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RESUMEN 
 
El clima social familiar y adaptación de conducta en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa privada de Trujillo. La población que se tuvo fueron 

120 personas, estudiantes, del 4to y 5to grado de educación secundaria, cuyas 

características etarias iban entre los 15 y 17 años, los instrumentos psicométricos 

utilizados fueron la Escala de Clima Social Familiar (FES) y el Inventario 

Adaptación de Conducta (IAC) 

 
Al finalizar el estudio evidencia, que existe una predominancia del nivel medio a 

nivel general y en las dimensiones Relaciones y Desarrollo, con porcentajes que 

oscilan entre 39.2% y 44.2%. Asimismo, se evidencia un nivel bajo en la 

dimensión Estabilidad, representado por el 43.3%. Por otro lado, en el nivel medio 

de Adaptación de Conducta, a nivel general y en sus dimensiones indican 

porcentajes que oscilan entre 35.8% y 48.3%. 

 
En cuanto al análisis relacional, se encontró una correlación muy significativa, 

positiva y en grado medio, entre Clima Social Familiar y Adaptación de Conducta 

en los sujetos de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palabras clave: Clima Social Familiar, Adaptación de Conducta, Estudiantes 
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ABSTRACT 

 
Family social climate and behavior adaptation in high school students from a 

private educational institution in Trujillo. The population that was had was 120 

people, students, of the 4th and 5th grade of secondary education, whose age 

characteristics were between 15 and 17 years old, the psychometric instruments 

used were the Family Social Climate Scale (FES) and the Inventory Adaptation 

of Conduct (IAC) 

 
At the end of the study, it shows that there is a predominance of the middle level 

at a general level and in the Relationships and Development dimensions, with 

percentages that range between 39.2% and 44.2%. Likewise, a low level is 

evidenced in the Stability dimension, represented by 43.3%. On the other hand, 

at the medium level of Behavior Adaptation, at a general level and in its 

dimensions, they indicate percentages that range between 35.8% and 48.3%. 

 
Regarding the relational analysis, a very significant, positive and medium-degree 

correlation was found between Family Social Climate and Behavior Adaptation in 

the study subjects. 

 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Family Social Climate, Behavior Adaptation, Students 
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1.1. EL PROBLEMA 
 
1.1.1. Delimitación del problema 

 
En décadas recientes, el avance científico de estudiar no solo los aspectos 

que generan un daño de carácter físico, sino, también el aspecto social- 

emocional que este tiene y repercute en la salud integral y a lo largo de los 

ámbitos donde se desarrolle el ser humano ha ido en aumento, especialmente 

durante la etapa que acontece entre los 11 a 18 años, que es la adolescencia, 

donde ocurren bastantes cambios biopsicosociales en el organismo y conductas 

del ser para adaptarse al ambiente con la finalidad de obtener experiencias 

significativas sean con características negativas o positivas y que le sirvan de 

soporte emocional y social para futuras oportunidades de relación interpersonal. 

 
El ambiente familiar, tiene íntimamente relación con la información 

académica y emocional de los adolescentes, ante lo mencionado, Kemper (2000) 

indica que el clima familiar, es la cultura emocional y de aprendizaje de distinta 

índole dentro de un grupo social primario para el beneficio de sus representantes, 

siendo el principal responsable de generar nociones positivas al ser humano en 

sus primeras etapas con la finalidad de mejorar su adaptación al medio y de 

situaciones estresantes. Asimismo, Moos (1995) propone que el clima social 

familiar es la formación social que se ofrece a las personas para que tengan 

apropiadas relaciones interpersonales con su medio. 

