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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores de 

personalidad y los estilos de afrontamiento de los adolescentes de 5° de secundaria 

de dos colegios de Lima Metropolitana. El diseño fue no experimental, 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 270 escolares, fue no 

probabilístico de tipo intencional. Se utilizó el Inventario de Personalidad NEO FFI 

forma S, la Escala de Afrontamiento para adolescentes (ACS) y la Ficha de datos. 

Para el análisis de los datos se evaluó los estadísticos descriptivos, la normalidad y 

la correlación de Spearman. Los resultados indicaron correlaciones bajas y muy 

débiles entre ambas variables. Neuroticismo correlacionó negativamente con los 

estilos Resolver el problema y Referente a otros; y correlación positiva con el estilo 

No productivo. Extraversión, Apertura, Amabilidad y Conciencia tuvieron relación 

directa con los tres estilos de afrontamiento. Por otra parte, en las correlaciones 

entre los factores de personalidad con las estrategias de afrontamiento se obtuvieron 

niveles bajos y moderados. Cuatro de los factores se asociaron de forma directa con 

las estrategias productivas, mientras que Neuroticismo se asoció inversamente con 

estas, resaltando que Conciencia se asoció de forma directa con intensidad 

moderada con la estrategia Esforzarse y tener éxito. Por otro lado, los factores de 

personalidad Neuroticismo, Apertura, Amabilidad y Conciencia presentaron un 

nivel promedio, mientras que Extraversión presentó un nivel bajo.  Finalmente, las 

estrategias Acción Social y Falta de afrontamiento se ubicaron en un nivel muy alto. 

Palabras claves: Personalidad, afrontamiento, adolescentes, estrategias de 

afrontamiento. 



 
 

ABSTRACT 

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

personality factors and the coping styles of adolescents in the 5th grade of 

secondary school from two schools in Metropolitan Lima. The design was non-

experimental, correlational. The sample consisted of 270 schoolchildren, it was 

non-probabilistic of the intentional type. The NEO FFI Form S Personality 

Inventory, the Adolescent Coping Scale (ACS) and the Data Sheet were used. 

Descriptive statistics, normality and Spearman's correlation were evaluated for data 

analysis. The results indicated low and very low associations between both 

variables. Neuroticism was negatively correlated with the styles Resolving the 

problem and Refer to others; and positive correlation with the Non-productive style. 

Extraversion, Openness, Kindness and Awareness were directly related to the three 

coping styles. On the other hand, in the correlations between the personality factors 

with the coping strategies, low and moderate levels were obtained. Four factors 

were directly associated with productive strategies, while Neuroticism was 

inversely associated with these, highlighting that Consciousness was directly 

associated in a moderate intensity with the Strive and Succeed strategy. On the other 

hand, the personality factors Neuroticism, Openness, Friendliness and 

Consciousness presented an average level, while Extraversion presented a low 

level. Finally, the Social Action and Lack of Coping strategies were at a very high 

level. 

Keywords: Personality, coping, adolescents, coping strategies.
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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es una etapa fundamental para fortalecer hábitos sociales y 

emocionales para la salud mental. En especial en su etapa temprana o media, deben 

tomar decisiones importantes en su vida en las áreas académica, vocacionales, 

personal, familiar o de empleo (Leon, Salvatore & Frydenberg 2011). 

No obstante, diversos factores de riesgo y de personalidad contribuirán a las 

dificultades para manejar el estrés. Durante esta etapa se estima que entre el 10% a 

20% de adolescentes tienen problemas de salud mental (Organización Mundial de 

la Salud [OMS], 2020).  

Ante la preocupación del bienestar psicológico de los adolescentes, se 

conoce que diversos estilos de afrontamiento productivo o improductivo genera 

mayor predisposición de conductas protectoras o de riesgo para su salud (Cogan & 

Schwannauer, 2011) o incluso en el rendimiento académico y niveles mayores de 

bienestar emocional (Frydenberg, 2017).  

La personalidad considerada una variable más general y que genera una 

predisposición para el uso de estrategias específicas de afrontamiento (Connor-

Smith & Flachsbart, 2007). Ante ello, nos resulta importante conocer la relación de 

la personalidad y el afrontamiento.  

El presente estudio tiene por finalidad determinar la relación entre los 

factores de personalidad y los estilos de afrontamiento en los adolescentes de 5° de 

secundaria de dos colegios de Lima Metropolitana. El estudio está conformado por 

un total de seis capítulos. 

El primer capítulo denominado planteamiento del problema, explica el 

estado del arte sobre la conceptualización. A partir de ello se formulará la pregunta 
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de investigación e incluirá la necesidad de elaborar este tipo de investigaciones en 

el contexto de escolares peruanos. Seguidamente se señalarán las limitaciones 

además de los objetivos de la investigación.  

El segundo capítulo integra el marco teórico, esto apartado alude a las 

propuestas explicativas de la adolescencia, personalidad y afrontamiento al estrés.  

Asimismo, reportes empíricos nacionales e internacionales sobre los estudios 

relaciones a la investigación, definiciones de las variables e hipótesis.  

El tercer capítulo explica el método de estudio, describiendo el diseño de 

la investigación, el muestreo para la selección de los participantes, los instrumentos 

de medición además del procedimiento, que explica los acuerdos para acceder a la 

muestra de estudio, los aspectos éticos de la investigación, criterios de participación 

y las características generales de la muestra. 

En el cuarto capítulo se detallarán los resultados, los estadísticos 

descriptivos, la evaluación de la normalidad y los estadísticos de correlación. 

El capítulo quinto se desarrolla la discusión dará a conocer la implicancia 

de los resultados, siendo contrastado con evidencia empírica internacional y 

nacional. 

El sexto capítulo pertenece a las conclusiones de la investigación. 

Finalmente, en el séptimo capítulo se describen las recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Identificación del problema 

La adolescencia constituye un periodo de cambios, particularmente 

desafiante y estresante. Durante esta etapa se experimentan situaciones relacionadas 

con la búsqueda de su propia identidad, mayores niveles de comportamiento 

emocional y la autonomía personal, y mayor énfasis en las relaciones con sus pares 

(Zimmer-Gembeck & Collins, 2003). También, existe presencia de conductas de 

riesgo como una estrategia inadecuada para hacer frente a problemas de salud 

mental y que trae efectos muy negativos a su bienestar integral (OMS, 2020).  

La OMS (2020) indica en los adolescentes que, la depresión es una de las 

principales causas de discapacidad, y que puede potenciarse por el aislamiento. 

Resaltamos que, cuanto más sean los factores de riesgo a los que están expuestos, 

mayores serán las consecuencias en su bienestar mental.  

Principalmente, en el contexto peruano se reporta que los adolescentes 

habitualmente viven fenómenos perjudiciales: el 69% fueron víctimas de algún tipo 

de violencia por otros estudiantes en sus escuelas durante alguna etapa de su vida y 

el 78% fueron víctimas de violencia en su hogar (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática [INEI], 2019).  

En Lima Metropolitana se evidencia un incremento en la deserción escolar 

al 13.4% en el nivel de secundaria (INEI, 2019). Los colegios donde se realizó el 

estudio pertenecen a instituciones emblemáticas del distrito de La Victoria, donde 

se identifica un incremento en la delincuencia juvenil (Municipalidad de La 

Victoria, 2020). Cabe destacar que, los escolares de secundaria pertenecientes a 

estos colegios emblemáticos pueden tener problemas de conducta, un 26% de 

estudiantes tiene nota desaprobatoria en conducta, y un 30% tiene una nota mínima 
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aprobatoria (Flores, 2017), además, existe una gran variedad sociocultural, ya que 

las familias provienen de diferentes regiones del país, y de condición 

socioeconómica baja (Bustamante, 2018).  

Estos eventos en algunos casos ocasionan vulnerabilidad en los adolescentes 

en su salud y bienestar, por ello, esta etapa es considera como una etapa crítica 

(Sistema de Naciones Unidas en el Perú, 2018). 

Ante ello, nos es importante trabajar con este grupo de adolescente y 

conocer su capacidad de afronte para superar adversidades.  

El afrontamiento al estrés en el contexto de adolescentes, es indicado como 

un recurso personal que está orientado a explicar el bienestar y la salud del 

adolescente (Frydenberg & Reevy, 2011). Asimismo, dado sus efectos positivos, el 

afrontamiento al estrés aporta al bienestar psicológico (Matalinares et al., 2016), 

promueve la resiliencia (Frydenberg, 2019) y es un factor protector para disminuir 

el consumo de sustancias como alcohol, tabaco y drogas (Linage & Gómez, 2012).  

Por otro lado, cuando la capacidad de afrontamiento se ve reducida, el adolescente 

se percibe incapaz de adaptarse a los estresores que se presentan posibilitando la 

aparición de cuadros de depresión (Barreda, 2012) y ansiedad (Casari et al., 2014). 

Las características de personalidad influirían marcadamente en esta 

capacidad de afronte, ya que modelaría las respuestas de los adolescentes, la 

personalidad es una variable más general que se relaciona con el proceso de 

solución de problemas y tomas decisiones. Costa y McCrae (2005) en base a su 

Teoría de los Cinco Factores, explican el sistema de personalidad integrado por 

componentes centrales como las tendencias básicas (neuroticismo, extraversión, 
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apertura, amabilidad y conciencia), que son las características más estables en el 

individuo.  

Las investigaciones entre los constructos de personalidad y afrontamiento al 

estrés son conocidos como variables que se relacionan en la explicación del 

bienestar y adaptación (Villasana, Alonso-Tapia & Ruiz, 2017). La relación de la 

personalidad y los procesos de afrontamiento se ha investigado en diversos 

estudios, sin embargo, su relación no ha sido corroborada (León, 2020; Celis y 

Pozo, 2018). 

Frente a ello se plantea este estudio piloto con la siguiente interrogante que 

se debe resolver a lo largo del desarrollo de la presente investigación. 

¿Cuál es la relación entre los factores de personalidad y los estilos 

afrontamiento en los adolescentes de 5to de secundaria de dos colegios de Lima 

Metropolitana? 

1.2. Justificación e importancia del problema  

El presente estudio se justifica en su realización en tanto pretende aportar 

en los siguientes aspectos: 

Desde la perspectiva teórica, en primer lugar los resultados aportarán a lo 

previamente examinado en los modelos teóricos que anidan al afrontamiento y la 

personalidad dentro de su red explicativa de abordaje (por ejemplo desde el modelo 

de los cinco grandes factores de personalidad o el modelo transaccionalista del 

afrontamiento), además, el estudio también se fundamenta a partir de la falta de 

claridad generada en los reportes empíricos sobre la correlación entre estas 

variables debido a que han demostrado resultados diferenciados (encontrando en 

algunos casos correlación según sus dimensiones y en otros, rechazando esta 
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correlación), entonces el estudio brindará un acercamiento hacia estos resultados 

orientando su estudio en un escenario diferente de investigación como son los 

escolares de educación pública.   

Desde la perspectiva práctica, los beneficiaros son los adolescentes, debe 

contribuir con aportes para diseñar e implementar propuestas de intervención 

oportuna, donde se pueda incluir programas preventivos y promocionales, las 

mismas que nos ayudarán a fortalecer el bienestar psicológico de los adolescentes 

y prevenir conductas de riesgo. 

Desde la perspectiva social, se tiene en cuenta que las características de los 

estudiantes procedentes de colegios emblemáticos están vinculadas con problemas 

de conducta, de bajas notas y aunado a ello, presentan en su mayoría una condición 

socioeconómica baja, situación que pone en riesgo su logro académico y de 

adaptabilidad social debido a ello, es priorizable trabajar con esta población de 

estudio. Ahora, conocer los indicadores de afrontamiento en conjunto con los rasgos 

de personalidad puede brindar un primer acercamiento hacia la potencial 

adoptación de alternativa para enfrentar eventos estresantes adecuadamente y con 

ello reducir los posibles problemas de salud mental.   

1.3. Limitaciones de la investigación 

Debido al tipo de muestreo el estudio no puede ser generalizado a otras 

muestras similares. En cuanto al diseño, el estudio responde a una investigación 

correlacional, evaluando únicamente la correlación entre variables y no un diseño 

más complejo de evaluación. Asimismo, únicamente se consideraron dos variables 

específicas en el estudio omitiendo otros constructos de estudio que potencialmente 

puedan estar involucradas en el proceso del afrontamiento adolescente (percepción 
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del bienestar psicológico) u otros que estén directamente relacionados con los 

estresores escolares (rendimiento académico). 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la relación entre los factores de personalidad y los estilos de 

afrontamiento en los adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios de Lima 

Metropolitana. 

Objetivos específicos 

1. Determinar el nivel de los factores de personalidad en los adolescentes de 

5° de secundaria de dos colegios de Lima Metropolitana. 

2. Determinar el nivel de las estrategias de etilos de afrontamiento en los 

adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios de Lima Metropolitana. 

3. Determinar la relación entre el factor Neuroticismo con las estrategias de 

los estilos de afrontamiento (Resolver el problema, Referente a otros y 

Afrontamiento no productivo) en los adolescentes de 5° de secundaria de dos 

colegios de Lima Metropolitana. 

4. Determinar la relación entre el factor Extraversión con las estrategias de 

los estilos de afrontamiento (Resolver el problema, Referente a otros y 

Afrontamiento no productivo) en los adolescentes de 5° de secundaria de dos 

colegios de Lima Metropolitana. 

5. Determinar la relación entre el factor Apertura con las estrategias de los 

estilos de afrontamiento (Resolver el problema, Referente a otros y Afrontamiento 

no productivo) en los adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios de Lima 

Metropolitana. 
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6. Determinar la relación entre el factor Amabilidad con las estrategias de 

los estilos de afrontamiento (Resolver el problema, Referente a otros y 

Afrontamiento no productivo) en los adolescentes de 5° de secundaria de dos 

colegios de Lima Metropolitana. 

7. Determinar la relación entre el factor Conciencia con las estrategias de 

los estilos de afrontamiento (Resolver el problema, Referente a otros y 

Afrontamiento no productivo) en los adolescentes de 5° de secundaria de dos 

colegios de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1. Adolescencia 

La adolescencia, en el Perú de acuerdo a la Ley N°27337 del Código de los 

Niños y Adolescentes comprende desde los 12 años hasta cumplir los 18 años de 

edad.  

Para Papalia et al. (2012) la adolescencia es una etapa de transición entre la 

niñez y la adultez, que involucra cambios físicos, psicológicos y sociales, en este 

sentido el ambiente familiar y escolar, representan un rol clave en la salud mental.  

En esta etapa, también llamada período de crisis de desarrollo, se encuentran 

mayores cambios en tres áreas: la relación del adolescente con sus padres, las 

relaciones con sus amigos y la visión que tiene de sí mismo como persona, al igual 

que grandes conflictos en sus relaciones sociales en un proceso de construcción de 

su identidad (OMS, 2019).  

A nivel psicológico, existen numerosos cambios como: búsqueda de su 

identidad e independencia, preferencia por pasar menor tiempo con sus padres, 

cambio de pensamiento concreto a abstracto, desarrollo de la identidad sexual. 

Igualmente, ocurren fluctuaciones del estado de ánimo, y demanda de elaboración 

y respuesta de un plan de vida (Silva, 2006). Además, es un período potencial para 

manifestaciones psicopatológicas (Lillo, 2004). 

Del mismo modo, los adolescentes que presentan redes de apoyo con los 

padres y la comunidad, tienden a desenvolverse de forma saludable. Por otro lado, 

se pueden evidenciar comportamientos y actitudes inmaduras que surgen como 

resultado de los primeros intentos de los jóvenes en el pensamiento abstracto, es así 
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que muestran dificultades para la toma de decisiones, tendencia a discutir con 

adultos, entre otros (Papalia, 2010; Steinberg, 2007). 

El inicio de la adolescencia, con todos los cambios descritos, puede marcar 

un período de vulnerabilidad, generando tensiones y también nuevos recursos 

cognitivos; en cambio durante la adolescencia tardía cuando las transacciones 

sociales son más significativas, se pueden generar mayor autorregulación y 

responsabilidad, sumado frente a situaciones desafiantes como salir de casa o 

encontrar experiencias educativas satisfactorias (Skinner & Zimmer-Gembeck, 

2016). La búsqueda de la independencia va impactar principalmente en las formas 

de relaciones con sus padres (Zimmer-Gembeck & Collins, 2003). 

2.2 Personalidad  

La variable de la personalidad es una de las más estudiadas y que también 

ha sido abordada desde diversos modelos teóricos.   

Bermúdez (1985) toma en cuenta diversas descripciones y propone la 

definición de la personalidad: “Organización relativamente estable de aquellas 

características estructurales y funcionales, innatas y adquiridas bajo las especiales 

condiciones de su desarrollo, que conforman el equipo peculiar y definitorio de 

conducta con que cada individuo afronta las distintas situaciones” (p.38. citado en 

Bermúdez et al., 2012) 

A partir de los años 90 nace la propuesta del Modelo de los cinco factores 

de personalidad, empieza a contar con aceptación debido a su utilidad en la práctica 

clínica para diseñar una estrategia de intervención (Bermúdez et al., 2012). 

Costa & McCrae (1994) describen a la personalidad en base a seis 

elementos, los tres primeros tomados de Allport (1965): organización dinámica y 
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sistemas psicofísicos, y también la forma característica de pensar y comportarse, 

influencias externas, la biografía objetiva y autoconcepto. En donde los sistemas 

psicofísicos y las influencias externas serían las fuentes finales de explicación de la 

personalidad.  

2.2.1. Modelos Teóricos de la Personalidad  

Existen diversos modelos que explican la personalidad, se describirán las 

siguientes teorías, que han sido antecedentes para la base de este modelo de los 

Cinco Grandes: 

A. Teoría personológica de los rasgos de Gordon Allport: 

Allport es el fundador de las teorías de las disposiciones, define la 

personalidad como “la organización dinámica dentro del individuo de aquellos 

sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos a su ambiente” (p. 65). 

Además, considera al rasgo como el factor principal de la personalidad, este se 

entiende como un sistema neuro-psiquico generalizado y focalizado. De esa 

manera, los rasgos son únicos para los individuos. Distinguía a los rasgos 

individuales, que son diferenciales en cada persona, de los rasgos comunes, que son 

compartidos por muchas personas en diferente grado. Asimismo, determinó los 

rasgos como centrales, secundarios y cardinales (Allport, 1965).  

En la teoría de los rasgos de la personalidad, Gordon Allport menciona la 

existencia de una estructura de la personalidad muy peculiar para cada individuo en 

la que sobresalen rasgos como la agresividad, sociabilidad, vitalidad, etc., dichos 

rasgos se clasifican según su grado de influencia y cercanía al yo.  
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Allport considera la personalidad como una organización de sistemas 

psicofisiológicos que determinan cómo piensa y actúa un sujeto en función de sus 

rasgos centrales. 

De igual manera Allport (1975) nos dice que la personalidad se refiere a “la 

integración de todos los rasgos y características del individuo que determinan una 

forma de comportarse” (p. 438), por lo que la personalidad se sostiene en función 

del desarrollo del individuo, a partir de la influencia ambiental, biológica y social 

que explican, modulan y mantienen su comportamiento.  

Todo esto se describiría en función a dos términos que darán sustento al 

concepto de personalidad: el temperamento y el carácter. Según Allport El 

temperamento nos indica que es un fenómeno naturalmente emocional, que se 

presenta a causa de factores heredables y congénitos, pues los individuos 

reaccionan de manera rápida e intensa ante la estimulación ambiental y por tanto su 

estado puede fluctuar de acuerdo a las exigencias del medio. Mientras que el 

carácter, es una combinación de sentimientos, valores y sentimientos que un 

individuova adquiriendo a lo largo de su desarrollo a través de la interacción, 

condiciones y circunstancias externas, además difiere en cada uno de acuerdo con 

su forma o punto de vista de interpretar la realidad humana (1975, citado por Cerdá, 

1985). 

B. Teorías analítico factoriales de los rasgos de Raymoond B. Cattell  

Para Cattell (1950) la personalidad facilita realizar una predicción de la 

respuesta de un sujeto en un momento específico. Define a los rasgos como 

unidades de la personalidad con un valor predictivo. Asimismo, a través del análisis 
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factorial identificó los rasgos de superficie (fácilmente visibles) y los rasgos de 

origen (determinantes de la personalidad). 

Cattell (1965) afirma que la personalidad se entiende desde el análisis de 

tres fuentes: datos V (se obtiene del registro de la historia), datos C (se evalúan a 

través de cuestionarios y entrevistas y los datos P (se evalúan en una circunstancia 

de prueba, sin que la persona conozca que se está evaluando) (Liebert & Liebert, 

2000). Cattell usó como base las primeras teorías, involucrando en ellas métodos 

modernos para complementarlas; métodos que dieron a las teorías un gran aporte 

de perfeccionamiento. Gracias a la personalidad es posible hacer una predicción de 

lo que hará una persona en una situación dada. Los rasgos son unidades de 

personalidad que tienen valor predictivo. Cattell definió un rasgo como lo que 

define lo que hará una persona cuando se enfrente con una situación determinada 

(Cloninger, 2003). 

