 y 18 años, específicamente para 

estudiantes escolarizados, pero también, puede ser utilizado en poblaciones de 

otros contextos en la cual se pretenda medir la adaptación humana. Para sus 

creadores y otros autores, la adolescencia es una etapa de conflictos en relación 

con sus padres y docentes, donde muchas de estas conductas surgen de manera 

súbita y hace pensar en que estas conductas tienen un origen más fisiológico y 

menos ambiental (De La Cruz y Cordero, 2015). 
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A partir de lo mencionado anteriormente, se desarrolló el presente estudio 

con el objetivo principal de establecer las propiedades psicométricas de la escala 

de conductas adaptativas en los estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas de Lima.  

Primeramente, se determinó la validez de contenido a través del criterio de 

jueces para establecer la pertinencia, relevancia y claridad con relación a los ítems 

y para la escala en general. Tal y como se muestra en la tabla 1, donde a través 

del coeficiente V de Aiken se obtuvieron valores comprendidos entre 0.94 y 1.00. 

Estos resultados son similares a la investigación realizada por Delgado (2017), 

donde se evidenciaron valores superiores al punto de corte mínimo (0.80) para el 

coeficiente V de Aiken, concluyendo que dicho cuestionario de adaptación 

conductual cumple de manera satisfactoria con las propiedades necesarias en 

cuento a su contenido para la utilización en la muestra estudiada. 

Las propiedades psicométricas de un instrumento tienen que ver con la 

capacidad que este tenga para responder al objetivo de medición propuesto de la 

construcción y de esta manera garantice la utilidad, significado y adecuación de la 

prueba. Este proceso se consigue primeramente analizando la validez de contenido 

mediante el criterio de jueces, el cual consiste en consultar a expertos con 

experiencia en construcción o adaptación de instrumentos, y acorde al análisis que 

realizan, se ajustan o modifiquen los reactivos para elaborar una prueba piloto en 

una muestra representativa que permita analizar su validez y confiabilidad de los 

ítems (Ramos, 2018).  

En el método de criterio de jueces se necesita contar con una relación de 

cinco a siete jueces expertos, en donde la mayoría tiene que estar de acuerdo para 

que cada ítem pueda tener validez (Escurra, 1988). Además, en un grupo de ocho 

a más jueces, se necesita que se obtenga valores superiores a 0.80 para que se 

considere aceptable (Aiken, 1980). Ante ello, podemos decir que la Escala de 

Conductas Adaptativas posee criterios adecuados de validez de contenido, 

confirmando que los reactivos que constituyen la escala representan el contenido 

que quiere evaluar objetivamente. 
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Así mismo, para lograr el proceso de validez de contenido, se tomó como 

base a la teoría del constructo y a sus dimensiones propuestas, siendo definida las 

conductas adaptativas como un proceso de adaptación que un individuo hace en 

respuesta a sus experiencias con el entorno, tanto con el entorno físico como las 

normas establecidas, tales como se revela en los contextos personales, familiares, 

escolares y sociales. Este constructo tiene como base teórica al modelo cognitivo 

conductual de la adaptación, siendo explicado como un hábito de diferentes 

comportamientos, en la que la adaptación humana se establece como un doble 

proceso, en el que se adapta a la conducta del individuo, a sus deseos, preferencias 

o necesidades, así como a su entorno en el que cohabita e interactúa de forma 

regular (García y Magaz, 1998; 2013). 

Además, bajo este modelo, se estiman que la adaptación personal es el 

rendimiento estructural de la persona e implica los rasgos de personalidad, familiar, 

corporal, experiencias actuales y pasadas, aspectos del entorno social; la 

adaptación de la interacción familiar, por otro lado, es la adaptación que se produce 

dentro del entorno familiar, teniendo en cuenta aspectos como la resolución de 

conflictos, relación de padres e hijos, el clima familiar, entre otros factores (García 

y Magaz, 2013). Hacia la actualidad, la adaptación conductual es el proceso de 

acomodación de un individuo a su entorno en base a sus experiencias. Frente a 

ello, cada individuo expresa sus habilidades cognitivas, sociales y emocionales de 

acuerdo con el entorno en el que crece (De la Cruz y Cordero, 2015). 

García y Magaz (1998) plantearon cuatro tipos de adaptación en la 

adolescencia. Primeramente, menciona a la adaptación personal, haciendo 

referencia al adolescente satisfecho con su cuerpo, su valor personal, su familia y 

sus recursos individuales, como resultado de lo que tiene una visión positiva del 

pasado y del presente, la capacidad de enfrentarse a los retos y dificultades se 

siente apreciado por sus familiares y está satisfecho con sus logros y su rendimiento 

en las situaciones sociales. Como segunda dimensión a la adaptación familiar, 

donde el adolescente se muestra contento con su familia, sus cualidades 

personales y su capacidad para resolver los problemas del hogar; percibe un clima 

agradable; se siente comprendido y valorado; reconoce y trata de comprender y 

satisfacer sus aspiraciones; y no se siente limitado en sus actividades u 

expectativas.  
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Seguido tenemos a la adaptación escolar, que tiene que ver cuando el 

adolescente da el valor a lo que le enseñan en el colegio, a sus contenidos a sus 

docentes y compañeros, a las exigencias y disciplina, estima que es de utilidad para 

su vida, que los contenidos vertidos son posibles de ser utilizados en la realidad, se 

siente satisfecho con la estructura y organización de la institución escolar. Por 

último, la adaptación social, donde el adolescente se siente incluido, integrado y 

preparado para interactuar socialmente, para Iniciar una conversación, participar 

en actividades de grupo y reuniones, se muestra solidarios y con la capacidad de 

dirigir y representar un grupo (García y Magaz 1998). 