 
El seno familiar ha sufrido varias modificaciones, moldeando su 

comportamiento de acuerdo a la sociedad donde está inmersa, la modificación 

de características socioemocionales trae como consecuencia la dificultad de los 

seres humanos que conforman este grupo social en caso no cuenten con los 

mecanismos o recursos necesarios que la familia y sociedad requieren. Dándose 

de forma concreta y ejemplificada mediante discusiones o relaciones de poca 

comunicación y de constante conflicto entre los integrantes, especialmente tiene 

como mayores afectados, a los hijos, debido a que las figuras parentales les 

tienen poco respaldo o consideración, pero va a depender mucho de la cultura 

de la sociedad y de la familia. 
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Las personas se encuentran en constante cambio y evolución con el 

transcurso de los años, el ambiente familiar también está sujeto a lo mencionado, 

toda evolución no siempre es de forma positiva, sino también y dependiendo de 

la percepción y postura, puede ser negativa, ante esto, el Ministerio público 

(2013) registra que existen 131494 casos de maltrato familiar en el 2013, 

representando un incremento de 10 puntos porcentuales con respecto al periodo 

del año mencionado, podemos acotar, que en el Perú se presentaron los 

resultados de varias conductas de inadaptación, tales como, el registro de 91 

casos de feminicidio en diversos departamentos del Perú (Centro de Emergencia 

Mujer, 2013) por otro lado, la INEI (2013) reporta que la desvinculación familiar 

ha sido en aumento, expresado con un 51,32% con respecto al periodo anterior, 

además, que el 8,2% de la población infantil que no ha superado los 15 años de 

edad son huérfanos sea de la figura paternal, maternal o ambos. 

 
El clima familiar es una variable implícita que forma parte de la vida de 

cada ser humano, puesto que es una característica de todo grupo social primario 

por el cual pasamos todas las personas, y dentro de este ambiente siempre 

surgen conductas inadecuadas que pueden incomodar al resto de integrantes, 

De la Cruz y Cordero (1990) refieren que cada persona tiene sus medios y 

recursos para adaptarse al entorno social donde habitualmente interactúa, por 

otro lado, Sarason (2016) la electricidad y eficiencia de las adaptaciones de 

conducta que utilice una persona dependerán de muchos factores, los cuales son 

temporalidad, circunstancia o ambiente, entre otros. 

 
Hasta el momento podemos referir que la adaptación es una constante 

Interrelación bidireccional de aprendizajes sociales, emocionales y cognitivos del 

contexto situacional y la persona. Cabe mencionar, que en el adolescente al igual 

que todo ser humano puede vivir experiencias negativas, pero queda en este, si 

tiene los apropiados mecanismos de defensa para superar la situación 

estresante, por el contrario y en caso no lo supere, se puede presentar 

problemáticas psicosociales en la mayoría de sus sistemas interpersonales, en 

donde podemos evidenciar alguno de los siguientes aspectos, bajo o disminución 

de rendimiento escolar, comportamiento hostil con las personas de su medio, 

comunicación social disminuida, entre otros. 
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En las siguientes cifras podemos ver reflejado que la Encuesta Nacional 

sobre Relaciones Sociales (2015) indica que más del 70% de la población infantil 

en el Perú han sufrido en algún momento de la etapa mencionada maltrato o 

violencia física o psicológica, dando como consecuencia que los menores de 

edad acudan o guarden recaudo en sus vínculos sociales primarios. 

 
Basándonos en lo mencionado, podemos manifestar que las 

características de la adaptación conductual en la adolescencia, se encuentra 

íntimamente correlacionado con los vínculos familiares y sociales, debido a que 

todo ser humano observa, analiza y aplica conductas para resguardar su 

seguridad en el entorno. Ante esta manifestación indicamos la relevancia de 

estudiar la variable de clima familiar con énfasis en la población adolescente. 

 
Cabe mencionar, que no existen mecanismos de adaptación inadecuados 

o inapropiados, sino mal utilizados, esto dependerá íntimamente de la percepción 

de la persona que lo emplee en un momento y con una temporalidad promedio. 

Ante eso, también surge la importancia de ver que estrategias utilizan los 

adolescentes para adaptar su conducta al medio social. 

 
Enfocándonos en la realidad psicosocial de las instituciones educativas 

privadas de nuestra localidad, se puede visualizar una presión de parte de la 

propia institución como del grupo familiar de los estudiantes para realizar 

contrataciones de la plana docente con experiencia, con amplia formación 

académica y demás aspectos, dejando de lado el componente emocional y 

psicológico que el docente pueda tener en la formación ética, moral y de demás 

componentes internos que tiene el alumnado para desarrollar y cumplir con los 

estándares requeridos por la sociedad. 