Cattell exigía que los test que medían personalidad debieran ser probados 

previamente con el objetivo de mejorar su confiabilidad y validez antes de ser 

aplicados a individuos; estos conceptos fueron importantes ya que dieron mayor 

valor a los test y por ello llegaron a ser considerados un instrumento preciso de 

evaluación. Cattell consideró el descartar la técnica de la entrevista ya que la 

consideraba subjetiva y dio mayor valor a herramientas de valoración de la 

personalidad como los test. (Cloninger, 2003). 

El aporte más significativo de Cattell al estudio de la personalidad es la 

descripción ordenada de la personalidad; discutía que dicha descripción de 

diferencias individuales es de aplicación básica antes de empezar una investigación 

detallada de las causas de la personalidad. La descripción de éstas requiere 
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medición, por lo que Cattell y sus partidarios desarrollaron numerosos tests de 

personalidad, con el fin de evaluar las diferencias de personalidad de la población 

en conjunto. Para esta evaluación Cattell desarrolló el Cuestionario de 16 Factores 

de Personalidad (16PF) cuyas siglas en inglés significan “Factores de Personalidad” 

y son términos usados en su teoría para referirse a los rasgos de personalidad más 

importantes, los cuales son medidos de manera directa, los evaluados contestan el 

cuestionario en una hoja de respuestas. El test tiene 16 escalas las mismas que son 

de opción múltiple, cada una de las cuales miden rasgos de personalidad; el 

conjunto de puntuaciones de todos los factores es el perfil de una persona y puede 

representarse en una gráfica la cual puede ser analizada por el investigador o 

especialista quien interpreta el perfil para hacer afirmaciones acerca de la 

personalidad del evaluado. Los 16 factores de personalidad no son del todo 

independientes entre sí, es decir existe correlaciones entre los factores, por lo tanto 

puede reducirse aún más el número de factores; posterior a esto se ha actualizado 

el test 16 PF siendo el más actual el 16 PF-5 el cual tiene 185 ítems y mide, con 

algunas variaciones y mejoras, las mismas 16 escalas primarias, el cual guarda 

relación con la teoría de los “Cinco Grandes” factores de personalidad. El 

cuestionario 16 Pf representó la culminación de muchos estudios (Cloninger, 2003, 

p. 235). 

El Modelo Analítico Factorial tiene que ver con la Teoría de los Cinco 

Grandes Factores conocido también como Big Five; mismo que propone una 

estructura de rasgos estables y comunes presentes en la personalidad de todos los 

individuos, siendo su objetivo la medición básica de la personalidad (Cloninger, 

2003, p. 234). 
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C. Teoría de Hans Jurgen Eysenck:  

Para Eysenck y Eysenck, 1985 la personalidad se describe como:  

Una organización más o menos estable y duradera del carácter, 

temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su 

adaptación única al ambiente. El carácter denota el sistema más o menos 

estable y duradero de la conducta conativa (voluntad) de una persona; el 

temperamento, su sistema más o menos estable y duradero de la conducta 

afectiva (emoción); el intelecto, su sistema más o menos estable y duradero 

de la conducta cognitiva (inteligencia); el físico, su sistema más o menos 

estable y duradero de la configuración corporal y de la dotación 

neuroendócrina. (p. 9, citado por Schmidt, 2010) 

La personalidad para Eysenck (1947) es el resultado de los patrones reales 

o potenciales del organismo, establecido por la herencia y el ambiente. Involucra 

cuatro áreas en que se organizan los patrones del comportamiento como son 

inteligencia, carácter, temperamento y constitución.  Fundamentó su investigación 

en la teoría trifactorial, la personalidad es descrita a través de tres grandes 

dimensiones: E= extraversión frente a la introversión; N= Neuroticismo frente a la 

estabilidad emocional y P= psicoticismo frente al control de impulsos. (Eysenck, 

1954).  

En donde la dimensión neuroticismo en un nivel alto se relaciona con la 

disposición de padecer trastornos emocionales (ansiedad, depresión, miedo). 

Mientras que un individuo extrovertido es sociable y activo.  Y la dimensión de 

psicoticismo a nivel alto se refiere a la hostilidad, impulsividad y egocentrismo 

(Schmidt, 2010). 
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Se evidencia una semejanza con la dimensión extraversión y neuroticismo 

en el modelo de los cinco factores, así como las dimensiones amabilidad y 

conciencia pueden evidenciar el extremo inferior del psicotisismo (Shultz y Shultz, 

2003). En la actualidad, la teoría de los rasgos constituye uno de los enfoques más 

empleados para su estudio (John et al., 2010).  

En la presente investigación se usará el Modelo de los Cinco Factores, ya 

que permite una descripción taxonómica integradora de la explicación de la 

personalidad, y también cuenta con investigaciones que anteceden en el grupo de 

adolescentes, validando la presencia de estos cinco componentes.  

D. El Modelo de los Cinco Factores de McCrae & Costa  

El modelo de los cinco factores de personalidad marca una etapa importante 

en la psicología para la descripción de la personalidad.  

Existen dos bases para este modelo (McCrae & John, 1992): 

-La tradición léxica: estudios del lenguaje natural en relación al rasgo, esta 

postura indica que se puede obtener una vasta bibliografía que desarrolle las 

diferencias individuales; englobando la definición de la personalidad y construir 

una clasificación.  

- La tradición psicometrista-factorial, se utiliza la aplicación de la técnica 

estadística para establecer las unidades básicas del comportamiento. 

Goldberg (1981) identifica los cinco factores de personalidad, los que 

denomina la Teoría de los Cinco Factores (en inglés se conoce como “Big Five”), 

parece encontrar un amplio conceso, Costa y McCrae (1985) han propuesto la 

prueba más importante para este modelo. Estos autores postulan un modelo 

comparable al de Eysenck o Cattell, ya que no es exclusivamente descriptivo, 
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buscan señalar la naturaleza de los rasgos, explicar sus relaciones y plantear las 

aplicaciones del mismo en los diferentes ámbitos. Inicialmente identificaron tres 

rasgos: neuroticismo, extraversión y apertura, para luego incluir dos factores: 

amabilidad y conciencia (citado por Cloninger, 2003). 

Para McCrae & Costa (1996) el modelo de los cinco factores sostiene que 

las divergencias comunes entre casi todos los constructos de los rasgos de 

personalidad pueden resumirse en términos de los cinco factores recurrentes de 

neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y conciencia.  

El estudio del Modelo de los Cinco Factores adopta los principios de la 

teoría de los rasgos, las personas pueden caracterizarse en términos de patrones de 

pensamientos, emociones y acciones que son relativamente estables y pueden ser 

evaluadas cuantitativamente (McCrae & John, 1992). 

Los autores John et al. (2008) afirmaron en el estudio de la personalidad 

según este modelo, en niños y adolescentes se identificó que los cinco factores 

permiten establecer la estructura de temperamento y hacer una aproximación a la 

estructura de personalidad en estos grupos etarios. Además, de las características 

de la personalidad han realizado investigaciones, en adolescentes, hallando bajos 

niveles de amabilidad y conciencia baja predice conductas delictivas y la 

externalización del problema.  

En niños como en adultos, se han identificado la presencia de los factores, 

existiendo un nivel de estabilidad entre los cinco rasgos. Al igual, identificaron la 

estructura de la personalidad de cinco dimensiones en adolescentes entre los 17 a 

20 años, señalando que desde esta etapa la personalidad se organiza en cinco 

dimensiones. Los factores de personalidad se presentaron medianamente 
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invariables entre los 12 y 18 años, se encontró ciertos aumentos en los niveles de 

neuroticismo en las mujeres, relacionándose a posibles cambios hormonales al 

ingresar en la adolescencia e incremento en ambos sexos en los resultados de 

apertura (Costa et al., 1991). 

Es preciso identificar algunos de los instrumentos más usados en este 

modelo como: el Cuestionario Big Five de Caprara et al. (1993), su aplicación es 

de los 16 años en adelante, cuenta con 132 preguntas de opción múltiple. El Big 

Five Questionnarie (BFQ), las dimensiones que propone son: energía, 

amigabilidad, conciencia, estabilidad emocional y apertura a la experiencia; y una 

escala de deseabilidad social. Aún más resaltante, es el Inventario de Personalidad 

NEO The Personality Inventory, Costa y McCrae (1985). La revisión que usaremos 

de este instrumento en esta investigación del  Neo FFI se publicó en 1992 (Costa y 

McCrae, 1992). 

McCrae & Costa (1999) describen la Teoría de los  

cinco Factores (TCF) para poder detallar los componentes del sistema de 

personalidad que se muestran en la Figura 1, en ella podemos evidenciar los 

componentes centrales, indicados en rectángulos, se designan como tendencias 

básicas, adaptaciones características y el concepto de sí mismo. Los componentes 

periféricos elípticos, que representan las interfaces de la personalidad con los 

sistemas adyacentes, están etiquetados como bases biológicas, influencias externas 

y la biografía objetiva. 

Además, consideran que los rasgos de personalidad están inmersos en sus 

cinco dimensiones: Neuroticismo, Extraversión, Apertura, Amabilidad y 

Conciencia. La Teoría de los Cinco factores, concluye que los rasgos son 
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Proceso 
dinámico 

consistencias abstractas que se infieren de sus comportamientos, se propone dos 

tipos: Las Tendencias Básicas (TB) y las Adaptaciones Características (AC). Las 

TB tienen un sustrato biológico, son las estructuras abstractas de la personalidad, 

se encuentran inmersas las cinco dimensiones, mientras que las AC se refieren a las 

manifestaciones concretas de las TB, en relación al ambiente como habilidades, 

hábitos, actitudes, relaciones interpersonales, etc (Costa & McCrae, 1994).  Estos 

cinco factores interaccionan con el ambiente y la cultura permitir las características 

adaptativas: actitudes, valores, y creencias del individuo, además su autoconcepto 

y autoestima (McCrae & Costa, 2012). 

Figura 1 

 Representación del Sistema de Personalidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Las flechas tipo guion representan un proceso dinámico. Tomado de Una 

representación del sistema de personalidad de la Teoría de los Cinco factores (p. 

142), por McCrae & Costa, 201. The Guilford Press. 
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2.3. Afrontamiento al estrés 

La comprensión del estrés se ha dado desde diversas disciplinas, médica, 

biológica y psicológica. Selye (1976, p.742) describe al estrés desde un enfoque 

fisiológico como “una respuesta no específica del cuerpo a cualquier demanda”. 

Desde hace más de 50 años se viene estudiando grandemente el 

afrontamiento. En la década de los 70 el afrontamiento al estrés es visto como un 

proceso con las investigaciones de los pioneros Pearlin & Schooler; Lazarus & 

Folkman; Billing & Moos y Kobasa (Lazarus, 1993), permiten una amplia 

diversidad de estudios, la forma como las características de personalidad pueden 

ser antecedentes del afrontamiento (Wheaton, 1983), como el sujeto enfrenta las 

situaciones estresantes (Billings y Moos, 1984) o las características de los eventos 

estresantes que experimentan los individuos (Shanan et al., 1976).  

Perlin & Schooler (1978) entienden al afrontamiento al estrés como un 

mecanismo psicológico protector, ante experiencias sociales problemáticas, y 

señalador en el bienestar psicológico.   

En los años 80 Lazarus empieza una concepción diferente del afrontamiento 

al estrés como el desajuste entre las demandas percibidas y la evaluación individual 

de sus recursos (Lazarus, 1991).  

Para Compas et al. (2001) el afrontamiento se refiere a los esfuerzos 

conscientes y autónomos para regular la emoción, la cognición, comportamiento, 

fisiología y el medio ambiente en respuesta a eventos o circunstancias estresante. 

De la misma manera, Morales (2018) estos esfuerzos van cambiando tanto 

a nivel conductual y cognitivo, en búsqueda de dar respuesta a eventos complejos 
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tanto interna y/o externamente, los cuales son evaluados como desbordantes de los 

propios recursos de la persona. 

Para Skinner & Zimmer-Gembeck (2016) el afrontamiento es un proceso 

adaptativo central,  que no solo impacta en la resolución del evento estresante, sino 

que también tiene involucra en la salud, desarrollo, se puede entender como un 

sistema que es capaz de: identificar óptimamente las demandas, la capacidad de 

resistir ante altos niveles de estrés, una respuesta acorde y competente, ser flexibles 

en la actuación sin perder de vista las prioridades, recuperarse ante los 

contratiempos, tomar distancia ante los eventos estresantes y afrontar en relación a 

los objetivos.     

Frydenberg (2019), considera al afrontamiento como los esfuerzos 

cognitivos y conductuales usados por las personas para manejar las demandas.  La 

autora lidera importantes aportes del afrontamiento en los adolescentes. Diferentes 

investigaciones afirman como el afrontamiento muestra el impacto del estrés en 

adolescentes.  

2.3.1. Modelos Teóricos del afrontamiento al estrés 

Existen diversos modelos que explican el afrontamiento, se describirán los 

siguientes:  

A.  Modelo psicoanalítico del afrontamiento 

Los representantes del modelo psicoanalítico Menninger, 1963, Haan, 1977 

y Valliant, 1977 describen al afrontamiento, desde la psicología del ego, como el 

conjunto de pensamientos y comportamientos dirigidos a solucionar los problemas 

y por ende a disminuir el grado de estrés, son reacciones del ser humano. Este 

modelo hace hincapié particularmente en el sujeto excluyendo el área cognitiva y 
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el entorno. Los investigadores de este modelo, hacen una diferenciación en    tre 

afrontamiento y mecanismos de defensa, estableciendo categorías que son usadas 

por el sujeto para controlar su entorno. En ese sentido, cuando hablamos de 

afrontamiento se incluyen procesos más organizados o maduros del yo y se 

identifica con el triunfo en el manejo del entorno y la conducta adaptativa, pero 

también se encontrarían los procesos de fragmentación o fracaso del ego, que según 

Menninger (1963), son regresivos o psicóticos de conducta (citado por Mayodormo, 

2013).  

B. Modelo teórico transaccionalista 

Rodríguez (1995) indica que existen dos factores que influyen en las 

evaluaciones: personales y situacionales.  

Los factores personales incluyen componentes cognitivos como creencias y 

compromisos. Las creencias (generales o específicas) son modelos con una 

formación social y cultural, mientras que los compromisos identifican lo que para 

el sujeto es importante.  

Los factores situacionales se componen por las particularidades objetivas y 

sus dimensiones objetivas. La primera busca diferenciar si se refiere a un estresor 

por perdida o castigo. En la segunda se analiza: el grado estresante, si hay 

posibilidad de control, la posibilidad de un cambio, el nivel de información, la 

posibilidad de ocurrencia y el momento en que ocurre la situación en la vida de la 

persona. 

El modelo transaccional resalta la importancia de las demandas reales y que 

no es posible evaluar a priori qué estrategias son adaptativas o no, siendo necesario 
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conocer el contexto, los recursos personales y sociales (Skinner & Zimmer-

Gembeck, 2016). 

Teoría de Lazarus y Folkman 

El modelo desarrollado por Richard Lazarus se conoce desde un enfoque 

transaccional (Lazarus, 1993). Lazarus & Folkman (1986) son considerados los 

pioneros en el estudio de afrontamiento al estrés, desde un enfoque orientado a los 

procesos cognitivos generados en la situación estresante, la transacción entre la 

persona y el entorno. Describen al afrontamiento como los esfuerzos cognitivos y 

conductuales permanentemente variables que se despliegan para enfrentar las 

exigencias puntuales exteriores o interiores, que son estimadas como desbordantes 

de las herramientas personales.   

Identifican tres etapas del afrontamiento al estrés: 1) La anticipación, en esta 

etapa el suceso todavía no se ha dado. También implica la evaluación que hace el 

individuo de si puede o no manejar la situación amenazante, hasta qué punto lo hará 

y de qué forma. lo que se evalúa es la posibilidad de que ocurra o no, el momento 

y en qué consiste lo que ocurre. 2) Período de impacto, las interpretaciones y 

comportamientos relacionadas a la situación estresante, pierden valor cuando esta 

situación ya empezó o terminó, debido a que el individuo evalúa la anticipación y 

comprueba si fue igual o peor a lo que se imaginaba y de qué manera. A veces el 

sujeto demora en darse cuenta de lo que ocurre ya que su energía mental se queda 

dirigida en la acción reacción de la situación estresante y 3) Durante el período de 

post-impacto, es la parte final, en la que el individuo afronta la situación estresante 

incluyendo la parte psicológica como material (Lazarus y Folkman, 1986). 
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El estrés es la respuesta de un vínculo específico entre el sujeto y su medio, 

siendo valorado como amenazante de sus recursos y que pone en riesgo su 

equilibrio, de esa manera, si se percibe un alto grado de estrés si se evalúa la 

situación muy amenazante y se carece de estrategias de afrontamiento. Es 

cambiante con el tiempo, ya que depende de esa interacción (Lazarus & Folkman, 

1986). 

Folkman (1997) realizó ajustes a este modelo, integrando estados 

psicológicos positivos. La emoción genera 3 fases, la fase de evaluación, de 

afrontamiento y resultado.  

Estudios demuestran que cuando las estrategias de afrontamiento se centran 

en la solución de problemas, existen menores dificultades emocionales, de conducta 

(Compas et al., 1988, Ebata y Moos, 1991), por lo contrario, cuando es 

afrontamiento evitativo o no productivo, se asocia a problemas de adaptación y de 

salud mental en los adolescentes (Ebata y Moos, 1991; Frydenberg y Lewis, 1999). 

Para el desarrollo de la presente investigación se usó la Teoría del 

afrontamiento de Frydenberg y Lewis, ya que permite un análisis del afrontamiento 

desde un enfoque cognitivo-conductual, en donde la respuesta del afrontamiento 

incluye esta mirada y no la clasifica como respuestas por separados, además brinda 

mayor énfasis en la valoración del efecto post afrontamiento.  

C. Teoría de Frydenberg y Lewis 

La psicóloga Frydenberg (1997) continúa estudiando la teoría de Lazarus y 

construye una nueva propuesta de afrontamiento, centrando importancia en la 

revaloración del efecto. Después de una valoración de la situación, la persona 

evalúa el resultado del estrés, entonces, si los resultados generarían más pérdida, 
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amenaza o desafío y conocer los recursos propios y externos. Inmediatamente, la 

consecuencia es revalorada (propia o externamente) y teniendo en cuenta esto puede 

generarse otra respuesta.  

Frydenberg y Lewis (1993a) consideran al afrontamiento adolescente como 

“un conjunto de acciones cognitivas y afectivas que surgen en respuesta ante una 

preocupación en particular. Ellas representan un intento por restaurar el equilibrio 

o reducir la turbulencia para el individuo. Esto puede hacerse resolviendo, es decir 

cambiando el estímulo, o acomodándose a la preocupación sin necesariamente dar 

una solución” (p. 255).   

Frydenberg (2019) define al afrontamiento como una robusta construcción 

universal de conjunto de acciones que se generan y acoge a la resiliencia y la 

adaptación en diversas situaciones problemáticas a lo largo de la vida.  

La figura 2 (p.27) es una esquematización bidimensional de la teoría de 

afrontamiento propuesto en base de los resultados de la investigación de 

Frydenberg. Representa la relación entre los principales determinantes de 

afrontamiento. El modelo postula que el afrontamiento está a función de los 

determinantes situacionales y las características del individuo, percepción de la 

situación y las intenciones de afrontamiento. El individuo integra una gran cantidad 

de disposiciones biológicas, personales, historia familiar y características del clima 

familiar. Así es como estos impactan en la percepción de la situación que le interesa 

(Frydenberg, 1997). 

Después de valorar de la situación, el sujeto en primer momento evalúa el 

impacto probable del estrés, es decir, si las consecuencias pueden llevar a una 

"pérdida", un "daño", una "amenaza" o “desafío” y qué recursos (personales o 
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interpersonales) están disponibles para el individuo para hacer frente a la situación. 

La intención de la acción junto con la acción determina el resultado. Posterior a la 

respuesta, el resultado es reevaluado (evaluación terciaria), el resultado es revisado 

y otro la respuesta puede seguir. Puede haber un desarrollo posterior en el repertorio 

de afrontamiento individual. Así, la naturaleza circular del proceso ilustra el hecho 

de que es probable que las estrategias se vuelvan a intentar o se rechacen desde uso 

futuro, y son consecuentes con la experiencia de afrontamiento del individuo. De 

esa manera, se da un conjunto de retroalimentación, en ello, se determina si las 

estrategias desplegadas serán utilizadas en una siguiente situación, creando un 

desarrollo en la modalidad de afrontamiento o de lo contrario ya no serán 

consideradas como futuras respuestas, la estrategia será evaluado como eficaz o no, 

dependiendo del juicio personal. (Frydenberg, 1997). 