Se realizó el análisis descriptivo de los ítems de la escala, el cual se muestra 

que en cuanto al formato de respuesta se encuentran por debajo del 80%, con 

relación a cada opción de la escala ordinal, esto indicaría que los ítems poseen 

adecuada variabilidad de respuesta. Para las medidas de dispersión, la media 

obtuvo valores entre 4,53 y 2,39, y la desviación entre 0,82 y 1,55. En cuanto a la 

asimetría y la curtosis, en algunos puntos excede los puntajes -/+ 1.5, por lo que 

deberán ser retiradas, debido a que las respuestas no se encuentran dentro del 

rango de una distribución normal (Cheng, 2016; Mîndrila, 2010). Las puntuaciones 

de las comunalidades arrojan valores superiores a 0,40, excepto en los ítems 36 y 

46, denotando una pertenencia baja respecto al ítem a la prueba (Lloret et al., 

2014).  

Luego se obtuvo los índices de la prueba de Kaiser- Meyer Olkin KMO, 

arrojando un valor adecuado igual a 0,962. Por otro lado, a través de la prueba de 

esfericidad de Bartlett se obtuvo un valor significativo menor a 0.05, por lo que, 

permite que se continúe con el análisis factorial. Para la varianza total explicada, 

obtuvo un valor de 63.777% para tres factores, es decir, las conductas adaptativas 

se ven explicadas en un 63.78% por dicho instrumento. Estos datos son similares 

a los resultados encontrados en el estudio de Medina-Gómez et al. (2015), 

concluyendo que dicha escala permite estudiar las conductas adaptativas en 

adultos, el cual se ajusta al constructo de la conducta adaptativa. 

Posterior a ello, se determinó la evidencia de validez interna mediante el 

análisis factorial confirmatorio. Estimándose primero el modelo corregido de 26 

ítems, los índices de ajuste se muestran adecuados, a excepción del X2/gl, ya que 
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excedía del puntaje esperado según la literatura (Escobedo et al., 2016; Ruiz et al., 

2010; Hooper et al., 2008). El modelo covariado de los ítems 23 y 24, los cuales 

obtuvieron un alto puntaje de índice de modificación, así mismo, sucedía con los 

ítems 25 y 26, los cuales el X2/gl continuaba encontrándose por encima del valor 

deseado. Por último, se optó por un modelo reespecificado, mostrando valores 

significativos en los ajustes globales siendo el estadístico Chi cuadrado X2 de 4.47, 

así mismo, valores significativos en los ajustes comparativos con CFI= 0.916 y TLI= 

0.907, con un error cuadrático de 0.0733. 

Cabe resaltar que el análisis factorial confirmatorio es definido como el 

conjunto de métodos estadísticos que es utilizado para corroborar una serie de 

hipótesis especificadas, las cuales son evaluadas mediante índices de ajuste 

absoluto y comparativo, partiendo de la cantidad de factores (Ferrando y Anguiano, 

2010). Este tipo de análisis busca especificar el número de factores y el patrón de 

relación entre el indicador y las cargas de los factores, así como otros parámetros, 

se especifican previamente por el investigador, por lo que se requiere de una base 

conceptual y empírica sólida para guiar la especificación y evaluación del modelo 

de factores. Mientras que el análisis factorial exploratorio se utiliza en la etapa 

previa del proceso de construcción del constructo y desarrollo de la prueba; el 

análisis factorial confirmatorio se utiliza en etapas posteriores, después establecer 

la estructura subyacente a través de bases teóricas y empíricas anteriores 

(Fernández, 2015). 

En tanto, en la figura 1 se muestra a partir del análisis factorial confirmatorio, 

un modelo instrumento de 24 ítems, distribuidos en tres dimensiones (factores), los 

cuales son: Área personal con 12 ítems, Área social con 6 ítems y Área familiar con 

6 ítems. Así mismo, todos los ítems cumplen de manera adecuada con los valores 

para representar la dimensión y el constructo. 

Con relación a la confiabilidad por consistencia interna, se obtuvo mediante 

el coeficiente de alfa de Cronbach un valor de 0,94 para la escala total y para cada 

factor los puntajes oscilan entre 0,87 y 0.93, lo cual demuestra valores altamente 

aceptables (Kiliç, 2016). Así también, a través del coeficiente Omega de Mc Donald, 

presenta un valor de 0.95 para el instrumento total, y para los factores sus valores 

oscilan entre 0,87 y a.93, lo que indica que son valores muy adecuados (Viladrich 
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et al., 2017). Estos resultados coinciden con lo encontrados por Medina-Gómez et 

al. (2015) evidenciándose un coeficiente Alfa de Cronbach de valor aceptable, 

concluyendo que la escala de conductas adaptativas es un instrumento de 

evaluación útil para la aplicación en estudiantes.  