Hobtfoll (1998) crítica al estudio del estrés como una visión individualista, 

busca hacer énfasis en lo colectivo, la cultura y el contexto deben ser valorados; 

desde un enfoque COR (conservación de recursos), ampliándolo a un afrontamiento 

comunitario y proactivo con énfasis en la extensión de recursos. Se va ligando a 

una comprensión, situacional, individual y culturales, para comprender el estrés y 

el afrontamiento (citado por Frydenberg, 2019). 
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Figura 2 

Representación esquemática del afrontamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Afrontamiento= (determinantes situacionales + características individuales) 

Afrontamiento= (características personales + Situacional + Percepción de la 

situación). Tomado de Representación esquemática del Afrontamiento (p.37), por 

Frydenberg, 1997. Routledge. 
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2.3.2. Estilos y estrategias de afrontamiento: 

Se desliga las siguientes características: el afrontamiento como un proceso 

variable de acuerdo a los procesos valorados como exitosos o no, posteriormente 

estos procesos se vuelven más estables, llamados Modos o estilos de afrontamiento 

predominantes. El afrontamiento es voluntario, es un modelo de respuesta 

susceptible de ser aprendido ante eventos conflictivos. Finalmente, el afrontamiento 

necesita de un esfuerzo dirigido, en ocasiones consciente o no, para manejar las 

situaciones o adaptarse a ellas (Lazarus 1993). 

Existe diferencia entre estrategias de afrontamiento y recursos. Al darse una 

situación problemática aparece la estrategia de afrontamiento, sin embargo, el 

recurso es una posibilidad de reacción comportamental que la persona hace uso y 

que es un recurso (Wheaton, 1983). 

Lazarus y Folkman (1986) distinguen dos procesos de afrontamiento: 

-Afrontamiento dirigido al problema: se refiere a las respuestas directas, 

reales, que el sujeto realiza para generar una alteración en sus interacciones con el 

medio, modificar o afectar el problema.  

-Afrontamiento dirigido a la emoción: son comportamientos temporales, en 

las cuales la persona busca disminuir el malestar y limitar sus consecuencias 

psicológicas, para controlar la respuesta emocional que se haya originado por la 

situación problemática.  

Además, los estilos de afrontamiento son características típicas del 

reaccionar de las personas, refiriéndose así a un método de afrontar, la que por 

medio de diversas situaciones o el transcurrir del tiempo, reflejando, la forma más 
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factible de afrontar de la persona, debido a los valores propios de la persona, sus 

creencias y metas Frydenberg (2019), 

Frydenberg & Lewis (1993b) postulan una clasificación de 3 estilos y 18 

estrategias afrontamiento. Los estilos son la predisposición a responder de forma 

permanente ante las dificultades y las estrategias se refieren a las acciones 

cognitivas o conductuales que la persona ejecuta ante una situación en particular.  

-Resolver el problema: se busca solucionar el problema,  

-Referente a otros: tiende a buscar el soporte en otras personas.  

-Afrontamiento no productivo: usa la evitación.  

Los estilos de afrontamiento Resolver el problema y Referente a otros, son 

considerado productivos ya que pueden ser funcionales al abordar el problema de 

manera directa o compartir su preocupación con los demás en búsqueda de apoyo; 

mientras que el afrontamiento No productivo es disfuncional ya que se basa en 

acciones de evitación y su estrategia no permite solucionar problemas. Además, los 

funcionales están ligados al bienestar y el afrontamiento no productivo a la 

depresión o dificultades emocionales (Frydenberg & Lewis, 2009).  

Sin embargo, la interpretación de cada afrontamiento, debe ser un proceso 

cuidadoso, que sea adaptativo o desadaptativo para el individuo va a depender de 

otros factores situacionales y personales (Matthews et al., 2004).  Existen diferentes 

estrategias de afrontamiento para hacer frente a los estresores del día a día y estos 

serán efectivos en la medida que aporten al proceso adaptativo y de salud del 

adolescente (Morales y Trianes, 2010). 

2.3.3 Afrontamiento en los adolescentes 
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Para Frydenberg (2019) los patrones de afrontamiento al estrés durante la 

niñez y adolescencia son precursores de los recursos en la edad adulta. Hace énfasis 

en la importancia de ser conceptualizado en relación a la situación en particular, 

debido al período en que se encuentran, por ejemplo, la relación con la familia, el 

desempeño académico. Sin embargo, en otros estudios será de mayor interés 

conocer el estilo general del adolescente. La adaptación y el afrontamiento se 

considera como un conjunto de factores de riesgo y protección, tanto extrínseca 

como intrínseca.  

El afrontamiento en adolescentes se ve influenciado por factores 

temperamentales, el entorno, determinantes fisiológicos, experiencias personales y 

relaciones sociales (Frydenberg, 2017).  

Urbano (2019) identificó la relación entre los estilos de afrontamiento al 

estrés y el bienestar psicológico en adolescentes, entre los resultados se encontró 

que existe correlación entre ambas variables y que los estilos de afrontamiento al 

estrés enfocados al problema y a la emoción tienen correlación alta con el bienestar 

psicológico, mientras que el estilo de afrontamiento adicionales (negación, 

conductas inadecuadas, distracción) presentó una correlación moderada. 

En un estudio longitudinal se estima que los adolescentes presentaron 

mayores dificultades de afrontamiento al estrés durante los años de 14 a 16, a 

diferencia de 2 años antes (Frydenberg & Lewis, 2000). 

Frydenberg & Lewis (2009) señalaron la importancia de resolver problemas 

durante la etapa escolar, realizaron estudios con el afrontamiento al estrés, 

encontrándose una relación significativamente positiva entre la capacidad eficacia 

autopercibida de resolución de problemas y un estilo de afrontamiento productivo.  
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Los adolescentes son particularmente vulnerables al estrés, ya que se ven 

inmersos a grandes cambios y están pasando por un período de maduración 

neuronal, teniendo un impacto significativo en la manera como lidian con el estrés.  

Los adolescentes y el afrontamiento al estrés en las escuelas  

Los jóvenes necesitan aprender cómo afrontar de una manera eficaz y 

eficiente el estrés para desarrollarse de una forma saludable y feliz. El 

afrontamiento, también interviene en las emociones, tanto en la atención, como en 

la comprensión y regulación de las mismas, ayudando en muchas ocasiones a 

resolver algunos de los problemas que las provocaron como la presión social o 

responder las demandas de un plan de vida (Johnson y Johnson, 2002).   La manera 

en que los adolescentes afrontan los retos de dicho periodo (nuevos roles sociales, 

mayor autonomía e independencia del núcleo familiar, mayor exigencia académica, 

etc.), será de gran importancia para su bienestar personal. 

La escuela es un ámbito central dentro de la vida de los adolescentes; brinda 

oportunidades para adquirir conocimientos, nuevas habilidades y es un espacio 

crucial de socialización. Este contexto puede tener un gran impacto para la 

adaptación psicosocial (Papalia et al., 2012).  

A su vez, la escuela es un factor decisivo donde los estudiantes experimentan un 

mayor estimulo cuando perciben un ambiente seguro y que proporcione estimulo 

personal.  Durante esta etapa, la socialización es muy importante, e impactaría como 

una fuente importante de apoyo o riesgo (Shaffer, 2007). El Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia [UNICEF] (2020) señaló que en el Perú se requieren de 

políticas educativas pertinentes y contextualizadas a la realidad de los diferentes 

estratos de la escuela y a las necesidades particulares de los niños y adolescentes, 



32 
 

además la necesidad que sean un espacio seguro de equidad y participación para ser 

escuchados. 

Es por ello que los adolescentes demandan un papel más activo en la toma 

de decisiones familiares, conceden una importante creciente a determinadas 

relaciones sociales establecidas en un contexto diferente del familiar (amigos, 

pareja, pandilla) y, con frecuencia, se implican en conductas de riesgo. Estos 

comportamientos, ligados a la necesidad de afirmación de su identidad y de 

separación del núcleo familiar, son percibidos por la propia familia como estresores, 

en la medida en que obligan a importantes reestructuraciones en el sistema familiar. 

(Musitu & Callejas, 2017). 

Los adolescentes en etapa escolar se ven enfrentados a situaciones de alta 

demanda y requieren del despliegue de todas sus capacidades de afrontamiento para 

adaptarse a los estresores tanto internos como externos, de acuerdo a la etapa 

evolutiva alcanzada. Los síntomas asociados al estrés acompañan a cuadros 

adaptativos, ansiosos, conductuales y emocionales. En general, cuando el estrés 

escolar es excesivo pueden desarrollarse problemas de índole psicológicos y, 

particularmente, algunos trastornos en salud mental (Maturana & Vargas, 2015).  

A su vez una de las principales consecuencias de los agentes estresores en 

los que se ve involucrado el adolescente es la deserción escolar, siendo este un 

problema socioeducativo y se refiere al número de estudiantes que han abandonado 

sus estudios en cualquier momento del año escolar (Suárez & Díaz 2015). 

2.4. Antecedentes 

León (2020), determinó la correlación entre las dimensiones de personalidad 

(Big-Five) y los modos de afrontamiento al estrés (COPE), en 65 alumnos (17 a 21 
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años) de una academia militarizada de Chorrillos, no encontró correlaciones 

significativas. Sin embargo, señalan que existieron 22 correlaciones de las 65 

posibles, tampoco identificó diferencias en relación al sexo, al igual que según su 

lugar de procedencia. Entre las correlaciones significativas se encuentran entre el 

afrontamiento activo con neuroticismo, enfocar y liberar emociones con 

neuroticismo; búsqueda de apoyo social por razones emocionales con afabilidad, 

neuroticismo y apertura; afabilidad con apertura; planificación con afabilidad y 

apertura; acudir a la religión con responsabilidad y apertura; supresión de 

actividades competentes con afabilidad y neuroticismo; evadir el afrontamiento con 

responsabilidad y neuroticismo; y postergación del afrontamiento con afabilidad, 

extraversión y apertura. 

Moran (2019), evidenció que no existió relación estadísticamente 

significativa entre los rasgos de personalidad (JEPI de Eysenck) y estilos de 

afrontamiento al estrés (ACS) en 433 adolescentes escolares de Lima.  En cuanto a 

los rasgos de personalidad identificaron, que el 37.6% fue introvertido, el 31.9% 

fue estable emocionalmente. De la misma manera, no identificó diferencias en 

función al sexo; no obstante, halló que en los estilos el nivel fue muy bajo estilo 

resolver el problema, referencia a otros, y afrontamiento no productivo; así mismo 

no se halló diferencias estadísticamente significativas en función al sexo, edad, 

colegio, turno y año de estudio. 

Celis y Pozo (2018) correlacionaron la personalidad (Big-Five) y el 

afrontamiento al estrés (COPE) en 164 universitarios de la provincia de Huánuco, 

se encontró relación entre el factor energía y otros modos de afrontamiento, además 

entre los factores de apertura mental y estabilidad emocional con el modo de 
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afrontamiento centrado en el problema y centrado en la emoción. Por otro lado, no 

se encontró correlación entre afabilidad y los estilos de afrontamiento. Además, 

dentro de sus características de personalidad más resaltantes están los factores de 

estabilidad emocional, afabilidad y apertura mental. 

En el estudio realizado por Zavaleta (2017) correlacionaron las variables 

personalidad, afrontamiento y consumo de sustancias en adolescentes infractores 

pertenecientes a la ciudad de Lima y Huacho. Las conclusiones señalaron que las 

escalas de personalidad oposicionista, rudo, conformista, generan predisposición al 

abuso de sustancias y sentimientos de ansiedad se relacionan directamente con el 

riesgo de consumo cocaína. Las estrategias de afrontamiento concentrarse en 

resolver el problema, esforzarse y tener éxito, buscar diversiones relajantes, 

pertenencia y apoyo social se relacionan de manera inversa con el riesgo de 

consumo de marihuana. 

Caipo y Villar (2017), investigó la relación entre el estilo de afrontamiento 

y rasgos de personalidad en 105 adolescentes de un centro educativo de Cajamarca. 

Se establece que la gran parte de los escolares se encuentran en el nivel medio en 

las estrategias de afrontamiento “orientados a la solución del problema”, Buscar 

diversiones relajantes” (79,0%), “Buscar pertenencia” (78.1%), “Invertir en amigos 

íntimos” (76.2%), “Distracción física” (71.4%) y “Concentrarse en resolver 

problemas”. En la estrategia “Fijarse en lo Positivo” el 3.5% alcanza el nivel alto, 

seguido de “esforzarse y tener éxito” con el 20%. En cuanto a los estilos de 

afrontamiento y los rasgos de personalidad, se evidenció que no existe relación 

significativa entre las estrategias de afrontamiento orientadas hacia la “solución de 

problemas”, referente a otros y los rasgos de personalidad, por otro lado, se observó 
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que las estrategias de falta de afrontamiento o no afrontamiento tienen mayor 

probabilidad de relacionarse significativamente con los rasgos de personalidad.  

Gonzales y Quiroga (2016) realizaron su investigación con 245 escolares de 

secundaria de la provincia de Chiclayo, correlacionaron las variables personalidad 

y estrategias de afrontamiento, los resultaron mostraron la correlación positiva entre 

la dimensión energía y la estrategia de afrontamiento buscar ayuda profesional, 

también la dimensión tesón y la estrategia de afrontamiento buscar pertenencia, la 

dimensión apertura mental y la estrategia de afrontamiento tener éxito y fijarse en 

lo positivo; además correlación negativa entre la dimensión afabilidad y la 

estrategia de afrontamiento ignorar el problema, de igual manera la dimensión 

estabilidad emocional y las estrategias de afrontamiento falta de afrontamiento y 

reservarlo para sí. 

Barcelata et al. (2016) investigaron las características de personalidad 

predictoras del afrontamiento en 595 adolescentes de contextos marginados de 13 

a 18 años en México. En las conclusiones se evidenció que las características de 

enojo, depresión, ansiedad, conducta antisocial, enajenación, tendencia al 

alcoholismo, inmadurez y consumo de sustancias intervienen en el uso de 

estrategias de afrontamiento disfuncionales, como rumiación, evitación, respuestas 

fisiológicas y conducta autolesiva. Además, características de tendencia al 

aislamiento, pensamiento extravagante, ansiedad y culpa, se correlaciona a la 

evitación de los problemas. También, las características preocupación por la salud, 

incomodidad social, aspiraciones limitadas se correlacionan negativamente con el 

afrontamiento tipo distracción.  
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Morales y Moysén (2015), en México investigaron sobre las estrategias de 

afrontamiento que utilizan los adolescentes del nivel educativo en medio superior, 

comparando el género y edad. La muestra estuvo conformada por 724 adolescentes, 

con una edad entre 14 y 17 años. Se utilizó la Escala de Afrontamiento para 

Adolescentes (ACS). Se establece que las estrategias que utilizan los adolescentes 

por contextos estresantes son buscar diversiones relajantes, esforzarse y tener éxito 

y preocuparse, por otro lado, las féminas usan más estrategias orientadas en resolver 

el problema e intervienen sus emociones, a comparación de los varones, quienes 

eluden el problema y son más herméticos emocionalmente 

Los autores Sierra et al. (2014), correlacionaron los estilos de personalidad 

y las estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios de Colombia, 

encontraron que los estilos como expansión, modificación, individualidad, 

extraversión, pensamiento, sistematización, sociabilidad y decisión se relacionaron 

frecuentemente con estrategias de afrontamiento de: la solución de problemas, la 

reevaluación positiva, la autonomía y el apoyo social. 

Gastelumendi y Oré (2013) exploraron la correlación entre los estilos y las 

estrategias de afrontamiento, y los estilos de personalidad en jóvenes voluntarios, 

de Lima. Identificaron correlación positiva y significativa entre el estilo de 

personalidad Apertura con las estrategias de afrontamiento: activo, planificación, 

reinterpretación positiva, y crecimiento y negativa con: enfocar y liberar emociones 

y con otros estilos de afrontamiento. El estilo de personalidad afectividad 

correlaciono positivamente con las estrategias búsqueda de apoyo social y orientado 

a la emoción, y correlación negativa con la estrategia de afrontamiento de 

planificación.  Por otro lado, el estilo de personalidad comunicatividad correlaciono 
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de forma positiva con las estrategias activo, planificación y con el estilo de 

afrontamiento orientado a la emoción.  

Cassaretto (2011) realizó el estudio de las correlaciones entre la 

personalidad y el afrontamiento en 342 estudiantes preuniversitarios, entre los 16 a 

20 años de Lima. En ésta investigación se usaron: el Inventario de Personalidad 

NEO Revisado: NEO PI-R, el Inventario de Estimación del Afrontamiento: COPE 

y una ficha sociodemográfica. En sus resultados se encontraron correlaciones 

importantes entre los estilos de afrontamiento y los rasgos de personalidad. 

Neuroticismo obtuvo una correlación positiva con los otros estilos (maladaptativos) 

de afrontamiento; extraversión correlacionó con el estilo centrado en la emoción; y 

conciencia se asoció de forma positiva con el estilo centrado en el problema y 

negativamente con los otros estilos de afrontamiento.  

Karimzade & Besharat (2011) al correlacionar las dimensiones de 

personalidad y los estilos de afrontamiento en una muestra de egresados de la 

Universidad de Malayer. Se encontró que en las estudiantes mujeres el neuroticismo 

se correlacionó negativamente con el estilo de afrontamiento centrado en las 

emociones positivas y en los estudiantes varones relación directa con el estilo de 

afrontamiento centrado en las emociones negativas, su relación fue débil no 

consideran su predicción. La extraversión y Conciencia se asoció de forma directa 

con el estilo de afrontamiento centrado en el problema y centrado en la emoción 

positiva; y de forma inversa con el afrontamiento centrado en emociones negativas, 

en ambos sexos. La apertura se asoció con el estilo centrado en el problema en las 

mujeres. La amabilidad en las mujeres se asoció de forma directa con el estilo 

centrado en el problema y afrontamiento centrado en la emoción positiva, y de 
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forma inversa con el estilo de afrontamiento enfocado emocionalmente negativo, 

mientras que en hombres fue una relación directa con el estilo de afrontamiento 

centrado en el problema e inversa con el afrontamiento centrado en las emociones 

negativo.  

Por otro lado, Contreras, et al., (2009) correlacionaron afrontamiento y 

personalidad en 99 estudiantes universitarios de Colombia, encontraron que a 

mayores niveles de neuroticismo tienen mayor relación con estrategias no 

adaptativas, de tipo pasivas y emocionales, y de forma inversa con focalizado en la 

solución de problema. Los estudiantes con mayor extraversión, amabilidad y 

conciencia tendrán mayor disposición de usar un afrontamiento activo y centrado 

en la solución de problemas, y menor tendencia al uso de la autofocalización 

negativa. También, la muestra se evidenció el uso frecuente de estrategias de tipo 

pasivo: autofocalización negativa, expresión emocional abierta y evitación, y de 

tipo activa como: Búsqueda de apoyo social y reevaluación positiva.  

El estudio realizado por Fantin et al. (2005), participaron adolescentes de 15 

y 18 años de Argentina, correlacionaron los estilos personalidad y estrategias de 

afrontamiento, y las diferencias en la utilización de estrategias de afrontamiento 

según sexo. Se utilizaron los cuestionarios de la Escala de Afrontamiento para 

Adolescentes y el Inventario de Personalidad Adolescente de Millon. En las 

conclusiones se evidencia una correlación negativa y significativa entre falta de 

afrontamiento y personalidad confiable. Además, una correlación negativa y 

significativa entre el afrontamiento reducción de la tensión y la personalidad 

introversivo y respetuoso. Asimismo, una correlación negativa y altamente 

significativa entre la estrategia invertir en amigos íntimos y los estilos introversivo 
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e inhibido.  Por otro lado, una correlación positiva y significativa entre 

autoinculparse y personalidad cooperadora.   

       2.5. Definiciones conceptual y operacional de variables 

-Personalidad 

Definición conceptual 

Según McCrae y Costa (2003), la personalidad puede ser definida como 

“dimensiones de las diferencias individuales en las tendencias para mostrar 

patrones consistentes de pensamientos, sentimientos y acciones” (p. 25). 

Definición operacional 

Puntuaciones obtenidas a través de la aplicación del Inventario de 

Personalidad NEO FFI forma S. El instrumento se compone de 60 ítem, y consta 

de 5 factores denominados: Neuroticismo (N), Extraversión (E), Apertura (O), 

Amabilidad (A) y Conciencia (C). Para cada uno de estos factores se cuenta con 12 

ítems. Cada uno de los cuales es puntuado a través de una escala Likert que va de 0 

a 4.  

La descripción de los cinco factores de personalidad, está basado en los 

datos extraídos del inventario que hacen McCrae y Costa (2002), son los siguientes: 

- Neuroticismo (N) es un factor que evalúa la estabilidad emocional. La 

predisposición a experimentar emociones como melancolía, ira y miedo. Las 

puntuaciones altas describen a personas propensas a presentar perturbaciones 

psicológicas, ideas irracionales, dificultades para controlar sus impulsos y para 

enfrentar el estrés.  

- Extraversión (E) incluye la socialización, establecer lazos con las 

personas. Las personas que puntúan alto, se evidencia búsqueda por grupos, 
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características de asertividad y actividad. Mientras que los introvertidos, son 

reservados, más independientes y constantes.  

- Apertura (O) valora la respuesta frente a experiencias ajenas. Los sujetos 

que puntúan alto están interesados por el espacio exterior como por el interior y 

buscan la experiencia, aprecian las nuevas ideas, viven las emociones de forma más 

intensa. Las personas que tienen un bajo puntaje tienen un comportamiento 

convencional y de imagen conservadora, sus respuestas emocionales son apagadas.  

- Amabilidad (A) es otra dimensión en relación a las relaciones 

interpersonales. El sujeto amable, conecta con los demás ofrece su ayuda y confía 

en los demás, es altruista, son pocos convencionales y con apertura a seguir nuevas 

ideas políticas, éticas o sociales. En las puntuaciones bajas, se muestran escépticos, 

obstinados y egocéntricos.  

- Conciencia (C) se refiere a la búsqueda por alcanzar sus metas, mediante 

la organización, perseverancia, se asocia al desempeño académico y laboral. Las 

puntuaciones bajas, se refiere a no mantener una planificación, actuar de forma 

práctica y a veces descuidada.  
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable factores de personalidad 

 
 

-Afrontamiento 

Definición conceptual 

El afrontamiento es un conjunto de estrategias conductuales y cognitivas que 

contribuyen a lograr una transición y adaptación efectiva ante situaciones 

problemáticas o estresantes (Frydenberg y Lewis, 2009). 

Dimensiones Indicadores Escala Instrumento 
de medición 

1.Neuroticismo 
 

Ansiedad 

Ordinal 

Inventario de 
Personalidad 
NEO FFI 
forma S  

Hostilidad 
Depresión 
Ansiedad social  
Impulsividad 
Vulnerabilidad  

2. Extraversión 
 

Calidez 

Ordinal 

Gregarismo 
Asertividad 
Actividad 
Búsqueda de emociones 
Emocionales positivas 

3. Apertura  
 

Fantasía 

Ordinal 

Estética 
Sentimientos 
Acciones  
Ideas 
Valores 

4. Amabilidad 
 

Confianza  

Ordinal 

Franqueza 
Altruismo 
Actitud conciliadora 
Modestia 
Sensibilidad a los demás 

5. Conciencia 
 

Competencia 

Ordinal 

Orden 
Sentido del deber 
Necesidad de logro 
Autodisciplina 
Deliberación  
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Definición operacional 

Frydenberg & Lewis (1993b) postulan una clasificación de 3 estilos y 18 

estrategias afrontamiento. Los estilos son la predisposición a responder de forma 

permanente ante las dificultades y las estrategias se refieren a las acciones 

cognitivas o conductuales que la persona ejecuta ante una situación en particular. 

Detallaremos cada una, a continuación:  

• Resolver el problema: se busca solucionar el problema, conservando 

una postura con esperanza y socialmente conectada, sus estrategias son: 

-Concentrarse en resolver problema: en esta estrategia la persona analiza la 

problemática desde diversas posturas. 

-Esforzarse y tener éxito: incluye comportamientos que representan 

compromiso, ambición y dedicación. 

-Invertir en amigos íntimos: el sujeto busca un vínculo de tipo personal y 

cercano.  

-Buscar pertenencia: señala la inquietud de la persona por sus relaciones con 

los demás en general. 

-Fijarse en lo positivo: se identifica una visión optimista de la circunstancia 

y fijarse en una postura que puede ser beneficiosa. 

-Buscar diversiones relajantes: se relaciona a actividades de ocio y 

relajantes, como leer o pintar.  

 -Distracción física: se caracteriza por centrar tiempo en la actividad físico 

y a mantenerse en forma.  

• Referente a otros: tiende a buscar el soporte y herramientas de otras 

personas, familia, amigos o a nivel profesional, las estrategias que la incluyen son:   
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-Buscar apoyo social: implica exteriorizar la dificultad hacia a otras 

personas y pedir soporte para su solución. 

-Acción social: se trata de permitir que otras personas se enteren cuál es la 

dificultad e intentar recibir soporte, planteando actividades como reuniones o 

grupos.  

-Buscar apoyo espiritual: se relaciona a refugiarse en la oración y confiar en 

el amparo de un guía espiritual o Dios. 

-Buscar ayuda profesional: se valora el criterio de profesionales, como 

profesores y otros orientadores. 

• Afrontamiento no productivo: esta capacidad se refiere a afrontar 

los problemas mediante la evitación, no se establece una solución de la dificultad, 

no obstante, se ejerce un alivio, las estrategias que la incluyen son. 

-Preocuparse: se refiere al miedo por el futuro de forma global o también 

preocupación por la felicidad futura.  

-Hacerse ilusiones: se basan en la idea optimista de encontrar una solución 

positiva y en la convicción que tendrá un desenlace feliz. 

-Falta de afrontamiento o no afrontamiento: los ítems que evalúan esta 

escala reflejan la incapacidad del individuo para enfrentarse en su problema y su 

propensión a presentar síntomas psicosomáticos.  

-Ignorar el problema: se evidencia una tendencia consciente por negar la 

dificultad o desligarse. 

-Reducción de la tensión: existe una búsqueda por percibirse mejor y 

disminuir la tensión.  
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-Reservarlo para sí: la persona evita los lazos interpersonales, para no 

compartir sus dificultades. 

-Autoinculparse: la persona se percibe como responsable de sus 

preocupaciones o dificultades 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable estilos de afrontamiento  

 

2.6. Hipótesis  

Hipótesis general 

Dimensiones Indicadores Escala Instrumento 
de medición 

Resolver el 
problema 

2. Concentrarse en resolver 
problema (Rp) 

Ordinal 

Escala de 
Afrontamient

o para 
adolescentes 
(ACS Lima). 

3. Esforzarse y tener éxito (Es) 
5. Invertir en amigos íntimos (Ai) 
6. Buscar pertenencia (Pe) 
15. Fijarse en lo positivo (Po) 
17. Buscar diversiones relajantes 
(Dr) 
18. Distracción física (Fi) 

Referente a 
otros 

1. Buscar apoyo social (As)  

Ordinal   10. Acción social (So) 
14. Buscar apoyo espiritual (Ae) 
16. Buscar ayuda profesional (Ap) 

Afrontamiento 
no productivo 

4. Preocuparse (Pr) 

Ordinal   

13. Reservarlo para sí (Re) 
7. Hacerse ilusiones (Hi) 
8. Falta de afrontamiento o no 
afrontamiento (Na) 
11. Ignorar el problema (Ip) 
9. Reducción de la tensión (Rt) 
12. Autoinculparse (Cu) 
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Existe relación entre los factores de personalidad y los estilos de 

afrontamiento en los adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios de Lima 

Metropolitana. 

Hipótesis específicas 

Existe relación entre el factor Neuroticismo con las estrategias de los estilos 

de afrontamiento (Resolver el problema, Referente a otros y Afrontamiento no 

productivo) en los adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios de Lima 

Metropolitana. 

Existe relación entre el factor Extraversión con las estrategias de los estilos 

de afrontamiento (Resolver el problema, Referente a otros y Afrontamiento no 

productivo) en los adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios de Lima 

Metropolitana. 

Existe relación entre el factor Apertura con las estrategias de los estilos de 

afrontamiento (Resolver el problema, Referente a otros y Afrontamiento no 

productivo) en los adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios de Lima 

Metropolitana. 

Existe relación entre el factor Amabilidad con las estrategias de los estilos 

de afrontamiento (Resolver el problema, Referente a otros y Afrontamiento no 

productivo) en los adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios de Lima 

Metropolitana. 

Existe relación entre el factor Conciencia con las estrategias de los estilos 

de afrontamiento (Resolver el problema, Referente a otros y Afrontamiento no 

productivo) en los adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios de Lima 

Metropolitana.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es correlacional simple (Ato, et al., 2013) dado 

que se examinará la relación entre el afrontamiento y la personalidad. 

El tipo de investigación responde a una metodología aplicada realizada a un 

nivel cuantitativo, no experimental y transversal, ya que selecciona los datos en un 

momento determinado (Hernández et al., 2014). 

3.2. Población 

La población está constituida por los escolares de 5° de secundaria de dos 

colegios del distrito de La Victoria de Lima Metropolitana matriculados en el año 

2019. 

3.3. Muestra y método de muestreo 

Los escolares fueron seleccionados a partir de un muestreo no probabilístico 

de tipo intencional (León & Montero, 2011). Para calcular el tamaño de la muestra 

con p<.05 a un nivel de significación del 95%, tamaño del efecto .20 y poder de la 

prueba 0.90 obteniendo como resultado un mínimo 263. En la investigación la 

muestra estuvo conformada por 290 escolares y de los cuales 20 participantes no 

fueron considerados según los criterios de inclusión. Teniendo un total de 270 

escolares participantes en este estudio, presentado con un rango de edades entre los 

15 y los 17 años (M= 16,29; De= ,552). Los escolares cursaban el 5to de secundaria 

y provenían de dos colegios estatales del distrito de la Victoria, que son 

considerados Colegios Emblemáticos.  
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Características sociodemográficas de la muestra  

En la tabla 3 se encuentra el resumen de la información demográfica de la 

muestra, esta información es relevante pues permite tener un panorama general 

sobre las características más importantes que poseen los escolares y sirve como 

precedente para estudios que deseen elaborar una replicabilidad de la investigación.   

En cuanto, a la edad de los estudiantes se pudo observar que, de los 270 

escolares, la edad predominante fue de 16 años con el 61,11% seguida con las 

edades 15 con el 34, 07% y 17 con el 4,81%. El sexo masculino fue del 57%, y el 

femenino del 43%. 

El lugar de nacimiento predominante fue Lima con el 75,6%, seguido de 

provincia con el 23,3% y en el extranjero (Venezuela y Uruguay) con el 1,1%.  

Tabla 3 

 Características demográficas de la muestra 

Nota. n=270 

 

Característica 
demográfica 

N %  N % 

Sexo      
   Masculino 154 57% Femenino 116 43% 
Lugar de nacimiento      
   Lima 204 75.6% Provincia 64 23.3% 
   Extranjero 2 1.1%    
Composición familiar       
   Familiar nuclear 151 55.9% Familia 

monoparenta
l 

95 35.2% 

   Familia extensa 14 5.2% Hermanos 10 3.7% 
Distrito de 
procedencia 

     

  La Victoria 237 87.8% El Agustino 14 5.2% 
  San Luis 3 1.1% San Juan de 

Lurigancho 
3 1.1% 

  Santa Anita 2 0.7% Los Olivos 2 0.7% 
  Chosica 2 0.7% Huachipa 1 0.4% 
  Ate 6 3.3%    



48 
 

 Dentro de la composición familiar se observó que el 55,9% proviene de la 

familia de tipo nuclear, el 35,2% familia monoparental, el 5,20% vive con familia 

extensa y el 3,7% vive con sus hermanos. Los distritos de procedencia fueron: La 

Victoria con el 87,8%, el Agustino con el 5,2%, Ate 3,3%, San Luis con el 1,1%, 

San Juan de Lurigancho con el 1,1%, y otros 3,7%.  

3.4. Criterios  

Criterios de inclusión:  

• Alumnos matriculados en 5° de secundaria en los 2 colegios estatales 

en el 2019. 

• Estudiantes varones y mujeres de 15 a 17 años de edad. 

• Alumnos que deseen participar de forma voluntaria y que cuenten 

con el Consentimiento Informado y Asentimiento informado, firmados.  

Criterios de exclusión:  

• Discapacidad sensorial o motora significativa. 

• Tener algunos de los dos cuestionarios incompletos. 

3.5. Instrumentos 

A. Inventario NEO reducido de cinco factores- Forma S (NEO FFI Costa 

& McCrae, 1992). 

 El NEO-FFI es un instrumento de medición abreviada que deriva de la 

versión del Inventario de Personalidad NEO Revisado (NEO-PI-R; Costa & 

McCrae, 1992). Este inventario de autoinforme consta de 60 ítems los cuales son 

agrupados en cinco factores, cada uno compuesto de 12 ítems, denominados: 

Neuroticismo (N), Extraversión (E), Apertura (O), Amabilidad (A) y Conciencia 

(C). Cada uno de los ítems son puntuados a través de una escala Likert que va de   
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0 = En total desacuerdo, 1 = en desacuerdo, 2 = neutral, 3 = De acuerdo y, 4 = 

Totalmente de acuerdo. Esta característica de puntuación está basada en el tipo de 

respuesta que debe emitir el sujeto según sus tendencias habituales de 

comportamiento. Cabe señalar que el NEO-FFI presenta 23 ítems inversos, los 

cuales fueron calificados de la siguiente manera: 4 = En total desacuerdo, 1 = en 

desacuerdo, 2 = neutral, 3 =De acuerdo y, 4 =Totalmente de acuerdo. Se utilizaron 

los baremos de este instrumento para establecer los niveles de los factores de 

personalidad.  

 En el Perú, el NEO – FFI fue validado por Martínez y Cassaretto (2011), a 

través de dos investigaciones con población universitaria, la primera compuesta por 

517 y la segunda por 204. En base a los cuales, determinaron neutralizar 3 reactivos 

y reemplazar el fraseo de 5 reactivos, lo cual contribuyó a que la confiabilidad de 

todas las escalas supere el .7.   En cuanto a la confiabilidad fue a través de la 

consistencia interna a través del Alfa de Cronbach presentando coeficientes 

adecuados, siendo de .84 (N), .76 (E), .73 (O) .75 (A) y, .72 (C). Los valores se 

refieren a los resultados del primer estudio y a los nuevos coeficientes obtenidos al 

neutralizar ítems problemáticos en el segundo estudio. La validez fue examinada a 

partir de un análisis factorial exploratorio con 5 factores y rotación Varimax, que 

explicaron el 35,23% de la varianza. En este punto aparecieron 8 ítems con 

dificultades que, al ser neutralizados, en el segundo estudio, elevaron la varianza 

total explicada a 38,33%, un análisis de validez a través de un análisis factorial 

exploratorio explicó un 36,48% de la varianza total. De la misma manera en el 

segundo estudio Confiabilidad mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach 

superior al .70. 
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Se realizó la confiabilidad obtenida en el presente estudio se obtuvo valores 

alfa de Cronbach para evaluar la consistencia interna obteniendo los siguientes 

valores adecuados en las dimensiones de Extraversión (α= .783), Apertura (α= 

.721), Conciencia (α= .779). En el caso de Neuroticismo (α= .519) y Amabilidad 

(α= .654) se obtuvieron valores por debajo del criterio esperado.  

B. Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS: Adolescent Coping 

Scale, Frydenberg & Lewis, 1993b).  

Es un instrumento de medición que identifica las estrategias de 

afrontamiento más comunes utilizadas por los adolescentes. Esta versión está 

compuesta por 80 ítems de tipo cerrado. 

El instrumento está diferenciado en el tipo de afrontamiento específico, 

centrado en evaluar problemas particulares de los sujetos y el afrontamiento 

general, que refiere evalúa el afronte de las personas de manera global (Frydenberg 

& Lewis, 1993). 

La versión utilizada fue la validada por Canessa (2002), quien denominó al 

instrumento como Escala de Afrontamiento para Adolescentes Revisada (ACS-

Lima). Este estudio de validación se realizó en 1236 escolares de 14 a 17 años. Se 

realizaron cambios en la redacción de algunos ítems y de las alternativas de 

respuesta; también se reemplazó la pregunta abierta por una nueva pregunta de tipo 

cerrada. En relación a los ítems de respuesta ordinal, estos son agrupados en tres 

estilos de afrontamiento denominados: Resolver el problema (34 ítems), Referente 

a otros (14 ítems) y Afrontamiento no Productivo (32 ítems), estos son agrupados 

en un total de 18 estrategias los cuales se puntúan en una escala de tipo Likert de 

cinco puntos: No me ocurre nunca o no lo hago (1), Me ocurre, lo hago raras veces 
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(2), Lo hago algunas veces (3), Lo hago a menudo (4), Lo hago con mucha 

frecuencia (5).  

Para el proceso de validación, se analizó la evidencia del contenido, 

contando con 10 jueces expertos que ejercían la profesión de psicología; la 

examinación del acuerdo fue a través del coeficiente V de Aiken, encontrando un 

nivel de acuerdo que requirió la modificación de los ítems. Asimismo, se estudió la 

estructura interna a través del análisis factorial confirmatoria en sus tres 

dimensiones globales y conservado en los 18 estilos.  En cuanto a la confiabilidad, 

el alfa de Cronbach fue obtenido considerando las estrategias de afrontamiento, de 

esta manera la dimensión de resolver el problema presentó a nivel de estrategias un 

coeficiente promedio de .65. En la dimensión de referente a otros, el coeficiente 

promedio obtenido fue .65. Por último, en la dimensión de afrontamiento no 

productivo, el coeficiente obtenido promedio .60.     

Finalmente, se utilizaron los baremos de esta adaptación ACS Lima para 

establecer los niveles de las estrategias de afrontamiento. 

Se realizó la confiabilidad de la prueba mediante su consistencia interna a 

través del alfa de Cronbach, encontrando valores aceptables en los estilos de 

Concentrase en resolver problema (α= 7.57), Esforzarse y tener éxito (α= .731), 

Fijarse en lo positivo (.723), Buscar diversiones relajantes (α= .702), Búsqueda de 

apoyo social (α= .777), Acción social (α= .804), Preocuparse (α= .880), Reservarlo 

para si (α= .700), Hacerse ilusiones (α= .831), Ignorar el problema (α= .703), 

Reducción de la tensión (α= .789). No obstante, se encontraron valores por debajo 

del criterio esperado en las dimensiones de Invertir en amigos íntimos (α= .659), 
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Buscar pertenencia (α= .519), Distracción física (α= .689), Buscar apoyo espiritual 

(α= .642), Buscar ayuda profesional (α= .665), Autoinculparse (α= .564). 

3.6. Procedimiento 

Primero se procedió a solicitar los permisos correspondientes en las 

instituciones educativas. Los participantes fueron evaluados de forma grupal en sus 

aulas de colegio en el horario de Tutoría de cada salón, la duración de la evaluación 

fue aproximadamente 60 minutos.  

En una primera fecha se brindó la explicación del detalle de la investigación 

y se les entregó el consentimiento informado (ver Anexo 3), para que sea 

completado por sus padres o tutores. En una segunda fecha, se recogió el 

Consentimiento informado y se leyó en voz alta el Asentimiento informado, 

explicando los detalles. A la entrega del Asentimiento informado se les entregaba 

la Ficha de datos (anexo 5) para que sea completada, al finalizar todos recibirán el 

primer instrumento fue la Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS Lima). 

Las instrucciones se leyeron en voz alta. 

La entrega del segundo instrumento el Inventario de Personalidad NEO FFI, 

estuvo en función a la finalización del primer test. Se les pidió leer las instrucciones 

y realizar preguntas si es que hubiera dudas, las que fueron atendidas 

personalmente. Al finalizar las respuestas del último instrumento se les entregó un 

refrigerio y un Tríptico sobre “Estrés y Afrontamiento”. 

3.7. Análisis de datos 

Análisis descriptivo 

Se examinó descriptivamente las variables a razón de su Media (M) y 

Desviación Estándar (DE). Asimismo, la normalidad de las variables fue evaluada 
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a través de la curtosis esperando niveles menores a 10 (Winter, Gosling, & Potter, 

2016). 

Análisis de Correlación 

Según el análisis de la muestra y de acuerdo al número de población se 

utilizó el análisis de correlación Pearson y Spearman examinando su dirección y 

magnitud.  En la Tabla 4 se presentan las magnitudes, se consideró las categorías 

de Tabachnick, F. y Fidell, L. (2013, citado por Cruzado, 2017) 

Tabla 4 

Interpretación de las correlaciones  

Valores Interpretación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

.8 < r < 1 Correlación muy alta 

.6 < r < .8 Correlación alta 

.4 < r < .6 Correlación moderada 

.2 < r < .4 Correlación baja 

0 < r < .2 Correlación positiva muy débil 

r=.00 Correlación nula 

 

3.8. Consideraciones éticas  

Para garantizar que toda actividad realizada dentro de la presente 

investigación cumpla con los principios éticos, el proyecto fue presentado al Comité 

Institucional de Ética en Investigación (CIEI) de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia para la correspondiente evaluación y se ejecutó una vez sea aprobado por 

dicha entidad.  