La confiabilidad se define como el grado de precisión de un instrumento con 

un pequeño margen de error (Martínez et al., 2018), mientras que Hernández- 

Sampieri y Mendoza (2018) se refería a la coherencia y la consistencia de una 

prueba. También se considera una propiedad que evalúa el grado de precisión de 

los resultados informados en un estudio, con un grado mínimo de error esperado 

(Ventura, 2017), así mismo, es medida a través de las puntuaciones obtenidas y 

transformadas y que se acercan a la medida del atributo y como resultados se 

deben obtener valores estables y coherentes (Ramos, 2018). Por tanto, los 

resultados obtenidos en esta investigación reportan adecuados valores de 

confiabilidad siendo puntuaciones consistentes y estables. 

En este caso, la confiabilidad por consistencia interna se refiere a la 

equivalencia y la homogeneidad de los reactores, basándose en la consistencia de 

las respuestas de los reactores de la prueba. Por tanto, un coeficiente de 

consistencia interna puede ser usado para medir en cuanto a equivalencia y 

homogeneidad. De tal manera que dos pruebas que tienen una alta confiabilidad 

en términos de formas paralelas o coeficientes por mitades pueden variar en sus 

coeficientes de consistencia interna si difieren en el grado de homogeneidad de sus 

reactivos (Reidl-Martínez, 2013). 

La prueba Alfa de Cronbach es el método más utilizado para estimar la 

confiabilidad de la consistencia interna y es usado en parte porque requiere sólo de 

una aplicación al grupo de sujetos. Los valores para esta prueba van de 0 a 1, 

porque conceptualmente, este coeficiente se calcula para responder a la pregunta 

de qué tan semejante es ese conjunto de datos, es decir busca determinar 

específicamente la semejanza en una escala que va de 0 (no semejante) a 1 

(perfectamente idénticos). Para Kiliç (2016), un valor es altamente aceptable 

cuando supera el puntaje 0.87. Aquí es importante mencionar, que cuando el valor 

alfa es demasiado alto (superior a 0,9), podría Indicar una redundancia entre las 

preguntas o reactivos (Cronbach, 1960; Reidl-Martínez, 2013).  
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Por otra parte, el coeficiente Omega de McDonald (1999) puede ser una 

medida de fiabilidad adecuada siempre y cuando no se cumpla el principio de la 

equivalencia, esto se incumple cuando los coeficientes de los ítems de la matriz 

factorial arrojan valores muy diferentes. Este coeficiente emplea las cargas 

factoriales y viene a ser la suma ponderada de las variables estandarizadas, siendo 

una transformación que lo hace más estable, reflejando un adecuado nivel de 

confiabilidad (Timmerman, 2005). Se considera un valor aceptable, si estos se 

encuentran entre .70 y .90 (Campo-Arias & Oviedo, 2008), aunque en algunas 

situaciones, se acepta con puntajes que superan el .65. 

En cuanto a los baremos y a las normas percentiles de la escala, se 

establece que la obtención de puntajes entre 24 a 84 se ubicará en un nivel bajo, 

puntajes entre 85 (Pc 30) y 104 en un nivel medio y puntajes entre 105 (Pc 70) y 

120 (máximo) se ubicará en un nivel alto de conductas adaptativas; todo ello 

respecto a la escala total. Respecto a sus dimensiones, en la dimensión personal, 

puntuación de 11 a 41 obtendrá un nivel bajo, puntajes de 42 (Pc 30) a 49 en un 

nivel medio y puntajes de 50 (Pc 70) a 55 (máximo) en un nivel alto. En la dimensión 

social, puntaciones que oscilan entre 7 a 19 se ubicará en un nivel bajo, de 20 a 27 

en nivel medio y de 28 a 35 en nivel alto. Por último, en la dimensión familiar, 

puntajes entre 6 y 21 alcanzará un nivel bajo, de 22 y 28 en nivel medio y de 29 a 

30 en nivel alto. Estos hallazgos se relacionan con el trabajo realizado por De la 

Cruz y Cordero (2015), con la última versión del Inventario de Adaptación de 

Conducta (IAC), el cual comprende dimensión familiar, personal, escolar y social; 

logrando elaborar nuevos baremos en percentiles y puntuaciones, a través de cinco 

niveles: superior, medio superior, promedio, medio inferior e inferior. 

De manera que, a partir del procesamiento de los baremos y percentiles se 

obtiene tres niveles con un punto máximo PC de 120, a diferencias de otros 

instrumentos que miden la variable estudiada. En una prueba psicológica los 

baremos son valores numéricos o asignaciones de puntajes directos de una escala 

normativa y pueden ser de varios tipos, pero los más utilizados son denominados 

percentiles o centiles. Estos percentiles generalizan la mediana y el cambio de los 

puntajes directos, se apoyan en rangos percentilares y permiten fijar un puntaje 

directo en uno porcentual. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera. – Se confirmó que la escala de conductas adaptativas en adolescentes 

cuenta con propiedades psicométricas fiables, permitiendo que pueda ser 

usada para futuras investigaciones y lograr desarrollar nuevos 

conocimientos. 

Segunda. – Se determinó la validez de contenido de la escala mediante el método 

de juicio de expertos aplicando el coeficiente V de Aiken, obteniéndose en 

pertinencia, relevancia y claridad valores que oscilan entre 0.943 y 1,00, lo 

que indica que los ítems se ubican por encima del mínimo valor aceptable. 