Se siguió el principio de Autonomía, ya que la evaluación se realizó de 

forma anónima, además, se elaboró el Consentimiento informado para padres que 



54 
 

se les entregó un día antes de la fecha de evaluación y el Asentimiento informado 

para los estudiantes, que fue entregado y leído en voz alta antes de la aplicación de 

los instrumentos, dejando en claro la protección de la integridad del participante, 

así como, los objetivos y los pasos que se seguirán en este estudio. Para la 

elaboración de dicho consentimiento se tuvo en cuenta los principios de autonomía, 

voluntariedad y confidencialidad de los datos. El participante brindó su 

asentimiento y/o desacuerdo de manera verbal al investigador, además dicha 

evaluación fue realizada sólo por personas calificadas, evitando poner en riesgo la 

integridad física y/o psicológica del participante. 

También se cumplió el principio de Beneficencia, si bien el beneficio no se 

proporcionó de manera directa al grupo de estudiantes, con los resultados se 

brindarán recomendaciones que la institución considerará en la toma de decisiones 

para solucionar y/o mejorar las condiciones de vida de sus escolares. 

El principio de Justicia se cumplió al seguir los mismos lineamientos en el 

procedimiento en todos los participantes, todos tenían los mismos derechos.  

El principio de No Maleficencia, se consideró que el proceso de evaluación 

no afecte en ninguna medida a los participantes tanto física como psicológicamente.  

 

  



55 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1.  Descriptivos de los niveles de los factores de personalidad 

En la Tabla 5 se presentan las medias, Desviación entandar y el puntaje 

percentil y el nivel de cada uno de los factores de personalidad: Neuroticismo, 

Extraversión, Apertura, Amabilidad y Conciencia en la muestra total (n=270). Se 

encontró que los adolescentes presentan bajo nivel de Extraversión y en los otros 

factores como Neuroticismo, Apertura, Amabilidad y Conciencia se ubican en el 

nivel Promedio.  

Tabla 5 

 Descripción de los factores de personalidad 

 M DE  PC Nivel 
Neuroticismo  23.58 5.257 60 Promedio 

Extraversión  29.53 6.720 20 Bajo 

Apertura  26.25 4.219 35 Promedio 

Amabilidad  26.64 4.781 40 Promedio 

Conciencia  29.66 5.829 60 Promedio 

Nota. M= Media. DE= Desviación Estándar. PC= percentil. n = 270. 

En la tabla 6 se observa que el 50% de adolescentes presentaron en 

Neuroticismo un nivel Promedio, esto indica que la mitad de los evaluados tienden 

a mostrarse estables emocionalmente, pero en ocasiones les cuesta mantener la 

calma, mientras que una tercera parte se encuentra en un nivel muy alto, reflejando 

dificultades para regular sus emociones. 

 Extraversión, el 51% de los adolescentes se encuentra en nivel Bajo, lo que 

significa que son más reservados, independientes y menos enérgicos o asertivos. Y 
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el 26% se ubica en el nivel promedio, lo que indica que son menos expresivos, 

prefieren realizar trabajos individuales.  

En el factor Apertura el 51% se encuentran en nivel Promedio, 

describiéndolos como convencionales, prefieren lo habitual y existe poca 

receptividad a sus emociones, sin embargo, un 41% presenta un nivel bajo, 

indicando que prefieren ser convencionales en su comportamiento, optan por lo 

conocido antes que de lo novedoso.  

Mientras que, en Amabilidad ubica un 41% de adolescentes en nivel 

Promedio, esto indica que casi la mitad de los adolescentes tienden a confiar en 

otros, se centra en sí mismo, en ocasiones ayuda a otros y espera que los demás 

hagan lo mismo, mientras que un 35% se encuentra en un nivel bajo, se refiere a 

características de egocentrismo, suspicacia y poca cooperación.  

Conciencia ubica al 43% de la muestra en nivel Promedio, señalando que 4 

de 10 prefieren planificar y organizar sus actividades, eventualmente presentan 

voluntad de logro y puntualidad, y un 35% se encuentra en un nivel muy alto 

indicando que buscan cumplir metas y ser reflexivos en su actuar. 

En resumen, se encuentra que en la muestra total del estudio casi la mitad 

son medianamente estables emocionalmente, son más reservados en sus relaciones 

interpersonales, prefieren mantenerse en lo habitual, pueden ser amables y francos, 

además de organizados. La otra mitad no da mucha importancia a sus emociones y 

son menos sensibles socialmente. Finalmente, casi la tercera parte son altamente 

volubles emocionalmente, más extrovertidos y altamente disciplinados con sus 

metas. 
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Tabla 6 

Niveles de los factores de personalidad 

 N (%) E (%) O (%) A (%) C (%) 

Muy bajo 1 15 2 4 1 

Bajo 14 51 41 35 19 

Promedio 50 26 51 41 43 

Alto 1 1 0 1 2 

Muy alto 34 7 6 18 35 

Nota. N = Neuroticismo. E =Extraversión. O = Apertura. A = Amabilidad. 

C=Conciencia. 

4.2.  Descriptivos de las estrategias de los estilos de afrontamiento  

En la tabla 7 se presentan las medias, desviación entandar, el puntaje de 

percentil y el nivel de cada una de las estrategias de los estilos de afrontamiento: 

Resolver al problema, Referente a otros, Afrontamiento no productivo en la muestra 

total de 270 adolescentes. Las estrategias con los niveles Muy alto son: Acción 

social y Falta de afrontamiento. Mientras que las estrategias usadas con menor 

frecuencia, Bajo: Concentrarse en Resolver el problema y Buscar pertenencia. 
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Tabla 7  

Descripción de las estrategias de los estilos de afrontamiento  

 Nota. M= Media. DE= Desviación Estándar. PC= Percentil. 

En la tabla 8, encontramos las estrategias del estilo Resolver el problema. 

Concentrarse en resolver el problema ubicó al mayor porcentaje de la muestra en el 

Estilos de 
Afrontamie
nto  

Estrategias  M DE PC Nivel 

Resolver el 
problema  

Concentrarse en resolver 
problema (Rp) 16.47 3.822 40 Bajo 

Esforzarse y tener éxito (Es) 18.07 3.215 65 Alto 
Invertir en amigos íntimos 
(Ai) 15.40 4.073 61 Promedio 

Buscar pertenencia (Pe) 18.99 3.698 40 Bajo 
Fijarse en lo positivo (Po) 13.95 3.069 65 Alto 
Buscar diversiones relajantes 
(Dr) 11.01 2.150 60 Promedio 

Distracción física (Fi) 9.29 3.234 50 Promedio 
Referente a 

otros 
Buscar apoyo social (As) 14.71 4.018 45 Promedio 
Acción social (So) 11.14 3.428 85 Muy alto 
Buscar apoyo espiritual (Ae) 12.04 3.562 75 Alto 
Buscar ayuda profesional 
(Ap) 11.33 3.844 75 Alto 

Afrontamie
nto no 

productivo 

Preocuparse (Pr) 18.55 3.742 45 Promedio 
Reservarlo para sí (Re) 11.77 3.054 60 Promedio 
Hacerse ilusiones (Hi) 15.83 3.632 60 Promedio 
Falta de afrontamiento o no 
afrontamiento (Na) 12.13 3.280 80 Muy alto 

Ignorar el problema (Ip) 9.45 3.280 75 Alto 
Reducción de la tensión (Rt) 10.31 3.401 65 Alto 
Autoinculparse (Cu) 10.86 3.310 50 Promedio 
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nivel Muy Bajo y Bajo, significando que dichos evaluados no emplean la resolución 

planificada o el análisis de alternativas ante situaciones de estrés.  

Esforzarse y tener éxito, tiene mayores escolares ubicados en el nivel 

promedio, alto y muy alto, esto indica que en muchas circunstancias muestran 

compromiso y dedicación para encontrar la solución a sus problemas.  

Invertir en amigos íntimos, tiene porcentajes similares en diferentes niveles, 

lo que refiere que los adolescentes optan en mayor o menor medida la búsqueda de 

relaciones cercanas como una alternativa de solución.  

Buscar pertenencia obtiene mayores porcentajes en las categorías promedio, 

bajo y muy bajo, significando que existe poca preocupación por buscar afianzar sus 

relaciones con otros como una forma de apoyo.  

Fijarse en lo positivo ubica mayor número de adolescentes en los niveles 

muy alto y alto, esto refiere que presentan una visión optimista e identifican 

aspectos favorables en las situaciones. 

Buscar diversiones relajantes presenta mayores porcentajes en los niveles 

promedio y muy bajo, señalando que ocasionalmente invierten tiempo en 

actividades de ocio.  

Finalmente, Distracción física obtiene más escolares ubicados en los niveles 

muy alto y alto, esto refiere que optan con mucha frecuencia hacer deporte u otro 

tipo de actividad física como una forma de lidiar con el estrés.  
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Tabla 8 

Niveles de las estrategias del estilo de Resolver el problema   

  Resolver el problema 

 Nivel  Rp(%) Es (%) Ai(%) Pe (%) Po (%) Dr(%) Fi (%) 

Muy Bajo  28 20 22 23 12 25 14 

Bajo 24 8 7 23 6 12 13 

Promedio 19 26 26 27 24 31 15 

Alto 15 23 22 18 28 19 23 

Muy Alto 14 23 23 10 30 12 35 
 
Nota. Rp = Concentrarse en resolver problema. Es = Esforzarse y tener éxito. 

Ai=Invertir en amigos íntimos. Pe = Buscar pertenencia. Po = Fijarse en lo 

positivo. Dr =Buscar diversiones relajantes. Fi = Distracción física. 

Por otro lado, tenemos las siguientes estrategias del estilo de Afrontamiento 

Referente a otros (tabla 8). Buscar apoyo social tiene porcentajes similares en 

diferentes niveles, se refiere a la variedad del interés por pertenecer a grupos de 

apoyo para obtener soporte.  

Acción social ubica marcadamente a los escolares en el nivel muy alto, 

indicando que con mucha frecuencia comparten su situación problemática en 

búsqueda de nuevas opciones de solución dentro de organizaciones o reuniones 

sociales.  

Buscar apoyo espiritual presenta mayores porcentajes en los niveles alto y 

muy alto, significa que este grupo de escolares de manera constante emplean la fe 

y confían en un poder superior.  
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Buscar ayuda profesional obtiene mayores porcentajes en los niveles muy 

alto y alto, refiere que usualmente optan buscar la opinión de personas de 

experiencia como docentes o psicólogos para compartir su situación estresante. 

Tabla 9 

Niveles de las estrategias del estilo de Referente a otros 

         Referente a otros 

Nivel As (%) So (%) Ae (%) Ap(%) 

Muy Bajo 21 3 15 12 

Bajo 20 3 15 6 

Promedio 23 7 18 16 

Alto 20 22 27 29 

Muy Alto 16 64 26 38 

Nota. As =Buscar apoyo social. So =Acción social. Ae =Buscar apoyo espiritual. 

Ap =Buscar ayuda profesional. 

Finalmente, en el estilo de Afrontamiento no productivo (tabla 9) tenemos 

las siguientes estrategias. 

Preocuparse obtiene los porcentajes más altos en las categorías muy bajo y 

alto, esta estrategia hace referencia al temor por el resultado del futuro o a alcanzar 

la felicidad.  

Reservarlo para sí presenta mayores escolares en los niveles promedio y 

muy alto, esta estrategia indica poca apertura a que otros conozcan sus problemas.  

Hacerse ilusiones ubica los porcentajes más altos en un uso promedio y muy 

alto, esta estrategia esa relacionada con tener esperanza y anticiparse a un resultado 

positivo. 
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 Falta de afrontamiento o no afrontamiento ubica a un mayor porcentaje en 

uso muy alto, alto y promedio; esto refiere a evaluarse en una capacidad disminuida 

para resolver el problema y experimentar síntomas psicosomáticos.   

Ignorar el problema obtiene mayores porcentajes en los niveles alto y muy 

alto, significa que optan por rehusarse conscientemente a que existe una dificultad, 

como una forma de evitación del estrés.  

Reducción de la tensión presenta porcentajes similares en los niveles alto, 

muy alto y bajo, esta estrategia se refiere a la búsqueda por disminuir su percepción 

de estrés con conductas como gritar, llorar u otras pocos saludables como ingerir 

alcohol.  

Autoinculparse presenta porcentajes similares en los niveles alto, bajo y 

muy bajo, esta estrategia se refiere a verse como principales responsables de la 

situación o las preocupaciones que tienen. 

Tabla 10 

Niveles de las estrategias del estilo de Afrontamiento no productivo  

  Afrontamiento no productivo 

Nivel Pr (%) Re (%) Hi (%) Na (%) Ip (%) Rt (%) Cu (%) 

Muy Bajo 24 16 13 7 9 10 23 

Bajo 22 17 13 9 10 21 24 

Promedio 14 32 27 23 16 17 12 

Alto 24 14 21 23 33 29 28 

Muy Alto 17 21 27 38 32 22 13 

Nota. Pr =Preocuparse. Re Reservarlo para sí. Hi =Hacerse ilusiones. Na =Falta 

de afrontamiento o no afrontamiento. Ip= Ignorar el problema. Rt =Reducción de 

la tensión. Cu =Autoinculparse. 
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4.3. Relaciones entre los factores de personalidad y los estilos de 

afrontamiento 

Para la decisión de qué tipo de correlación se usará, se realizaron las pruebas 

de normalidad para las variables, para ello se utilizó la prueba de Kolmogorov 

Smirnov para una muestra, esta prueba nos dice si los datos siguen o no una 

distribución normal. 

En la Tabla 11 se presenta el análisis de los factores de personalidad: 

Neuroticismo, Apertura, Conciencia, Resolver el problema, Referente a otros y 

Afrontamiento no productivo, presentaron un p valor mayor al nivel de 

significancia de 0.05, lo que indica que siguen una distribución normal, sin embargo 

Extraversión y Amabilidad, obtuvieron un puntaje menor a 0.05; debido a ello se 

procederá a elegir la correlación Spearman para la examinación de sus 

correlaciones. 

Tabla 11 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una muestra de los factores 

de personalidad y estilos de afrontamiento 

 n Z de Kolmogorov-Smirnov Sig. asintót. (bilateral) 

Neuroticismo 270 1.224 0.100a 

Extraversión 270 1.520 0.020a 

Apertura 270 1.095 0.181a 

Amabilidad 270 1.461 0.028a 

Conciencia 270 0.763 0.605a 

R. P. 270 0.788 0.564a 

R. O. 270 0.704 0.704a 

A. N. P. 270 0.906 0.384a 

Nota. RP= Afrontamiento Resolver el Problemas. RO= Afrontamiento Referente a Otros. 

ANP= Afrontamiento No Productivo. La distribución de contraste es la Normal ( p> .05)  

se usa el valor .05. 
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En la tabla 12 observamos que Neuroticismo correlacionó de forma negativa 

y de muy débil intensidad con los estilos Resolver el Problema (-.181) y Referente 

a Otros (-.188), lo que indica que se relacionan inversamente, lo que quiere decir 

que a mayores niveles de neuroticismo existe una menor tendencia al uso de 

estrategias productivas de solución de problemas. Por otra parte, una relación 

positiva y de baja intensidad con Afrontamiento no Productivo (.211). Implica que 

los adolescentes inestables, con falta de control de impulso son quienes tienden a la 

evitación del problema o lo ignoran. 

La Extraversión, obtuvo una correlación positiva con los estilos Resolver el 

Problema (.355), Referente a otros (.229) y el Afrontamiento No productivo (.073), 

siendo la fuerza de esta relación de baja intensidad. Estos resultados señalarían que 

a mayores niveles de socialización tienen mayor predisposición a solucionar sus 

problemas en entornos que le permitan un acercamiento a otros individuos o grupos 

y se apoyan en ellos, no obstante, también pueden optar por ignorar la situación de 

estrés. 

Apertura, también presentó correlaciones positivas y de baja intensidad con 

los 3 estilos: Resolver el Problema (.253), Referente a otros (.247) y el 

Afrontamiento no Productivo (.205). Dichos resultadas reflejarían que a mayores 

niveles de interés por el espacio exterior tienden a hacer frente a sus situaciones de 

estrés, sin embargo, algunas estrategias podrían ser improductivas en su solución.  

        Amabilidad, se correlacionó de forma positiva con los 3 estilos, con Resolver 

el Problema (.216) y Referente a otros (.209) con una baja intensidad y en el 

Afrontamiento no Productivo (.171) con una correlación muy débil. Estos 

resultados nos indica que, a mayores niveles de confianza y franqueza en sus 
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relaciones interpersonales, tienen mayor predisposición a buscar solucionar sus 

dificultades, pueden apoyarse en otros, no obstante, también pueden usar estrategias 

menos funcionales.  

Finalmente, Conciencia presentó una relación positiva y de baja intensidad 

con Resolver el problema (.381), Referente a otros (.264) y en el Afrontamiento no 

Productivo (.070) una correlación menor. Esto nos indican que, a mayores niveles 

de conciencia, los adolescentes buscan solucionar sus problemas de manera lógica, 

con esfuerzo y autodisciplina, también pueden considerar apoyarse con otras 

personas o grupos y evaluar otras opciones de afrontamiento. 

Tabla 12 

Correlación entre los factores de personalidad y los estilos de Afrontamiento  

  Estilos de Afrontamiento 

 Resolver el Problema Referente a Otros 
Afrontamiento No 

Productivo 
 

  Rho p Rho P Rho p  

Neuroticismo -.181 .003 -.188 .002 .211 .001  

Extraversión .355 <.001 .229 <.001 .073 .232  

Apertura  .253 <.001 .247 <.001 .205 .001  

Amabilidad .216 <.001 .209 .001 .171 .005  

Conciencia  .381 <.001 .264 <.001 .070 .25  

Nota: Rho= coeficiente de Spearman, para un p valor de significancia de p<.05   
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4.4. Relaciones entre los factores de personalidad y las estrategias de los 

estilos de afrontamiento  

Para la decisión de qué tipo de correlación se analizará, se realizaron las 

pruebas de normalidad para las variables estrategias de afrontamiento, para ello se 

utilizó la prueba de Kolmogorov Smirnov para una muestra, esta prueba nos dice si 

los datos siguen o no una distribución normal. 

  En el análisis de las estrategias de afrontamiento los resultados de la prueba 

ubicaron que seis estrategias (Rp, Ai, Pe, As, Ap y Hi) presentaron un p valor mayor 

al nivel de significancia de .05, lo que nos indica que la distribución de puntuaciones 

de dichas estrategias sigue una distribución normal (tabla 12), mientras que las 

demás estrategias tuvieron una distribución no normal, ante ello se eligió la 

correlación de Spearman para la examinación de las correlaciones. 



 

Tabla 13 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una muestra de las 

estrategias de los estilos de afrontamiento 

  n Z de Kolmogorov-Smirnov Sig. asintót. (bilateral) 

Resolver 

 el problema 

Rp 270 1.130 .156a 

Es 270 1.690 .007a 

Ai 270 1.136 .152a 

Pe 270 1.304 .067a 

Po 270 1.450 .030a 

Dr 270 2.024 .001 

Fi 270 1.384 .043a 

Referente 

 a Otros 

As 270 .984 .288a 

So 270 1.662 .008a 

Ae 270 1.612 .011a 

Ap 270 1.081 .193a 

Afrontamiento no  

productivo 

Pr 270 1.459 .028a 

Re 270 1.934 .001 

Hi 270 1.051 .220a 

Na 270 1.848 .002 

Ip 270 2.150 .000 

Rt 270 1.821 .003 

Cu 270 1.673 .007a 

Nota: Concentrarse en resolver problema (Rp), Esforzarse y tener éxito (Es), Invertir en 

amigos íntimos (Ai), Buscar pertenencia (Pe), Fijarse en lo positivo (Po), Buscar 

diversiones relajantes (Dr) y Distracción física (Fi), Buscar apoyo social (As), Acción 

social (So), Buscar apoyo espiritual (Ae) y Buscar ayuda profesional (Ap). Preocuparse 

(Pr), Reservarlo para sí (Re) Hacerse ilusiones (Hi), Falta de afrontamiento o no 

afrontamiento (Na), Ignorar el problema (Ip), Reducción de la tensión (Rt) y 

Autoinculparse (Cu). La distribución de contraste es la Normal. ( p> .05) se usa el valor 

.05 de manera referencial.  
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A. Neuroticismo y las estrategias de los estilos de afrontamiento 

En la Tabla 14 se aprecian las correlaciones entre Neuroticismo y las 

estrategias de afrontamiento. En cuanto a las estrategias del estilo Resolver el 

problema se puede observar correlaciones negativas y de intensidad muy débil, que 

se encuentran entre -.165 a -.076 como: Concentrarse en resolver problema (-.165), 

Esforzarse y tener éxito (-,155), Invertir en amigos íntimos (-.149), Buscar 

diversiones relajantes (-.128), Distracción física (-.153) Buscar pertenencia (-.091) 

y Fijarse en lo positivo (-.076). Todo ello indica que, a un menor neuroticismo 

existe una mayor tendencia a incrementar el uso de estrategias como planificar 

metódicamente como resolver el problema, búsqueda de soporte amical o contar 

con alguna actividad de ocio para destensarse.  

También neuroticismo se correlacionó con la estrategia Acción social de 

forma negativa (-.224), Buscar apoyo social (-.090), Buscar apoyo espiritual (-.068) 

y Buscar ayuda profesional (-.106) dentro de la dimensión Referente a otros, siendo 

la fuerza de estas relaciones de baja intensidad en la primera estrategia y en las 

demás de intensidad muy débil, por lo que se presume que, características de mayor 

neuroticismo es decir dificultades para regular sus emociones existe menor 

probabilidad de buscar pertenecer a organizaciones de ayuda social o dar a conocer 

su problema para que profesionales le ayuden o preocupación por el futuro.  

En cuanto al Afrontamiento no productivo, se hallaron correlaciones 

positivas  y con niveles bajos y muy bajos, los datos son entre .374 y .105 con las 

siguientes estrategias: Reducción de la tensión (.374), Ignorar el problema (.331), 

Hacerse ilusiones (.359), Autoinculparse (.311), Reservarlo para sí (.210) y Falta 

de afrontamiento o no afrontamiento (.105), mientras que relación negativa con 
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Preocuparse (-.103). Todo ello significa que, a mayores puntajes de neuroticismo, 

es decir presencia de emociones de tristeza, miedo y/o ansiedad existe tendencia de 

caer en conductas de riesgo para generar un alivio al estrés, decirse a sí mismo que 

la responsabilidad es un problema que ellos mismos generaron, también tienden a 

imaginarse soluciones ficticias y prefieren pensar que el problema no existe. 

 Tabla 14  

Correlaciones entre Neuroticismo y las estrategias de Afrontamiento  

Estilos de 
Afrontamiento Estrategias  Neuroticismo  

Rho p 

Resolver el 
problema  

Concentrarse en resolver problema 
(Rp) -.165 .007 

Esforzarse y tener éxito (Es) -.155 .011 
Invertir en amigos íntimos (Ai) -.149 .015 
Buscar pertenencia (Pe) -.091 .134 
Fijarse en lo positivo (Po) -.076 .213 
Buscar diversiones relajantes (Dr) -.128 .035 
Distracción física (Fi) -.153 .012 

Referente a otros 

Buscar apoyo social (As) -.090 .139 
Acción social (So) -.224 <.001 
Buscar apoyo espiritual (Ae) -.068 .268 
Buscar ayuda profesional (Ap) -.106 .083 

Afrontamiento no 
productivo 

Preocuparse (Pr) -.103 .091 
Reservarlo para sí (Re) .210 .001 
Hacerse ilusiones (Hi) .359 <.001 
Falta de afrontamiento o no 
afrontamiento (Na) .105 .085 

Ignorar el problema (Ip) .331 <.001 

Reducción de la tensión (Rt) .374 <.001 

Autoinculparse (Cu) .311 <.001 
Nota. Rho= Rho de Spearman, para un p valor de significancia de p<.05   
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B. Extraversión y las estrategias de los estilos de afrontamiento 

En la Tabla 15 se presentan las correlaciones entre Extraversión y las 

estrategias de los estilos de afrontamiento. Extraversión de relacionó de forma 

directa con todas las estrategias del estilo de afrontamiento Resolver el problema y 

se encuentran entre .364 y .144, tenemos a: Distracción física (.364), Buscar 

diversiones relajantes (.343), Invertir en amigos íntimos (.313), Buscar pertenencia 

(.313), Concentrarse en resolver problema (.271), siendo la fuerza de estas 

correlaciones de baja intensidad, y con Esforzarse y tener éxito (.168) y Fijarse en 

lo positivo (.144), de muy débil correlación. Por lo que el adolescente con mayores 

niveles de extraversión, siendo más sociables y asertivos tienen mayor tendencia a 

buscar resolver el problema haciendo uso de mayores estrategias de actividad física 

u otras experiencias de ocio, así como compartir tiempo con otras personas.  

Respecto a Referente a otros, Extraversión correlacionó de forma positiva y 

con intensidad baja, con las estrategias Buscar apoyo espiritual (.273) y Buscar 

ayuda profesional (.250), y de forma positiva y con intensidad muy débil con  

Acción social (.195).  Sin embargo, una relación negativa y de muy débil intensidad 

con Buscar apoyo social (-.012). Los resultados indican que los adolescentes con 

mayor sentido de energía, búsqueda de emociones tienen mayor predisposición a 

buscar refugio en la religión, también en general prefieren compartir su situación 

estresante con maestros, psicólogos y organizaciones sociales a fin de buscar 

posibles soluciones, no obstante, prefieren no compartir sus problemas con 

personas allegadas. 

En cuanto a la relación entre Extraversión y el estilo de afrontamiento al 

estrés Afrontamiento no productivo, se aprecia una relación de intensidad baja y 
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positiva con Preocuparse (.232). A mayor extraversión tienden a tener 

pensamientos de incertidumbre del futuro.  Por otro lado, las demás correlaciones 

fueron inversas y de baja intensidad: Reservarlo para sí (-.310), Autoinculparse (-

.247), Hacerse ilusiones (-.212), y de muy débil intensidad con: Falta de 

afrontamiento o no afrontamiento (-.133), Reducción de la tensión (-.122) e Ignorar 

el problema (-.095). Por lo cual, adolescentes con mayores niveles de extraversión, 

afectuosos y amistosos tienen menor tendencia a optar por aislarse con sus 

preocupaciones, no suelen sentirse responsables de la situación problemática, 

esperan menos una resolución positiva anticipada, no suelen sentirse limitados para 

darle una solución al problema o ignorarlo. 
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Tabla 15 

Correlaciones entre Extraversión y las estrategias de Afrontamiento  

Estilos de 
Afrontamiento Estrategias  Extraversión 

Rho p 

Resolver el 
problema 

Concentrarse en resolver problema 
(Rp) .271 <.001 

Esforzarse y tener éxito (Es) .168 .006 
Invertir en amigos íntimos (Ai) .313 <.001 

Buscar pertenencia (Pe) .313 <.001 

Fijarse en lo positivo (Po) .144 .018 
Buscar diversiones relajantes (Dr) .343 <.001 

Distracción física (Fi) .364 <.001 

Referente a otros 

Buscar apoyo social (As) -.012 .848 

Acción social (So) .195 .001 

Buscar apoyo espiritual (Ae) .273 <.001 

Buscar ayuda profesional (Ap) .250 <.001 

Afrontamiento no 
productivo 

Preocuparse (Pr) .232 <.001 

Reservarlo para sí (Re) -.310 <.001 

Hacerse ilusiones (Hi) -.212 <.001 
Falta de afrontamiento o no 
afrontamiento (Na) -.133 .029 

Ignorar el problema (Ip) -.095 .119 
Reducción de la tensión (Rt) -.122 .044 
Autoinculparse (Cu) -.247 <.001 

Nota: Rho= Rho de Spearman, para un p valor de significancia de p<.05   

C. Apertura y las estrategias de los estilos de afrontamiento 

En la tabla 16 se muestran las correlaciones del factor Apertura y las 

estrategias del estilo Resolver el problema, las correlaciones fueron positivas de 

intensidad baja con: Concentrarse en resolver problema (.258), Esforzarse y tener 

éxito (.249) y Distracción física (.205); y con intensidad muy débil con Buscar 

diversiones relajantes (.174), Buscar pertenencia (.137), Invertir en amigos íntimos 

(.126) y Fijarse en lo positivo (.083).  Es así, que los adolescentes con mayor 
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apertura a la experiencia, más abiertos y creativos tienen mayor tendencia a buscar 

soluciones, esforzarse, o a realizar actividades donde puedan divertirse y vivir 

nuevas experiencias, también compartir con amigos cercanos. 

También se hallaron correlaciones positivas de baja intensidad de Apertura 

con todas sus estrategias de Referente a otros, con Buscar ayuda profesional (.242) 

y Buscar apoyo social (.222), y de muy débil intensidad con, Buscar apoyo 

espiritual (.171) y Acción social (.196).  Los resultados se interpretan, que a mayor 

Apertura es decir características de atención a sus sentimientos, tienen mayor 

inclinación por buscar el consejo de sus maestros u otras personas que los puedan 

guiar, también cercanía a la espiritualidad o pertenecer a organizaciones sociales.  

En el estilo Afrontamiento no Productivo se identificaron correlaciones 

directas y muy débiles, en: Preocuparse (.176), Reducción de la tensión (.151), 

Hacerse ilusiones (.004) e Ignorar el problema (.033). Lo que significa que a 

mayores niveles de apertura tienen mayor tendencia a experimentar temor por el 

resultado de la situación de estrés, puede responder mediante conductas pocos 

saludables, tener esperanza en una solución anticipada o desentenderse del 

problema. No obstante, existe una relación negativa con Reservarlo para sí (-.131), 

Autoinculparse (-.016) y Falta de afrontamiento (-.011); lo que significa que, a 

mayores características de apertura, tienden a tener una menor preferencia por 

aislarse, no se ven como únicos responsables de la situación de estrés, no suelen 

sentirse incapaces de solucionar sus problemáticas.  
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Tabla 16 

Correlaciones entre Apertura y las estrategias de Afrontamiento  

Estilos de 
Afrontamiento  Estrategias  

Apertura  
Rho p 

Resolver el 
problema  

Concentrarse en resolver problema 
(Rp) .258 <.001 

Esforzarse y tener éxito (Es) .249 <.001 
Invertir en amigos íntimos (Ai) .126 .038 
Buscar pertenencia (Pe) .137 .024 
Fijarse en lo positivo (Po) .083 .173 
Buscar diversiones relajantes (Dr) .174 .004 
Distracción física (Fi) .205 .001 

Referente a otros 

Buscar apoyo social (As) .222 <.001 

Acción social (So) .196 .001 

Buscar apoyo espiritual (Ae) .171 .005 

Buscar ayuda profesional (Ap) .242 <.001 

Afrontamiento no 
productivo 

Preocuparse (Pr) .176 .004 
Reservarlo para sí (Re) -.131 <.001 
Hacerse ilusiones (Hi) .004 .943 
Falta de afrontamiento o no 
afrontamiento (Na) -.011 .854 

Ignorar el problema (Ip) .033 .594 
Reducción de la tensión (Rt) .151 .013 
Autoinculparse (Cu) -.016 .800 

Nota. Rho= Rho de Spearman, para un p valor de significancia de p<.05   

D.  Amabilidad y las estrategias de los estilos de afrontamiento 

En la tabla 17 se presentan las correlaciones directas de intensidad baja entre 

Amabilidad y las estrategias de afrontamiento del estilo Resolver el problema, 

como en: Distracción física (.285), Esforzarse y tener éxito (.248) y Buscar 

pertenencia (.207); y de intensidad muy débil con: Concentrarse en resolver 

problema (.163), Buscar diversiones relajantes (.110), Invertir en amigos íntimos 

(.077) y Fijarse en lo positivo (.070). Dichos resultados señalan que, a mayores 
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características de amabilidad, confianza, sinceridad existe mayor tendencia a buscar 

actividades físicas como estrategia de afrontamiento, presentan compromiso para 

solucionar sus conflictos, se preocupan por sus relaciones con los demás, planifican 

alternativas de solución, encuentran algún pasatiempo que les ayude a regular el 

estrés y pueden ver el lado positivo en una situación difícil.   

En cuanto a las estrategias de Referente a otros, Amabilidad se correlaciona 

de forma positiva de intensidad baja con Buscar ayuda profesional (.296), y de 

intensidad muy débil con Buscar apoyo espiritual (.186), Acción social (.180) y 

Buscar apoyo social (.041). Estos resultados indican que, a mayor amabilidad, es 

decir adolescentes con mayor grado de altruismo tienen mayor predisposición para 

confiar en profesionales, grupos de apoyo, refugiarse en la espiritualidad o en 

personas cercanas a su entorno para poder compartir su problemática y encontrar 

una solución. 

 En relación a las correlaciones de Amabilidad con las estrategias de 

Afrontamiento no productivo, se obtuvo una relación positiva con intensidad baja 

con Preocuparse (.201), y de intensidad débil con Autoinculparse (.152), Hacerse 

ilusiones (.030) e Ignorar el problema (.010). Por lo tanto, a un menor nivel de 

amabilidad, actitud opositora u obstinados existen también menor miedo por los 

resultados o de sentirse responsables por las situaciones de estrés, no suelen pensar 

con esperanza una solución inmediata o rechazar la existencia del problema. 

Sin embargo, se evidencia una correlación inversa y baja de Amabilidad con 

Reservarlo para sí (-.228), y de intensidad débil con Falta de afrontamiento (-.081) 

y Reducción de la tensión (-.040). Indicando que, a mayores características de 

amabilidad, sensibilidad con otros, existe menor tendencia a aislarse, no suelen 
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sentirse limitados para resolver el problema y no optan por estrategias poco 

saludables para su solución.  

Tabla 17 

Correlaciones entre Amabilidad y las estrategias de Afrontamiento  

Estilos de 
Afrontamiento Estrategias  Amabilidad 

Rho p 

Resolver el problema 

Concentrarse en resolver problema 
(Rp) .163 .002 

Esforzarse y tener éxito (Es) .248 <.001 
Invertir en amigos íntimos (Ai) .077 .206 
Buscar pertenencia (Pe) .207 .001 
Fijarse en lo positivo (Po) .070 .250 
Buscar diversiones relajantes (Dr) .110 .070 
Distracción física (Fi) .285 <.001 

Referente a otros 

Buscar apoyo social (As) .041 .497 
Acción social (So) .180 .003 
Buscar apoyo espiritual (Ae) .186 .002 
Buscar ayuda profesional (Ap) .296 <.001 

Afrontamiento no 
productivo 

Preocuparse (Pr) .201 .001 
Reservarlo para sí (Re) -.228 <.001 
Hacerse ilusiones (Hi) .030 .621 
Falta de afrontamiento (Na) -.081 .184 
Ignorar el problema (Ip) .010 .867 
Reducción de la tensión (Rt) -.040 .516 
Autoinculparse (Cu) .152 .012 

Nota: Rho= Rho de Spearman. para un p valor de significancia de p<.05.    

E. Conciencia y las estrategias de los estilos de afrontamiento 

En la Tabla 18 se presentan las correlaciones entre Conciencia y las 

estrategias de afrontamiento. Conciencia correlacionó de forma positiva con las 

estrategias de Resolver el problema, siendo la fuerza de la relación moderada con 

Esforzarse y tener éxito (.485), también de baja intensidad con Concentrarse en 
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resolver problema (.351), Distracción física (.255), Buscar diversiones relajantes 

(.221), finalmente de débil intensidad con Buscar pertenencia (.199), Invertir en 

amigos íntimos (.140) y Fijarse en lo positivo (.138). Estos resultados señalan que, 

a mayores niveles de conciencia, características de prudencia, orden y 

autodisciplina existe una mayor tendencia para planificar con compromiso y 

ambición en cómo resolver sus situaciones estresantes, también buscar actividades 

relajantes o ejercicios físicos, compartir tiempo con otros y visualizar de forma 

optimista la situación problemática.  

En cuanto a las correlaciones de Conciencia con las estrategias Referente a 

otros, se encuentran relaciones directas y de baja intensidad con: Buscar ayuda 

profesional (.378), Acción social (.281) y Buscar apoyo espiritual (.231) y de 

intensidad muy débil con Buscar apoyo social (.114). Dichos resultados indican que 

niveles más altos de conciencia, cualidades de prudencia, eficacia y sentido del 

deber se relacionan con mayor tendencia en buscar un profesional que los oriente o 

pertenecer a una organización social para dar solución a sus problemas, también 

pueden apoyarse en la espiritualidad o fe y confiar en personas de su entorno.    

En relación a las correlaciones de Conciencia con las estrategias del 

afrontamiento no productivo encontramos relaciones inversas y de intensidad baja 

con Autoinculparse (-.316) y Hacerse ilusiones (-.231), y de intensidad muy débil 

con Falta de afrontamiento (-.180), Ignorar el problema (-.173), Reservarlo para sí 

(-.106) y Reducción de la tensión (-.104). Que implicaría que, a mayores niveles de 

conciencia, existe una menor tendencia en hacerse ilusiones sobre una solución 

anticipada o rechazar el problema, también menor predisposición a experimentar 

sentimientos de culpa de las situaciones problemáticas.  
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No obstante, se evidencia una relación positiva con Preocuparse (.256), 

señalando que a mayores niveles de conciencia tienden a presentar temor por los 

resultados o el futuro. 

Tabla 18 

Correlaciones entre Conciencia y las estrategias de Afrontamiento  

Estilos de 
Afrontamiento Estrategias  

Conciencia 
Rho P 

Resolver el 
problema  

Concentrarse en resolver problema 
(Rp) .351 <.001 

Esforzarse y tener éxito (Es) .485 <.001 

Invertir en amigos íntimos (Ai) .140 .021 

Buscar pertenencia (Pe) .199 .001 

Fijarse en lo positivo (Po) .138 .023 

Buscar diversiones relajantes (Dr) .221 <.001 

Distracción física (Fi) .255 <.001 

Referente a otros 

Buscar apoyo social (As) .114 .062 

Acción social (So) .281 <.001 

Buscar apoyo espiritual (Ae) .231 <.001 

Buscar ayuda profesional (Ap) .378 <.001 

Afrontamiento no 
productivo 

Preocuparse (Pr) .256 <.001 
Reservarlo para sí (Re) -.106 .083 

Hacerse ilusiones (Hi) -.231 <.001 
Falta de afrontamiento o no 
afrontamiento (Na) -.180 .003 

Ignorar el problema (Ip) -.173 .004 

Reducción de la tensión (Rt) -.104 .0090 

Autoinculparse (Cu) -.316 <.001 
Nota. Rho= Rho de Spearman, para un p valor de significancia de p<.05. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

En primer lugar, se discutirán los resultados correspondientes al objetivo 

general, y así consecutivamente discutir los objetivos específicos planteados en la 

presente investigación. 

El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre los 

factores de personalidad y los estilos de afrontamiento en los adolescentes de 5° de 

secundaria de dos colegios de Lima Metropolitana. Según los resultados obtenidos, 

puede concluirse que la hipótesis general de estudio se confirma que las 

correlaciones son de intensidad muy débil y bajas, entre la personalidad y los estilos 

de afrontamiento fluctuando entre .070 y .381. 

Nuestro estudio se orienta a nivel de resultados según lo expuesto en el 

entorno internacional, según la revisión meta-analítica de estudios propuesto por 

Connor-Smith y Flachsbart (2007), la dimensión de Extraversión y Conciencia 

predicen el estilo de afrontamiento basado en la resolución de problemas mientras 

que la dimensión de Neuroticismo explica las estrategias de afrontamiento 

problemático (e g., como hacerse ilusiones, retraimiento) y el afrontamiento 

centrado en las emociones.  

A nivel nacional, se valida por estudios similares, como el de Gonzales y 

Quiroga (2016), quienes correlacionaron las variables personalidad y estrategias de 

afrontamiento, identificaron relaciones directas y muy débiles (.154 a .126), algunas 

de ellas son, entre las dimensiones energía, tesón y algunas estrategias de 

afrontamiento y negativa entre afabilidad e ignorar el problema. Por otro lado, los 

resultados discrepan debido a que otros estudios rechazan la correlación entre la 
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personalidad y el afrontamiento al estrés (p>0.05) (Caipo & Villar 2017; León, 

2020; Moran, 2019). 

Los resultados obtenidos podrían deberse a que la correlación entre los 

factores de personalidad y los estilos de afrontamiento varían en cuanto a su 

magnitud, esto podría deberse, por la individualidad de cada persona le permite 

responder afrontativamente de una manera distinta ante los eventos estresores y en 

otros casos esta individualidad no aporta a esa respuesta afrontativa (Carver & 

Connor-Smith, 2010), asimismo, podría deberse a que los adolescentes al 

encontrarse en fase de modulación de su personalidad, al ser volubles y encontrarse 

en fase de modulación de su personalidad, no contemplan un patrón constante de 

comportamiento por lo que los estados de cognición, emoción y actitud varían ante 

los eventos de estrés.  