Tercera. – Se determinó la validez de constructo mediante el análisis de factores, 

donde a través de la prueba de Kaiser- Meyer Olkin obtuvo un valor igual a 

0,962, siendo un valor esperado para la prueba. Mediante la prueba de 

esfericidad de Bartlett se obtuvo una significancia menor a 0.05, lo que 

permite continuar con el análisis factorial. La varianza total explicada alcanzó 

un valor de 63.777% para tres factores, es decir, las conductas adaptativas 

se ven explicadas en un 63.78% por dicho instrumento. La validez de la 

estructura interna se obtuvo mediante el análisis factorial confirmatorio se 

muestra un último modelo reespecificado, con valores significativos en los 

ajustes globales siendo el Estadístico Chi cuadrado X2 de 4.47, así mismo, 

valores significativos en los ajustes comparativos con CFI= 0.916 y TLI= 

0.907, con un error cuadrático de 0.0733. 

Cuarta. –  Se obtuvo la confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach con 

un valor de 0,947 y mediante el coeficiente Omega de McDonald un valor de 

0,950 para la escala general, lo cual indica que el instrumento es altamente 

confiable. 

Quinta. – Se elaboró los baremos y las normas percentiles tanto para la escala 

general como para cada dimensión, donde el puntaje mínimo de 24 a 48 se 

le categorizará con un nivel bajo de conductas adaptativas, el puntaje de 85 
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(Pc 30) a 104 con un nivel medio y el puntaje de 105 (Pc 70) a 120 (máximo) 

con un nivel alto. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera. – Seguir realizando investigaciones psicométricas utilizando el 

instrumento estudiado, ya que se comprueba que es un instrumento válido y 

confiable para ser aplicado en poblaciones similares. 

Segunda. – Seguir realizando estudios psicométricos con el instrumento a nivel 

nacional para poder brindar un instrumento adecuado para la detección de 

conductas adaptativas. 

Tercera. - Se sugiere que la prueba sea aplicada a distintas poblaciones, ya que en 

esta investigación solo se realizó a estudiantes de secundaria en un contexto 

específico, con la finalidad de brindar relevancia al estudio que se va a 

efectuar. 

Cuarta. – Utilizar la investigación realizada como antecedente para futuras 

investigaciones, ya que cuenta con datos verídicos. 

Quinta. - Utilizar la escala ECA, como parte de un estudio cuasi experimental o 

como parte de un programa de intervención permitiendo que esta sirva de 

pretest y postest, para así analizar los resultados obtenidos. 
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VIII. PROPUESTA 

Las conductas adaptativas se utilizan en la vida cotidiana para el desarrollo 

de las actividades personales y sociales en diversos contextos, éstas permiten a 

las personas valerse por sí mismas para afrontar las exigencias naturales y 

sociales. En muchos casos, la adaptación conductual de los adolescentes los 

puede conllevar a cuestionar las normas y a los límites establecidos en una 

determinada cultura, porque se pueden involucrar en comportamientos de riesgo, 

por ello se estima que la adaptación conductual en los adolescentes es una etapa 

de preparación para la adultez para así evitar, posibles riesgos que afecten su 

desarrollo físico, psicológico o social (OMS, 2019)  

Como consecuencia de este análisis, se pone a consideración de la 

comunidad psicológica la Escala de Conductas Adaptativas para Adolescentes 

(ECAA), la misma que tiene la finalidad, de valorar las conductas referidas al 

ejercicio personal, social y familiar, en la población adolescente de Lima. 

Para la elaboración de este instrumento, se ha trabajado con una muestra 

de 647 adolescentes y se han tenido en cuenta los diversos procedimientos 

psicométricos necesarios, los mismas que se encuentran expresados en el 

presente manuscrito 

La presente investigación aporta un instrumento tecnológicamente 

desarrollado, con evidencias estadísticas de confiabilidad y validez para la 

evaluación de las Conductas Adaptativas en Adolescentes, dada la importancia 

fundamental que tienen estos comportamientos como ya se ha mencionado. Por 

esta razón se hace la propuesta de esta Escala, cuyo uso permitirá obtener 

resultados que favorezcan la intervención oportuna, en los casos donde se observe 

un déficit o alguna dificultad para lograr esta adaptación. Por ello se propone su uso 

en adolescentes, tanto con fines preventivos como pronósticos. De igual manera, 

se propone la difusión de la Escala de Conductas Adaptativas en Adolescentes 

ECAA en todos los niveles del quehacer profesional psicológico, especialmente, en 

las distintas escuelas profesionales de psicología, de tal manera que los 

estudiantes posean un instrumento nuevo, válido y confiable para medir esta 

variable tan importante. 
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Anexo 1:        MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ELABORACIÓN DE UNA ESCALA DE CONDUCTAS ADAPTATIVAS EN ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

LIMA, 2021 

VARIABLE PROBLEMA OBJETIVOS METODOLOGÍA 

Elaboración 

de la Escala 

de 

Conductas 

Adaptativas 

para 

estudiantes 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿Posee propiedades psicométricas la 

Escala de Conductas Adaptativas en 

estudiantes de secundaria de 

Instituciones educativas en Lima, 2021? 

 

OBJETIVO GENERAL Determinar las propiedades 

psicométricas de la escala de Conductas adaptativas en 

estudiantes de secundaria de instituciones educativas de Lima 

Metropolitana, 2021. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la validez de contenido de la escala de Conductas 

adaptativas en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas de Lima Metropolitana, 2021.  

 

Establecer la validez de constructo de la escala de Conductas 

adaptativas en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas de Lima Metropolitana, 2021.  