En relación al primer objetivo específico, los resultados indicaron una 

mayor concentración de puntaje en el nivel promedio en los rasgos de personalidad 

de Neuroticismo, Apertura, Amabilidad y Conciencia. En la dimensión de 

Extraversión se apreció un nivel bajo. Estos resultados son diferentes a lo reportado 

por Moran (2019) y Ticona (2021) quienes encuentran niveles diferentes en los 

rasgos de personalidad. Esto supone que, dependiendo del contexto y la población 

de estudio (adolescentes escolares), la construcción de los rasgos de personalidad 

puede variar.     

 Dado que la muestra es de adolescentes y, tomando en cuenta que en esta 

etapa los cambios en la personalidad pueden suscitarse, será necesario verificar si 

estos niveles se conservan a futuro. Principal atención deberá considerarse en el 
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caso de la dimensión de Neuroticismo pues su alto nivel ocasiona una respuesta 

inadecuada al estrés y conlleva a consecuencias negativas vinculadas a la salud 

física y psicológica (Becerra & López, 2018). 

Asimismo, debe considerarse que los otros rasgos de personalidad en niveles 

elevados son fuente positiva de bienestar, en el caso de la extroversión y la 

amabilidad aportan en desestimar la victimización y mejora la toma de decisiones 

para la resolución de conflictos por su parte, la conciencia reduce acciones riesgosas 

que puedan vulnerar la salud de la persona y aporta en el deseo de conseguir logros 

personales y académicos, en el caso de la apertura,  mejora la adaptabilidad y 

condiciona a la persona en vivenciar experiencias nuevas (Carver & Scheier, 2014). 

El segundo objetivo específico fue conocer los niveles de las estrategias de 

los estilos de afrontamiento. Las estrategias de uso más frecuente en el primer estilo 

fueron Esforzarse y tener éxito y Fijarse en lo Positivo a nivel alto. Este resultado 

coincide con el reporte de Cordero y Hernández (2016), quienes señalan a ambas 

estrategias con un mayor porcentaje en la categoría de uso a menudo (47% en 

ambas). Mientras que difiere a Caipo y Villar (2015) quienes encuentra ambas 

estrategias en un nivel medio principalmente (68% y 63%, respectivamente). Para 

Carver y Connor-Smith (2010) fijarse en lo positivo es una estrategia valiosa para 

afrontar las situaciones de estrés, en escolares le permite valorar de forma diferente 

los problemas debido a que se centra en lo positivo que le brindan las experiencias 

estresoras, tales como los posibles eventos como las bajas calificaciones.  

La estrategia de Acción Social destaca en un nivel muy alto, también se 

encuentran las estrategias de Buscar apoyo espiritual y Buscar ayuda profesional, 

fueron importantes para los escolares, en un nivel alto. En su conjunto, estas 
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estrategias le permiten al adolescente enfrentar los problemas a partir de la 

búsqueda de apoyo de diferentes fuentes. Con frecuencia, la búsqueda de apoyo 

está asociada con el proceso de bienestar (Frydenberg, 2017). En el entorno de los 

escolares, debido a su etapa de desarrollo, ellos son sensibles a explorar fuentes de 

apoyo que le permitan sentirse seguros para que de esta manera afronten eventos de 

forma adecuada. 

Sobre las estrategias no productivas relacionadas con la evitación de 

afrontamiento e ignorar el problema, se encontraron en un nivel muy alto la Falta 

de afrontamiento, y en nivel alto Ignorar el problema y Reducción de la tensión. 

Este tipo de estrategias no productivas están orientadas en evitar los problemas y 

los resultados se encuentra en parcialmente en sintonía con otros reportes de 

investigación (Caipo & Villar, 2015; Salavera & Usán, 2017). investigación (Caipo 

& Villar, 2015; Salavera & Usán, 2017). Los resultados hallados difieren de Francia 

(2019. También, Gonzáles (2016) reporta en Falta de afrontamiento ubica al 45% 

en nivel medio, mientras que Ignorar el problema y Reducción de la tensión, 

mayores porcentajes en nivel bajo (46%). 

Para Frydenberg et al. (2009), las estrategias no productivas presentan 

menor sentido de bienestar y poca conexión con las actividades escolares. 

Principalmente se presta atención a las estrategias de afrontamiento de evitación 

debido a que son fuente de comportamientos riesgosos o problemáticos en los 

adolescentes (Cooper et al., 2003). Como lo indican Viñas et al. (2015) las 

estrategias Autoinculparse y Reservarlo para sí mismo se asocian directamente con 

un menor nivel de percepción de bienestar. Para Morales y Moysén (2015), durante 

la etapa adolescente es frecuente encontrar el uso de estrategias no productivas pues 
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son ellos quienes están expuestos a nuevas experiencias que en conjunto con sus 

cambios evolutivos posibilita este tipo de estrategias. Cabe señalar que estas 

estrategias versan sobre la elección de una educación superior o experimentar 

nuevos entornos sociales, etc. 

Las estrategias de afrontamiento que obtuvieron valores a nivel bajo, fueron 

Concentrarse en Resolver el problema y Buscar Pertenencia. Este resultado es 

diferente a otro reporte de investigación, que los ubica en un nivel medio (Francia, 

2019). En el caso de la estrategia Concentrarse en Resolver el Problema, los niveles 

bajos pueden comprometer su actividad escolar de los estudios debido a que se ha 

encontrado correlación de este estilo con el incremento del rendimiento académico 

(Massone & Gonzáles, 2003). Por su parte, la dimensión de Buscar Pertenencia, es 

una dimensión orientada a la obtención de aprobación social, sin embargo, ante la 

presencia de bajos niveles puede inferirse que el rechazo del contacto social puede 

ser suplantado por el interés de buscar otros entornos que no involucren este 

contacto (e. g., internet). 

En el tercer objetivo, se confirma la hipótesis de investigación, donde el 

Neuroticismo se asoció negativamente con intensidad muy débil con las estrategias 

de Resolver el problema (r=-.165 y r=-0.76) y con intensidad baja y muy débil con 

Referente a Otros (r=-.224 y r=-.068), no obstante, se asoció positivamente con 

intensidad baja y muy débil con las estrategias de Afrontamiento No Productivo 

(r=.374 y r=.103). Indicadores elevados de neuroticismo posibilita la elección de 

estrategias no adecuadas para la resolución de conflictos (Bakker et al., 2006; 

Cassaretto, 2010; Lee-Baggley et al., 2005; Matthews et al., 2015). Por otro lado,  

Contreras et al. (2009) reporta que, el Neuroticismo correlacionó de forma directa 
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con intensidad moderara (r=.509) con estrategias pasivas y emocionales de 

afrontamiento, consideradas no adaptativas. Resultados similares fueron obtenidos 

por Cassaretto (2010), encontró que el Neuroticismo se asoció de forma positiva 

(r=.40 a menos) con estrategias de desentendimiento mental o conductual y de 

manera negativa (r=-.39 a menos) con estrategias activas y de planificación.  

Al predominar el Neuroticismo se reflejan diferentes estados emocionales 

no saludables que conducen a la elección de estrategias disfuncionales de 

afrontamiento (Eguiarte, 2015). En escolares, la inestabilidad conlleva a la 

evitación o escape de la situación problema y como consecuencia experimentan 

culpa, incrementan su estrés y afectan su bienestar.  

Para el cuarto objetivo, se comprueba la hipótesis de investigación 

encontrando que la Extraversión se asocia positivamente con intensidad baja y muy 

débil con las estrategias de los estilos de Resolver el Problema (r=.364 y r=.144), y 

Referente a Otros (r=.273 y r=.195), excepto con la estrategia Buscar Apoyo social, 

que obtuvo una correlación negativa y muy débil (r=-.012). Así mismo, se encontró 

que la extraversión obtuvo correlaciones diferenciadas con las estrategias del 

afrontamiento no productivo (r=-.224 y r=-.068). En cuanto a las relaciones de la 

extraversión con el afrontamiento de resolver problema y el afrontamiento referente 

a otros, este resultado es similar a otros reportes (Morán, 2019; Zhou et al., 2017). 

Dada la elevada carga de energía, la búsqueda de interacción social y la 

concentración hacia objetivos externos, que la extraversión está orientada a la 

búsqueda de afrontamiento orientada al problema (Connor-Smith & Flachsbart, 

2007). Asimismo, debe conocerse también que personas extrovertidas suelen ser 

impulsivas, orientados a las recompensas tangibles siendo estos factores de riesgo 
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que posibilitan la adopción de estrategias de afrontamiento orientadas a la emoción 

(Xue & Liang, 2012).   

Sobre las correlaciones diferenciadas entre la extraversión y el 

afrontamiento no productivo, se obtuvo un resultado. Los resultados son diversos, 

por ejemplo, Fantin et al. (2005) encontraron que los adolescentes más 

extrovertidos alivian su estrés mediante estrategias no funcionales. Mientras otros 

resultados rechazan la correlación; según lo encontrado por Lyons et al. (2015). 

Puede concluirse que los escolares utilizan la sociabilidad como medida para evitar 

o atenuar los eventos estresantes.       

Según el quinto objetivo, nuestros resultados se confirma la hipótesis de 

investigación encontrando que la Apertura obtuvo una correlación positiva y de 

intensidad baja y muy baja con las estrategias de los estilos de afrontamiento de 

Resolver el problema (r=.258 y r=.083), y Referente a otros (r=.242 y r=.171); por 

otro lado, correlaciones diferenciadas con las estrategias del Afrontamiento no 

productivo, tanto positivas de intensidad muy débil (r=.176 y r=.004) y negativa de 

intensidad muy débil (r=.-131 y r=.-016). Personas con rasgos de Apertura suelen 

ser abiertas a nuevas experiencias lo que posibilita que acepten la adopción de 

diferentes estrategias para afrontar un problema (Celis & Pozo, 2018; Contreras et 

al., 2009; León, 2020). En adolescentes, no necesariamente la aplicabilidad de estas 

estrategias sería adecuada, sino también perjudiciales, por ejemplo, evitando 

problemas (MacCann et al., 2012), ante situaciones de estrés familiar (Lee-Baggley 

et al., 2005) o, evaluando el problema desde una concepción emocional, lo que 

supone una poca regulación de sus afectos para hacer frente a un evento estresor 

(MacCann et al., 2012).  
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Además, la apertura se correlacionó de forma directa con intensidad muy 

débil con la estrategia Buscar apoyo espiritual (r=.171), no coincidiendo con otros 

estudios que proponen una correlación inversa (McCrae, 1996). En las escuelas 

estatales se refuerza la religiosidad a partir de la enseñanza educativa y, debido a 

ello, los estudiantes aceptan dicha ideología como una medida de afrontamiento.  

Debe entenderse que las personas con apertura a la experiencia son consideradas 

flexibles, curiosas y creativas (Karimzade & Besharat, 2011) y según DeLongis & 

Holtzman (2005) estas características influyen en la toma de decisiones, 

particularmente para afrontar adecuadamente los estresores diarios.   

En cuanto al sexto objetivo, se comprueba la hipótesis de investigación 

debido a que la dimensión de Amabilidad se relacionó positivamente y de 

intensidad baja y muy débil con las estrategias de los estilos Resolver el problema 

(r=.285 y r=.070), Referente a otros (r=.296 y r=.041) y por el contrario, 

correlaciones diferenciadas y de intensidad baja con las estrategias del 

Afrontamiento no productivo. Los reportes sostienen principalmente que la 

amabilidad se asocia positivamente con el afrontamiento centrado en el problema 

(Karimzade & Besharat, 2011; O’Brien & Delongis, 1996), sin embargo, en cuanto 

al afrontamiento centrado al problema se encuentra una correlación positiva 

(Karimzade & Besharat, 2011, León, 2020) y en otros casos negativa (Melendez et 

al., 2020). Por otro lado, sobre el afrontamiento no productivo y la amabilidad, 

estudios han rechazado estas correlaciones (Celis y Pozo, 2018). 

La amabilidad es un factor orientado a la pro-socialidad, esto posibilita que 

las personas busquen de forma continua la viabilidad para responder a problemas 

de forma efectiva (Carver & Connor-Smith, 2010), sin embargo, dado que la 
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agradabilidad tiene una configuración emocional debido a que se involucra un 

aspecto de afecto lo que posibilita a que los estudiantes valoren emocionalmente 

los eventos estresantes. A su vez las personas amables suelen ser confiadas, esta 

situación probablemente en escolares pueda estar sujeta a la búsqueda de 

aprobación y con ello, la adopción de estrategias no funcionales o productivas.  

Finalmente, en el séptimo objetivo se confirma la hipótesis de investigación 

encontrando que Conciencia se correlacionó con las estrategias de los estilos 

Resolver el problema con intensidad moderada, baja y muy débil (r=.485 y r=.138) 

y con Referente a otros (r=.378 y r=.114) con intensidad baja y muy débil, a su vez, 

se encontró que la dimensión de conciencia se asoció principalmente de forma 

negativa de intensidad baja con las estrategias del Afrontamiento no productivo 

(r=.-316 y r=.-104). Los reportes son consistentes en sostener que la dimensión de 

conciencia se asocia principalmente con las estrategias de resolver el problema 

(Carver & Connor-Smith, 2010; Celis & Pozo, 2018; Gonzales & Quiroga, 2016).  

Respondiendo a la correlación de la Conciencia con el afrontamiento 

referente a otros, se conoce que los niveles elevados de extraversión y conciencia 

en conjunto generan una menor experiencia de estresores diarios en las personas 

(Vollrath & Torgersen, 2000). Por su parte, sobre la correlación negativa de 

Conciencia con el afrontamiento no productivo, podría ser debido a que el control 

de impulsos y el comportamiento orientado a objetivos hace posible que los 

escolares desestimen la culpa excesiva, la ilusión o el ignorar el problema.  

 Por ello, existe una real necesidad de trabajar con los adolescentes las 

estrategias de afrontamiento con el grupo, así como el incremento y entrenamiento 

en el uso de las estrategias de afrontamiento activo y de soporte emocional, ya que 
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intervienen en la percepción de felicidad subjetiva; por lo contrario, estrategias de 

carácter más introspectivo (preocuparse, autoinculparse, reservarlo para sí), se 

relacionan a una menor percepción de felicidad. (Salavera & Usán, 2017).   
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

En el presente estudio se concluye lo siguiente: 

 1. Los factores de personalidad se asocian a los estilos de afrontamiento a 

un nivel bajo y muy débil en los adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios 

de Lima Metropolitana. 

2. Los factores de personalidad: Neuroticismo, Apertura, Amabilidad y 

Conciencia presentan un nivel promedio, mientras que Extraversión, se ubica en un 

nivel bajo.  

3. Las estrategias de afrontamiento Acción Social y Falta de afrontamiento 

se ubican en un nivel muy alto. Mientras que las estrategias Esforzarse y tener éxito, 

Fijarse en lo positivo, Buscar apoyo espiritual, Buscar ayuda profesional, Ignorar 

el problema y Reducción de la tensión se encuentran en un nivel alto. Por otro lado, 

Invertir en amigos íntimos, Buscar diversiones relajantes, Reservarlo para sí, 

Distracción física, Buscar apoyo social, Preocuparse, Hacerse ilusiones y 

Autoinculparse se ubican en un nivel promedio. Finalmente, Concentrarse en 

Resolver el problema y Buscar pertenencia, obtuvieron un nivel bajo. 

4. El factor de personalidad de Neuroticismo se asoció negativamente con 

intensidad muy débil con las estrategias de afrontamiento de Resolver el problema 

y con intensidad baja referente a otros mientras que presentó una correlación 

positiva con la estrategia de afrontamiento no productivo. Esto indica que a mayor 

inestabilidad emocional usan menos estrategias para dar solución a sus problemas 

y recurren a pensar una salida positiva anticipada, ignorar el problema o sentirse 

altamente responsables de sus situaciones problemáticas.   
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 5. Extraversión se correlacionó positivamente con intensidad baja con la 

mayoría de las estrategias de afrontamiento de los estilos resolver el problema y 

referente a otros, mientras correlaciones diferenciadas con las estrategias no 

productivas, refiere que, los escolares con mayor desenvolvimiento social buscan 

afrontar sus problemas, se apoyan en otras redes de soporte, permiten que otros 

conozcan sus problemas, sin embargo, también pueden experimentar mucha 

preocupación. 

6. Apertura se asoció de forma directa con intensidad baja  y muy débil con 

las estrategias de resolución de problemas y referente a otros, mientras que 

asociaciones diferenciadas, tanto positivas como negativas, con intensidad muy 

débil con las estrategias del estilo afrontamiento no productivo. Los adolescentes 

con mayor disposición ante lo novedoso y creativos optan por afrontar el estrés con 

estrategias productivas, permiten la oportunidad de compartir sus problemas con 

otros, no obstante, experimentan pensamientos de temor del futuro. 

7. Amabilidad correlacionó de forma directa con intensidad baja y muy débil 

con las estrategias de Resolver el problema y Referente a otros, mientras que 

correlaciones diferenciadas con las estrategias del Afrontamiento no productivo con 

intensidad baja y muy débil. Es decir, las características de mayor confianza y 

franqueza en sus vínculos interpersonales se relaciona a buscar resolver el estrés, 

haciendo uso del deporte o pedir ayuda profesional, pero, pueden experimentar 

sentimientos de culpa y preocupación de sus resultados.  

8. Conciencia se correlacionó positivamente con intensidad moderada, baja 

y muy débil con las estrategias de Resolver el problemas y Referente a otros, por lo 

contrario, correlaciones principalmente negativas con intensidad baja y muy débil 
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con las estrategias de Afrontamiento no productivo. Esto refiere, a mayores 

características de sentido del deber, motivación de logro buscan enfrentar su 

problema con compromiso u optan por invertir mayor tiempo en actividades de 

acción social, además no suelen anticipar un resultado positivo o sentir culpa al no 

encontrar soluciones satisfactorias, sin embargo, suelen preocuparte por el tipo de 

resultado que se tendrá. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

• Se sugiere realizar un estudio similar que se replieguen en las mismas 

características de la muestra, pero considerando un incremento de la 

población, para comprobar si estas correlaciones se mantienen o varían de 

acuerdo a diferentes factores.  

• Teniendo en cuenta que en neuroticismo los porcentajes mayores se ubican 

en los niveles promedio y muy alto. Se sugiere desarrollar talleres que 

incluyan estrategias de regulación emocional, permitirá disminuir una 

inadecuada toma de decisiones como el uso de estrategias improductivas.  

• Basado en los bajos niveles de extraversión, es necesario plantear un taller 

preventivo que fomenten espacios de intercambio y comunicación entre 

pares para fomentar estrategias de solución productivas de soporte social.  

• Teniendo en cuenta el nivel de uso muy alto en la estrategia Acción Social, 

se recomienda elaborar talleres promocionales que fortalezcan la 

participación social comunitaria donde ellos mismos sean los que generen 

acciones de solución ante sus principales problemas, esto impactará en 

potenciar capacidades de planificación, comunicación interpersonal y 

apertura a nuevas experiencias.  

• Considerando que la estrategia de Falta de Afrontamiento es usada con 

mucha frecuencia en los escolares, es necesario implementar programas 

preventivos en donde se visualice el efecto de mantener estrategias no 

productivas o evitativas de sus problemas, de impacto personal como el 

aislamiento o las dificultades para regular sus emociones. 
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• Destacando la correlación de mayor intensidad de conciencia con la 

estrategia esforzarse y tener éxito, se sugiere trabajo en talleres donde se 

fortalezca capacidades de planificación y organización, para potenciar la 

elección de solución de problemas con compromiso y motivación, ante la 

situación estresante.  

• Implementar en los colegios programas promocionales, que incluyan el 

entrenamiento en estrategias de afrontamiento al estrés, relacionadas a la 

solución directa y productiva a sus problemas y reforzar el uso del soporte 

social. 

• Conociendo que los adolescentes están ligados en un sistema familiar, un 

91% vive con uno o ambos padres. Es necesario trabajar también con los 

padres de familia, se sugiere brindar charlas promocionales para sensibilizar 

sobre la importancia de que los escolares puedan desarrollar y emplear 

estrategias de afrontamiento productivas guiadas a la solución directa y no 

evitación de sus problemas.  

• Futuros estudios requieren de un incremento de la muestra, adoptando otros 

estratos sociales (e., g, la inclusión de otros colegios estatales y privados 

provenientes de otros distritos de condición socioeconómica diferente), así 

mismo, se espera que se emplee un muestreo de tipo probabilístico para la 

selección de los participantes.  
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ANEXO 1 

NEO FFI 
Favor de leer cada una cuidadosamente antes de comenzar. Marque todas sus 
respuestas en la Hoja de Respuesta y escriba sólo donde se le indique. NO escriba 
en este cuestionario.  
Este cuestionario contiene 60 afirmaciones. Favor de leer cada una cuidadosamente 
y haga una ¨X¨ en el recuadro asignado según la respuesta que corresponde mejor 
con 
sus coincidencias y desacuerdos. 
 
 
 
Marque “TD” si está totalmente en desacuerdo con la afirmación o si considera 
que no se  
aplica en absoluto a su forma de ser.  
 
Marque “D” si está en desacuerdo con la afirmación o si 
considera que no se aplica en general a su forma de ser. 
 
Marque “N” si la afirmación es casi igualmente cierta o 
falsa, si usted no puede decidirse, o si es neutral en 
cuanto a la afirmación. 
 
Marque “A” si está de acuerdo con la afirmación o si 
considera que es casi todo cierta o si coincide en general 
con ella. 
 
Marque “TA” si está totalmente de acuerdo con la 
afirmación o si considera que se aplica totalmente a su 
forma de ser. 
 
 
No hay respuestas buenas o malas y usted no tiene que ser un(a) experto(a) para 
completar el cuestionario. Descríbase sinceramente y presente sus opiniones lo más 
preciso posible. 
 
Responda a todas las afirmaciones. Fíjese que todas las afirmaciones están 
numeradas en el margen de la hoja de respuestas. Favor de asegurarse que todas sus 
respuestas estén marcadas en el lugar correctamente numerado. Si comete un error 
o si cambia de opinión NO BORRE, tache totalmente la respuesta y consigne una 
X y después dibuje un círculo sobre la respuesta correcta. 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

TD D N A TA 
 

X     

 X    

  X   

   X  

    X 



 

 
 

1.  Con frecuencia me siento inferior a los demás. 

2. Soy una persona alegre y de buen ánimo. 

3. Algunas veces, cuando estoy leyendo poesía o mirando una obra de arte, siento un 

escalofrío o una ola de excitación. 

4. Tiendo a suponer lo mejor de la gente. 

5. Parece que nunca puedo ser capaz de organizarme. 

6. Raramente me siento atemorizado (a) o ansioso (a). 

7. Verdaderamente disfruto hablando con personas. 

8. La poesía tiene poco o ningún efecto sobre mí. 

9. A veces intimido o adulo a las personas para que hagan lo que yo quiero. 

10. Tengo un claro conjunto de metas y trabajo con dirección a ellas en forma ordenada. 

11. Algunas veces me vienen a la mente pensamientos atemorizantes. 

12. Disfruto de las fiestas en las que hay mucha gente. 

13. Tengo una amplia gama de intereses intelectuales. 

14. A veces engaño a la gente para que haga lo que yo quiero. 

15. Trabajo duro para conseguir mis objetivos. 

16. Algunas veces me siento completamente sin valor. 

17. No me considero especialmente alegre. 

18. Estoy intrigado por los patrones que encuentro en el arte y en la naturaleza. 

19. Si alguien comienza una pelea estoy listo (a) para contraatacar. 

20. Tengo mucha autodisciplina. 

21. Algunas veces las cosas se ven poco claras y sin esperanzas. 

22. Me gusta tener muchas personas alrededor. 

23. Me aburren las personas filosóficas. 

24. Cuando he sido insultado, solo trato de perdonar y olvidar. 

25. Siempre considero las consecuencias antes de actuar. 

26. Cuando estoy con mucho estrés, algunas veces siento como si me hicieran pedazos. 

27. No soy tan rápido ni lleno de vida como otros. 

28. Tengo una vida de fantasía muy activa. 

29. Mi primera reacción es la de confiar en la gente. 

30. Trato de realizar los trabajos con cuidado para que no haya que hacerlos otra vez. 

 
CONTINÚE EN LA SIGUIENTE PÁGINA 



 

 
 

31. Con frecuencia me siento tenso (a) y sobresaltado (a). 

32. Soy una persona muy activa. 

33. Disfruto concentrándome en una fantasía o en un sueño, explorando todas sus 

posibilidades, dejándolas crecer y desarrollarse. 

34. Algunas personas piensan que soy frío (a) y calculador (a). 

35. Me esfuerzo por alcanzar un nivel de excelencia en todo lo que hago. 

36. A veces me he sentido amargado y resentido. 

37. En las reuniones, usualmente dejo a los otros hablar. 

38. Tengo poco interés en especular sobre la naturaleza del universo o de la condición 

humana.  

39. Tengo mucha fe en la naturaleza humana. 

40. Soy eficiente y efectivo (a) en mi trabajo. 

41. Soy muy estable emocionalmente. 

42. Evado el tumulto. 

43. Con frecuencia pierdo el interés cuando la gente habla de temas muy atractivos y 

teóricos. 

44. Trato de ser humilde. 

45. Soy una persona productiva que siempre cumple con el trabajo. 

46. Raras veces estoy triste o deprimido (a). 

47. Algunas veces desbordo de felicidad. 

48. Experimento una amplia gama de emociones y sensaciones. 

49. Pienso que muchas de las personas con las que trato son honestas y confiables. 

50. En ocasiones actúo primero y pienso después. 

51. Algunas veces hago cosas impulsivamente que después lamento. 

52. Me gusta estar donde está la acción. 

53. Con frecuencia pruebo comidas nuevas y extrajeras. 

54. Puedo ser sarcástico (a) y cortante cuando necesito serlo. 

55. Hay muchos trabajos pequeños que necesitan realizarse que algunas veces 

simplemente los ignoro. 

56. Me cuesta mucho enojarme. 

57. No siento mucho placer en charlar con la gente. 

58. Raramente siento emociones fuertes. 

59. No siento ninguna compasión por los limosneros. 

60. Con frecuencia me meto a situaciones para las que no estoy completamente preparado. 

COMPRUEBE SI HA MARCADO TODO EN LA HOJA DE RESPUESTAS 

 



 

 
 

ANEXO 2 

ACS 

Instrucciones 

Los estudiantes suelen tener ciertas preocupaciones o problemas sobre temas diferentes, 
como la escuela, el trabajo, la familia, los amigos, el mundo en general, etc. 

En este Cuestionario encontrarás una lista de formas diferentes con las que la gente de tu 
edad suele encarar una gama amplia de problemas o preocupaciones. Deberás indicar, 
marcando la casilla correspondiente, las cosas que tú sueles hacer para enfrentarte al 
problema o dificultad concreta que acabas de describir. En cada afirmación debes marcar 
en la hoja de respuestas la letra A, B, C, D o E según creas que es tu manera de reaccionar 
o de actuar frente a los problemas.  

No hay respuestas correctas o erróneas. No dediques mucho tiempo a cada frase; 
simplemente responde lo que crees que se ajusta mejor a tu forma de actuar. 

 

Nunca lo hago   A 
Lo hago raras veces   B 
Lo hago algunas veces  C 
Lo hago a menudo   D 
Lo hago con mucha frecuencia E  

 
Por ejemplo, si algunas veces te enfrentas a tu problema mediante la acción de 

Hablar con otros para saber lo que ellos harán si tuviesen el mismo problema, deberías 
marcas la C como se indica a continuación: 

1. Hablar con otros para saber: lo que ellos harían       A       B      C      D    E    
 si tuviesen el mismo problema 

  



 

 
 

1. Hablo con otros para saber lo que ellos harían si tuviesen el mismo problema  
2. Me dedico a resolver lo que está provocando el problema  
3. Sigo con mis tareas como es debido  
4. Me preocupo por mi futuro  
5. Me reúno con mis amigos más cercanos  
6 Trato de dar una buena impresión en las personas que me importan  
7. Espero que me ocurra lo mejor  
8. Como no puedo hacer nada para resolver el problema, no hago nada  
9. Me pongo a llorar y/o gritar  
10. Organizo una acción en relación con mi problema  
11. Escribo una carta a una persona que siento que me puede ayudar con mi problema  
12 Ignoro el problema  
13. Ante los problemas, tiendo a criticarme  
14. Guardo mis sentimientos para mí solo(a)  
15 Dejo que Dios me ayude con mis problemas  
16. Pienso en aquellos que tienen peores problemas, para que los míos no parezcan tan 
graves 
17. Pido consejo a una persona que tenga más conocimiento que yo  
18. Encuentro una forma de relajarme, como oír música, leer un libro, tocar un 
instrumento musical, ver la televisión, etc. 
19. Practico un deporte  
20. Hablo con otros para apoyarnos mutuamente  
21. Me dedico a resolver el problema utilizando todas mis capacidades  
22. Sigo asistiendo a clases  
23 Me preocupo por buscar mi felicidad  
24. Llamo a un(a) amigo(a) íntimo(a)  
25. Me preocupo por mis relaciones con los demás  
26. Espero que un milagro resuelva mis problemas  
27. Frente a los problemas, simplemente me doy por vencido(a)  
28. Intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o tomando drogas. 
29. Organizo un grupo que se ocupe del problema. 
30. Decido ignorar conscientemente el problema. 
31. Me doy cuenta que yo mismo(a) me complico la vida frente a los problemas. 
32. Evito estar con la gente. 
33. Pido ayuda y consejo para que se resuelvan mis problemas. 
34. Me fijo en el aspecto positivo de las cosas y trato de pensar en las cosas buenas. 
35. Busco ayuda o consejo de un profesional para resolver los problemas. 
36. Salgo y me divierto para olvidar mis dificultades. 
37. Realizo ejercicios para mantenerme en forma y con buena salud. 
38. Busco ánimo en otras personas. 
39. Considero otros puntos de vista y trato de tenerlos en cuenta. 
40. Trabajo intensamente (Trabajo duro). 

 

CONTINÚE EN LA SIGUIENTE PÁGINA 



 

 
 

41. Me preocupo por lo que está pasando  
42. Empiezo, o si ya existe, mejoro la relación con mi enamorado(a). 
43. Trato de adaptarme a mis amigos. 
44. Espero que el problema se resuelva por sí solo. 
45. Me pongo mal (Me enfermo). 
46. Culpo a los demás de mis problemas. 
47. Me reúno con otras personas para analizar el problema. 
48. Saco el problema de mi mente. 
49. Me siento culpable por los problemas que me ocurren. 
50. Evito que otros se enteren de lo que me preocupa. 
51. Leo la Biblia o un libro sagrado. 
52. Trato de tener una visión positiva de la vida. 
53. Pido ayuda a un profesional. 
54. Me doy tiempo para hacer las cosas que me gustan. 
55. Hago ejercicios físicos para distraerme. 
56. Hablo con otras personas sobre mi problema para que me ayuden a salir de el. 
57. Pienso en lo que estoy haciendo y por qué lo hago. 
58. Busco tener éxito en las cosas que estoy haciendo. 
59. Me preocupo por las cosas que me puedan pasar. 
60. Trato de hacerme amigo(a) íntimo(a) de un chico o de una chica. 
61. Trato de mejorar mi relación personal con los demás. 
62. Sueño despierto que las cosas van a mejorar. 
63. Cuando tengo problemas, no sé cómo enfrentarlos. 
64. Ante los problemas, cambio mis cantidades de lo que como, bebo o duermo. 
65. Me reúno con las personas que tienen el mismo problema que yo. 
66. Cuando tengo problemas, me aíslo para poder evitarlos. 
67. Me considero culpable de los problemas que me afectan.  
68. Ante los problemas, evito que otros sepan cómo me siento.  
69. Pido a Dios que cuide de mí. 
70. Me siento contento(a) de cómo van las cosas.  
71. Hablo acerca del problema con personas que tengan más experiencia que yo. 
72. Consigo apoyo de otros, como de mis padres o amigos, para solucionar mis problemas. 
73. Pienso en distintas formas de enfrentarme al problema. 
74. Me dedico a mis tareas en vez de salir. 
75. Me preocupo por el futuro del mundo. 
76. Procuro pasar más tiempo con la persona con quien me gusta salir.  
77. Hago lo que quieren mis amigos. 
78. Me imagino que las cosas van a ir mejor.  
79. Sufro dolores de cabeza o de estómago. 
80. Encuentro una forma de aliviar la tensión; por ejemplo, llorar o gritar o beber o tomar drogas. 

 

ASEGURATE DE RESPONDER TODAS LAS PREGUNTAS 
¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!  



 

 
 

ANEXO 5 

FICHA DE DATOS 

 

A continuación, encontrarás una serie de preguntas. Te pedimos que contestes con 
la mayor sinceridad y claridad posibles a todas las preguntas que te hacemos en 
este cuestionario. 

1. ¿Cuántos años tienes? ___________________ 

3. Sexo. (Marca una “X” en el paréntesis): Hombre (  )    Mujer (   ) 

4. Lugar de Nacimiento: (indica en qué departamento) __________________ 

5. Responde a la pregunta solo si no has nacido en Lima 

¿Hace cuánto tiempo resides en Lima?: ___________________________ 

6. ¿En qué distrito vives? ______________________________________ 

7. ¿En qué colegio estudias? _____________________________________ 

8. ¿En qué sección? ___________________ 

9. ¿Con quiénes vives actualmente? Marca todas las opciones necesarias 

Padre  (   ) 

Madre   (   ) 

Hermanos  (  ) 

Otros   (  ) ___________________ 

 

 



 
 

ANEXO 6: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título:  Factores de personalidad y los estilos de afrontamiento en adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios de Lima Metropolitana 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño Población Instrumentos Estadísticas 
Problema General 
¿Cuál es la 
relación entre los 
factores de 
personalidad y los 
estilos 
afrontamiento en 
los adolescentes 
de 5to de 
secundaria de dos 
colegios estatales 
de Lima 
Metropolitana? 

Objetivo General:  
Determinar la relación entre los factores de 
personalidad y los estilos de afrontamiento en 
los adolescentes de 5° de secundaria de dos 
colegios de Lima Metropolitana. 
 
Objetivos Específicos 
1.Determinar el nivel de los factores de 
personalidad en los adolescentes de 5° de 
secundaria de dos colegios de Lima 
Metropolitana. 
2.Determinar el nivel de las estrategias de los 
etilos de afrontamiento en los adolescentes de 5° 
de secundaria de dos colegios de Lima 
Metropolitana. 
3.Determinar la relación entre el factor 
Neuroticismo con las estrategias de los estilos de 
afrontamiento (Resolver el problema, Referente 
a otros y Afrontamiento no productivo) en los 
adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios 
de Lima Metropolitana. 
4.Determinar la relación entre el factor 
Extraversión con las estrategias de los estilos de 
afrontamiento (Resolver el problema, Referente 
a otros y Afrontamiento no productivo) en los 
adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios 
de Lima Metropolitana. 
5.Determinar la relación entre el factor Apertura 
con las estrategias de los estilos de 
afrontamiento (Resolver el problema, Referente 
a otros y Afrontamiento no productivo) en los 
adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios 
de Lima Metropolitana. 
6.Determinar la relación entre el factor 
Amabilidad con las estrategias de los estilos de 
afrontamiento (Resolver el problema, Referente 
a otros y Afrontamiento no productivo) en los 
adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios 
de Lima Metropolitana. 
7.Determinar la relación entre el factor 
Conciencia con las estrategias de los estilos de 

Hipótesis General 
Existe  relación  entre los factores 
de personalidad y los estilos de 
afrontamiento en los adolescentes 
de 5° de secundaria de dos colegios 
de Lima Metropolitana. 
Hipótesis Especificas 
- Existe relación entre el factor 
Neuroticismo con las estrategias de 
los estilos de afrontamiento 
(Resolver el problema, Referente a 
otros y Afrontamiento no 
productivo) en los adolescentes de 
5° de secundaria de dos colegios de 
Lima Metropolitana. 
-Existe relación entre el factor 
Extraversión con las estrategias de 
los estilos de afrontamiento 
(Resolver el problema, Referente a 
otros y Afrontamiento no 
productivo) en los adolescentes de 
5° de secundaria de dos colegios de 
Lima Metropolitana. 
-Existe relación entre el factor 
Apertura con las estrategias de los 
estilos de afrontamiento (Resolver 
el problema, Referente a otros y 
Afrontamiento no productivo) en 
los adolescentes de 5° de secundaria 
de dos colegios de Lima 
Metropolitana. 
-Existe relación entre el factor 
Amabilidad con las estrategias de 
los estilos de afrontamiento 
(Resolver el problema, Referente a 
otros y Afrontamiento no 
productivo) en los adolescentes de 
5° de secundaria de dos colegios de 
Lima Metropolitana. 
-Existe relación entre el factor 
Conciencia con las estrategias de 

Variables de 
estudio 
-Factores de 
personalidad  
-estilos y 
estrategias de 
Afrontamiento 
 
Variables 
controladas 
-Edad 
-Sexo 
 

Tipo de 
investigación 
No 
experimental 
de tipo 
descriptivo, 
correlacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La población estará 
conformada por la 
totalidad de 
adolescentes de 5° de 
secundaria de dos 
colegios de Lima 
Metropolitana. 
  
Muestra 
La muestra es no 
probabilístico de tipo 
intencional. 

-Inventario de 
Personalidad NEO 
FFI forma S 
Costa y McCrae 
(1992)   
versión adaptada en 
Lima por Martinez 
y Cassaretto, 2011. 
 
-Escala de 
Afrontamiento para 
adolescentes (ACS) 
(Frydenberg & 
Lewis, 1997) 
versión adaptada en 
Lima por Canessa, 
201. 
 

-Media Aritmética 
-Desviación 
Estándar 
-El Coeficiente 
Alfa de Cronbach 
Rho de Spearman,  

 



 

 
 

 | 

afrontamiento (Resolver el problema, Referente 
a otros y Afrontamiento no productivo) en los 
adolescentes de 5° de secundaria de dos colegios 
de Lima Metropolitana. 

los estilos de afrontamiento 
(Resolver el problema, Referente a 
otros y Afrontamiento no 
productivo) en los adolescentes de 
5° de secundaria de dos colegios de 
Lima Metropolitana.  
  



 

 
 

ANEXO N° 7 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Factores de personalidad 

1. Neuroticismo 
 

Ansiedad 

Ítems: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 21, 26, 41, 46, 
51 y 56. 

Hostilidad 
Depresión 
Ansiedad social  
Impulsividad 
Vulnerabilidad  

2. Extraversión 
 

Calidez 
Gregarismo 

Ítems: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 
52, 57. 

Asertividad 
Actividad 
Búsqueda de emociones 
Emocionales positivas 

3. Apertura  
 

Fantasía 

Ítems:3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 
53 y 58. 

Estética 
Sentimientos 
Acciones  
Ideas 
Valores 

 
4. Amabilidad 

 

Confianza  

Ítems: 4, 19, 14, 19, 24, 29, 34, 44, 49, 54 
y 59. 

Franqueza 
Altruismo 
Actitud conciliadora 
Modestia 
Sensibilidad a los demás 

5. Conciencia  
 

Competencia 

Ítems: 5, 1. 15, 2. 25, 3. 35, 4. 45, 5. 55 y 
6.  

Orden 
Sentido del deber 
Necesidad de logro 
Autodisciplina 
Deliberación  



 

 
 

 

Estilos de Afrontamiento 

Resolver el 
problema 

2. Concentrarse en resolver problema (Rp) Ítems: 02, 21, 39, 57 y 73 
3. Esforzarse y tener éxito (Es) Ítems: 03,22, 4. 58 y 74 
5. Invertir en amigos íntimos (Ai) Ítems: 05, 24, 42, 60 y 76 
6. Buscar pertenencia (Pe) Ítems: 06, 25, 43, 61 y 77 
15. Fijarse en lo positivo (Po) Ítems: 16, 34, 52 y 70 
17. Buscar diversiones relajantes (Dr) Ítems: 18, 36 y 54 
18. Distracción física (Fi) Ítems: 19, 37 y 55 

Referente a otros 

1. Buscar apoyo social (As)  Ítems: 01, 2. 38, 56 y 72 
1. Acción social (So) Ítems:  1. 11, 29, 47 y 65 
14. Buscar apoyo espiritual (Ae) Ítems:  15, 33, 51 y 69 
16. Buscar ayuda profesional (Ap) Ítems:  17, 35, 53 y 71 

Afrontamiento no 
productivo 

4. Preocuparse (Pr) Ítems:  04, 23, 41, 59, 75 
13. Reservarlo para sí (Re) Ítems: 14, 32, 50 y 68 
7. Hacerse ilusiones (Hi) Ítems:  07, 26, 44, 62 y 78 
8. Falta de afrontamiento o no afrontamiento (Na) Ítems:  08, 27, 45, 63 y 79 
11. Ignorar el problema (Ip) Ítems:  12, 3. 48 y 66 
9. Reducción de la tensión (Rt) Ítems:  09, 28, 46, 64 y 80 
12. Autoinculparse (Cu) Ítems:  13, 31, 49 y 67 