 

Determinar la confiabilidad de la escala de Conductas 

adaptativas en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas de Lima Metropolitana, 20201.  

 

Tipo de investigación 

Aplicada - tecnológica 

 

Diseño de investigación 

Instrumental - no experimental 

 

Nivel de investigación 

Descriptivo 

 

Línea de investigación 

Psicométrica 

 

Población, muestra y muestreo 

Población: 

10,000 estudiantes 
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Elaborar los baremos y normas percentiles de la de la escala de 

Conductas adaptativas en estudiantes de secundaria de 

instituciones educativas de Lima Metropolitana, 2021. 

 

 

Muestra: 

647 estudiantes 

 

Muestreo: 

No probabilístico por voluntarios 

 

Técnicas e instrumentos 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Escala de conductas adaptativas 
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Anexo 2: 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DEL INSTRUMENTO 

VARIABLE Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Construcción 

de la Escala 

de 

conductas 

adaptativas 

 

Es el proceso de 

acomodación que muestra 

el individuo en base a la 

experiencia del entorno, 

tanto con el medio físico 

como con las normas 

establecidas, las mimas 

que se ponen de manifestó 

en el contexto personal, 

familiar, escolar y social. En 

este sentido, cada persona 

expresa sus habilidades 

cognitivas, sociales y 

emocionales en 

concordancia con el 

entorno donde se desarrolla 

(García y Magaz 1998) 

La variable adaptación de 

conductas, será medida a través 

de una escala tipo Likert que se 

diseñará y que cumplirá con los 

criterios de validez y 

confiabilidad, la misma que 

tendrá con base sustento teórico 

el modelo cognitivo conductual 

de la adaptación de García y 

Magaz (1998); está constituido 

por cuatro dimensiones y 40 

ítems, con 5 alternativas de 

respuestas y los resultados se 

expresarán en cinco niveles: 

Superior, medio superior, 

promedio, medio inferior e 

inferior. 

 

 

Área Personal 

 

 

Satisfacción con el cuerpo, 

valoración personal, 

poseedor de recursos 

individuales, visión del 

presente y futuro 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

 

Escala de 

conductas 

adaptativas para 

Estudiantes 

 

 

 

Área familiar 

 

 

Satisfacción con el cuerpo, 

valoración personal, 

poseedor de recursos 

individuales, visión del 

presente y futuro 

 

11,12,13,14,15,16,17 

 

 

Área social 

 

se integra y lidera grupos, 

interactúa socialmente, se 

siente incluido, participa en 

actividades y reuniones de 

grupo. 

18,19,20,21,22,23,2 
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Anexo 3: 

Tabla 1 

Validez de contenido por diez jueces 

  
Silva Távara 

Álvaro 

Zevallos 
Zavaleta 

Ricardo Nelson 
Cárdenas Vila 

Roxana Maribel 

Bernabé 
Sánchez Percy 

Walter 
Abel Rodríguez 

Taboada 
Mori Holguín, 

Jesús Yolanda 
Mori Sánchez 
María Del Pilar 

Merma 
Paricahua 

Mauro 
Cubas Romero 
Taniht Lisseth 

Sandoval 
Vílchez Juan 

 
Sub Total  

Total 

  Per Rel Cla Per Rel Cla Per Rel Cla Per Rel Cla Per Rel Cla Per Rel Cla Per Rel Cla Per Rel Cla Per Rel Cla Per Rel Cla Pert Rel Cla   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 
0.96

7 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 
0.96

7 

4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 
0.96

7 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 

0.96
7 

1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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2
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 

0.96
7 

2
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2
6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 

0.96
7 

2
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 0.9 

0.93
3 

3
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 

0.93
3 

4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 

0.93
3 

4
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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4
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
0.9

4 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
0.9

8 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
0.9

8 
0.9

6 
0.9

0 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
1.0

0 
0.99
6 

0.99
6 

0.98
3 

0.99
2 

      
1.0

0     
0.9

8     
1.0

0     
0.9

9     
1.0

0     
1.0

0     
0.9

4     
1.0

0     
1.0

0     
1.0

0         
 

 

Como se puede apreciar en la tabla 1, los jueces expertos dieron su veredicto por cada uno de los 48 ítems propuestos 

inicialmente, calificando con 1 como presencia y 0 como ausencia de los tres criterios: Pertinencia, Relevancia y Claridad. 

Individualmente, los criterios por cada uno de los jueces oscilan entre 0.9 y 1 según se observa en las últimas filas, y en conjunto los 

resultados oscilan entre 0.98 y 1 para los subtotales y entre 0.93 y uno para los resultados totales según se observa en las últimas 

columnas. 



 
 

Tabla 2 

Análisis descriptivo de los ítems de la Escala de Conductas Adaptativas en 

Adolescentes 

 

 

  

  Formato de respuesta 
Mean Median 

Standard 
deviation 

Skewness Kurtosis 
ítem-test 

correlación 
Comunalidad 

1 2 3 4 5 

D
im

en
si

ó
n

 1
 

i1 4 6 25.2 23.8 41 3.92 4 1.12 -0.778 -0.169 0.726 0.596 

i2 6.3 1.5 17.2 31.4 43.6 4.04 4 1.11 -1.26 1.11 0.749 0.630 

i3 4 8 19 29.8 46.4 4.14 4 1.01 -1.25 1.41 0.767 0.662 

i4 4.5 6 21.5 34.6 38.8 4.03 4 1.02 -1.12 1.21 0.74 0.623 

i5 4.3 9 17.6 32.9 44.2 4.12 4 1.02 -1.28 1.55 0.766 0.657 

i6 4.9 1.5 16.4 22.9 54.3 4.2 5 1.08 -1.41 1.45 0.701 0.562 

i7 4 1.2 16.4 31.8 46.5 4.16 4 1.01 -1.33 1.66 0.759 0.650 

i8 3.9 3 15.5 31.4 49 4.21 4 0.98 -1.45 2.15 0.784 0.685 

i9 8.2 9 15.1 27.8 47.9 4.06 4 1.18 -1.34 1.07 0.702 0.564 

i10 9.1 1.7 21.3 29.2 39.6 3.87 4 1.21 -1.03 0.302 0.667 0.517 

i11 6.3 1.1 13.3 25.8 53.5 4.19 5 1.12 -1.52 1.74 0.761 0.645 

i12 2.9 2 11 28.1 57.8 4.38 5 0.904 -1.79 3.58 0.727 0.603 

D
im

en
si

ó
n

 2
 

i13 3.2 5 13 20.9 62.4 4.39 5 0.957 -1.77 3.01 0.735 0.620 

i14 4 9 13.3 25.2 56.6 4.29 5 1.01 -1.62 2.41 0.773 0.675 

i15 6.2 1.1 20.7 19.8 52.2 4.11 5 1.15 -1.24 0.833 0.821 0.733 

i16 7.3 1.1 15.9 27 48.7 4.09 4 1.16 -1.35 1.15 0.811 0.720 

i17 10 1.7 17 24.9 46.4 3.96 4 1.27 -1.16 0.367 0.794 0.689 

i18 5.6 5 12.2 24.9 56.9 4.27 5 1.07 -1.68 2.42 0.68 0.537 

i19 6.6 1.4 15.3 28.7 47.9 4.1 4 1.13 -1.36 1.28 0.714 0.579 

i20 2.2  8 22.7 67.1 4.53 5 0.819 -2.18 5.59 0.584 0.417 

i21 2.2 3 9 20.4 68.2 4.52 5 0.842 -2.13 5.01 0.686 0.553 

i22 6 9 16.4 27 49.6 4.13 4 1.11 -1.38 1.41 0.818 0.734 

i23 17.5 2.3 17.3 24.9 38 3.64 4 1.45 -0.789 -0.708 0.786 0.663 

i24 18.5 2.9 15.3 24.4 38.8 3.62 4 1.48 -0.765 -0.82 0.761 0.629 

D
im

en
si

ó
n

 3
 

i25 8.8 2.2 34.5 30 24.6 3.59 4 1.14 -0.668 0.0282 0.439 0.796 

i26 8.8 2.5 28 40.3 20.4 3.61 4 1.11 -0.861 0.395 0.418 0.798 

i27 2.3  8.3 22.3 67.1 4.52 5 0.834 -2.17 5.43 0.524 0.651 

i28 2.2 3 10.8 25.7 61.1 4.43 5 0.861 -1.8 3.68 0.538 0.667 

i29 27 2.6 37.4 19.8 13.1 2.89 3 1.35 -0.146 -1.07 0.136 0.543 

i30 48.1 4.2 19.5 14.2 14.1 2.42 2 1.53 0.459 -1.33 0.125 0.677 

i31 29.2 3.2 30.4 16.4 20.7 2.96 3 1.48 -0.091 -1.31 0.257 0.551 

i32 2.3 5 9.4 22.9 64.9 4.48 5 0.863 -2 4.39 0.555 0.662 

i33 2.8 3 9.6 24.1 63.2 4.45 5 0.89 -1.98 4.27 0.538 0.671 

i34 5.3 8 17.6 34.8 41.6 4.07 4 1.05 -1.28 1.5 0.571 0.578 

i35 3.4 5 13 30 53.2 4.29 5 0.95 -1.6 2.7 0.474 0.547 

i36 22.7 1.9 16.7 21.9 36.8 3.48 4 1.55 -0.609 -1.12 0.374 0.304 



 
 

  1 2 3 4 5 Mean Median 
Standard 
deviation 

Skewness Kurtosis 
ítem-test 

correlación 
Comunalidad 

D
im

en
si

ó
n

 4
 

i37 16.2 3.3 28.9 24.7 26.9 3.43 4 1.35 -0.55 -0.749 0.6164 0.583 

i38 44.5 4.9 26.6 14.7 9.3 2.39 3 1.41 0.399 -1.22 0.0243 0.623 

i39 5.5 1.1 23.2 32.5 38.2 3.98 4 1.06 -1.05 0.868 0.5713 0.511 

i40 15.8 2.9 28.6 26.4 26.3 3.45 4 1.33 -0.586 -0.673 0.5641 0.504 

i41 30.3 4 31.8 20.6 13.3 2.83 3 1.4 -0.0597 -1.24 -0.0368 0.631 

i42 22.9 3.6 32.5 22.7 18.4 3.1 3 1.38 -0.286 -1.05 0.6611 0.585 

i43 12.7 1.7 30.3 26.9 28.4 3.57 4 1.27 -0.691 -0.348 0.7141 0.667 

i44 17.2 2.3 31.4 26 23.2 3.36 3 1.33 -0.52 -0.723 0.7076 0.656 

i45 12.4 1.4 25.8 29.8 30.6 3.65 4 1.27 -0.817 -0.189 0.6293 0.535 

i46 3.6 8 14.5 28.7 52.4 4.26 5 0.978 -1.5 2.21 0.4529 0.300 

i47 44.5 3.9 26.3 14.1 11.3 2.44 3 1.45 0.383 -1.26 0.5113 0.390 

i48 13.4 1.7 22.9 27.7 34.3 3.68 4 1.32 -0.837 -0.322 0.6271 0.594 

 

En la tabla 2 se evidencian los datos obtenidos del análisis estadístico de los 

ítems de la ECA. En primer lugar, se observa que los resultados de formato de 

respuesta se encuentran por debajo del 80% en cada una de las cinco opciones de 

la escala ordinal, lo que indica que los reactivos lograron una adecuada capacidad 

de variabilidad de respuesta. En segundo lugar, en cuanto a las medidas de 

dispersión, la media presenta una variación entre 4,53 y 2,39, y la desviación 

estándar oscila entre 0,82 y 1,55, afirmando que existe variabilidad en las 

respuestas. Asimismo, la asimetría y la curtosis que en algunos casos exceden a 

los puntajes -/+ 1.5, deberán ser retiradas, de tal manera que las respuestas se 

encuentren dentro del rango de una distribución normal (Cheng, 2016; Mîndrila, 

2010). En tercer lugar, los valores del índice de homogeneidad corregida (IHC) para 

que sean óptimos, deben ser superiores a 0,30, y poder evidenciar una correcta 

correlación ítem test (Shieh & Wu, 2014). En cuarto lugar, las puntuaciones de las 

comunalidades deben reflejar valores adecuados, puesto que sus puntajes deben 

ser superiores a 0,40 como punto de corte mínimo esperado, a excepción de los 

ítems 36 y 46, los cuales obtienen un valor por debajo de ese punto de corte, lo que 

denota una pertenencia baja del ítem a la prueba (Lloret et al., 2014).



 
 

Tabla 3 

Análisis estadístico de los ítems de la Escala de Conductas Adaptativas (ECA)  

  
i
1 

i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i25 i26 i39 i42 i43 i44 i45 i47 i48 i15 i16 i17 i19 i22 i23 i24 

i1  92.
5 

0.003
82 

2.37
7 

3.29
67 

1.8
8 

7.843
93 

16.94
509 

0.8
03 

0.29
56 

1.27
8 

0.919
3 

0.6
84 

4.120
6 

7.86
23 

2.070
8 

0.051
97 

3.153
75 

20.96
433 

1.64
7 

6.624
28 

0.405
63 

1.868
92 

0.015
4 

4.241
7 

7.2891
8 

i2   0.007
19 

0.56
5 

0.08
74 

4.0
8 

0.001
67 

3.563
8 

1.0
56 

1.37
17 

17.7
94 

0.054
7 

0.6
32 

10.58
76 

4.79
28 

7.122
8 

3.008
98 

1.159
99 

9.697
94 

0.78 
0.253

7 
0.545

86 
0.457

45 
1.748

3 
0.940

3 
0.0683

6 

i3    17.4
88 

5.71
15 

2.3
4 

5.301
02 

0.007
61 

2.5
18 

6.38
57 

0.76
1 

1.916
9 

6.9
67 

0.130
3 

1.55
22 

2.345
8 

4.647
49 

8.40E-
04 

0.009
02 

1.04
8 

0.825
94 

2.859
07 

2.898
19 

3.008
6 

3.344
4 

8.0577
4 

i4     1.14
23 

3.7
1 

0.042
68 

7.754
14 

5.5 
2.17

52 
0.33

5 
3.34E-

07 
1.0
81 

2.46E
-04 

0.81
29 

0.058
9 

0.063
32 

2.676
91 

0.883
45 

5.76
5 

1.272
77 

0.428
1 

3.673
62 

1.981
5 

1.657
2 

3.1312
3 

i5      5.4
7 

3.299
09 

0.147
57 

0.3
89 

1.95
59 

3.45
1 

5.010
3 

0.1
22 

0.054
6 

1.68
71 

1.218
8 

7.187
91 

2.669
41 

1.367
62 

1.47
8 

1.353
77 

0.601
09 

0.008
94 

0.546
2 

1.349
7 

0.0026
1 

i6       10.53
624 

5.472
52 

0.7
09 

0.58
7 

16.0
63 

0.309
1 

4.3
62 

4.521
2 

0.07
54 

3.137
3 

0.137
03 

5.970
04 

0.005
3 

67.9
84 

14.63
346 

13.04
902 

6.971
85 

8.393
1 

9.996 
15.863

88 

i7        57.33
936 

1.6
72 

0.07
55 

2.90
2 

2.875
9 

0.2
78 

0.141 
2.85

92 
0.538

4 
15.35

459 
2.522

94 
6.803

34 
3.55

7 
0.009

62 
0.427

71 
2.790

27 
0.612

3 
0.957

8 
0.0352

1 

i8         5.4
23 

1.66
98 

2.01
4 

10.39
85 

0.3
31 

1.373
5 

0.22
74 

0.955
3 

0.009
48 

1.371
87 

1.481
56 

3.1 
7.091

68 
0.368

52 
19.76

126 
0.198 0.692 

0.5349
1 

i9          1.71
26 

0.56
2 

0.839
6 

4.7
56 

0.236
1 

0.28
11 

0.668
3 

0.496
79 

0.032
3 

0.002
35 

7.45
3 

2.047
52 

2.783
64 

0.684
21 

0.216
3 

0.181 
2.0831

1 

i1
0 

          0.54
7 

5.318
4 

1.3
77 

5.328
5 

0.18
3 

3.890
9 

0.657
69 

1.630
69 

4.823
81 

4.38
1 

0.766
77 

0.001
86 

0.822
64 

0.601
3 

0.672
7 

4.2266
6 

i2
5 

           152.7
225 

9.2
36 

0.979
1 

0.12
37 

2.230
4 

0.157
37 

8.838
81 

1.079
55 

0.33
6 

4.748
78 

0.527
42 

0.019
78 

14.95
45 

14.84
71 

4.4891 

i2
6 

            6.9
45 

6.955
4 

1.94
48 

0.430
3 

4.636
99 

0.001 
0.909

59 
1.06

7 
1.042

51 
1.330

54 
0.744

93 
5.729

7 
1.975

3 
1.1273 

i3
9 

             2.388
7 

7.43
1 

22.47
91 

19.17
889 

1.317
57 

5.780
5 

3.52
9 

2.782
48 

0.249
56 

0.008
46 

0.194
5 

0.475
2 

3.3819
9 

i4
2 

              5.82
62 

24.71
56 

8.249
13 

11.89
116 

12.16
073 

4.68
2 

1.004
44 

0.012
54 

0.210
12 

1.143
1 

0.274
9 

2.7783
2 

i4
3 

               22.10
56 

1.71E-
04 

8.680
24 

1.417
75 

0.36
4 

0.601
64 

8.784
75 

0.345
65 

6.224
1 

0.019
1 

2.7405
6 



 
 

i4
4 

                5.764
6 

0.014
24 

5.083
34 

0.19
2 

1.36E-
04 

0.019
63 

0.018
6 

1.793
1 

1.191 
0.4618

4 

i4
5 

                 0.818
74 

0.122
04 

0.38
2 

0.006
98 

1.890
25 

1.791
23 

0.557
7 

0.470
3 

2.0489
4 

i4
7 
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59 

3.16
3 

1.515
8 

1.985
35 

1.409
04 

1.507 
4.199

9 
4.8521

6 

i4
8 

                   3.04
9 

3.173
64 

1.973
84 

0.003
52 

0.489
4 

9.025
4 

13.535
26 

i1
5 

                    8.123
26 

22.95
726 

5.878
63 

3.343 
10.71

57 
11.228

83 

i1
6 

                     2.733
41 

0.442
94 

21.24
04 

14.07
37 

12.448
14 

i1
7 

                      1.088
44 

0.719
4 

4.597
1 

8.536 

i1
9 

                       4.017
7 

1.921
8 

13.013
67 

i2
2 

                        9.872
1 

8.9983
9 

i2
3 

                         194.70
568 

i2
4 

                                                    

 

Se puede apreciar que en la tabla existen ítems con cargas muy similares, por lo que es necesario hacer una covarianza, la 

misma que estaría fijada en los ítems 23 y 24, de igual manera en los ítems 25 y 26, lo que significa que estaría repitiéndose la 

pregunta en 2 ítems. 



 
 

Anexo 4: 

Constancia de aplicación  



 
 

 



 
 

  

Anexo 5: 

Instrumento 

Escala de Conductas Adaptativas para Adolescentes 

Instrucciones: 

Lea detenidamente cada uno de los enunciados propuestos, recuerde que no existen respuestas buenas ni 

buenas, solo responda con sinceridad, teniendo en cuenta las siguientes alternativas de respuestas: 

(1) Nunca      (2) Casi nunca (3) Algunas veces (4) Casi siempre (5) Siempre 

Nº  1 2 3 4 5 

1 Me siento contento/a con mi cuerpo.      

2 Me valoro con mis cualidades y defectos      

3 Tengo las cualidades mentales necesarias para salir adelante      

4 
Me considero una persona que tiene recursos personales para superar las 

dificultades 

    
 

5 Mi cuerpo tiene la fortaleza suficiente para desarrollar mis actividades       

6 Tengo una visión positiva del presente y del futuro      

7 Soy capaz de enfrentar retos en mi vida      

8 Me siento satisfecho con mis logros obtenidos      

9 Me siento capaz de interactuar con los demás      

10 Me considero un buen estudiante      

11 Me siento aceptado(a) por mi familia y mis amistades      

12 Siento que mi familia valora mis logros      

13 Estoy contento con las formas de comunicación que tiene mi familia      

14 Siento que me tienen en cuenta en los acuerdos familiares      

15 Siento que puedo aportar ideas para mejorar las condiciones familiares      

16 El trato de mis familiares, me dan tranquilidad      

17 Tengo confianza para decir lo que siento, en mi familia      

18 Participo activamente en los grupos de trabajo      

19 Me gusta dirigir a grupos de trabajo o de estudios      

20 
Cuando hay que realizar algún trabajo cooperativo puedo tomar la iniciativa para 

organizarlo. 

     

21 Me siento capaz de dirigir o organizar grupos en la clase       

22 Participo activamente en grupos de bien social      

23 En el grupo me siento popular o importante.      

24 
Soy capaz de expresar mis opiniones e ideas a los demás, sin temor a las 

críticas 

     