 
Basándonos en los anteriores párrafos, se genera la importancia de 

estudiar y de determinar la correlación que acontece entre el clima social familiar 

y la adaptación de conducta en los estudiantes de secundaria de una institución 

educativa. 
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1.1.2. Formulación del problema 
 
¿Cuál es la relación entre clima social familiar y adaptación de conducta en los 

estudiantes de secundaria de una institución educativa Privada de Trujillo? 

 
1.1.3. Justificación del estudio 

 
 

Permitirá encontrar y contrastar los resultados entre dos variables 

generando la actualización del conocimiento de la variable permitiendo ampliar 

el marco teórico para otras investigaciones. 

 
El estudio es conveniente para el investigador puesto que describirá y 

explicará la correlación entre dos variables que son poco estudiadas en la 

población muestral de la localidad. 

 
Los principales beneficiarios es la población de estudio y sus círculos 

sociales primarios arraigados a ellos, puesto que se indican recomendaciones 

prácticas de mejora como programas o talleres de corte psicosocial que sirvan 

para prevenir o reducir los conflictos interpersonales y mejorar la adaptación de 

conducta. 

 
La relevancia social es tanta que incentivara a las instituciones privadas y 

públicas pertenecientes al sector educación a tomar decisiones en conjunto para 

minimizar las conductas agresivas en los ámbitos familiares y educativas con las 

personas que compartan el mismo ambiente. 

 
La investigación cuenta con una importancia metodológica debido a que 

los resultados y el estudio en general servirá para validar y tener una confiabilidad 

Con respecto a los instrumentos dentro de la población de estudio lo que 

permitirá que otros investigadores puedan usarlos en poblaciones similares. 
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1.1.4. Limitaciones 
 

Los conocimientos encontrados no pueden ser replicados a poblaciones 

con características distintas a la presente muestra de estudio. 

El sustento de las pruebas se basa en el marco teórico Clima Social 

Familiar de Moos y Trickett (1988) que se basa en función de las relaciones 

interpersonales de los miembros y Adaptación de Conducta por De la Cruz y 

Cordero (1981) 

 
1.2. OBJETIVOS 

 
1.2.1. Objetivos generales 

 
Determinar la relación entre clima social familiar y adaptación de conducta en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa Privada de Trujillo. 

1.2.2. Objetivos específicos 
 
Identificar el nivel de clima social familiar en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa Privada de Trujillo. 

 
Identificar el nivel de adaptación de conducta en los estudiantes de secundaria 

de una institución educativa Privada de Trujillo. 

 
Establecer la relación entre la dimensión Relaciones del clima social familiar y las 

dimensiones de la adaptación de conducta (Adaptación Personal, Adaptación 

Familiar, Adaptación Escolar y Adaptación Social) en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa Privada de Trujillo. 

 
Establecer la relación entre la dimensión Desarrollo del clima social familiar y las 

dimensiones de la adaptación de conducta (Adaptación Personal, Adaptación 

Familiar, Adaptación Escolar y Adaptación Social) en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa Privada de Trujillo. 

 
Establecer la relación entre la dimensión Estabilidad del clima social familiar y las 

dimensiones de la adaptación de conducta (Adaptación Personal, Adaptación 

Familiar, Adaptación Escolar y Adaptación Social) en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa Privada de Trujillo. 
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1.3. HIPÓTESIS 
 
1.3.1. Hipótesis generales 

 

HG: Existe relación entre clima social familiar y adaptación de conducta en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa Privada de Trujillo. 

 

1.3.2. Hipótesis específicas 
 
H1: Existe relación entre la dimensión Relaciones del clima social familiar y las 

dimensiones de la adaptación de conducta (Adaptación Personal, 

Adaptación Familiar, Adaptación Escolar y Adaptación Social) en los 

estudiantes de secundaria de una institución educativa Privada de Trujillo. 

 
H2: Existe relación entre la dimensión Desarrollo del clima social familiar y las 

dimensiones de la adaptación de conducta (Adaptación Personal, 

Adaptación Familiar, Adaptación Escolar y Adaptación Social) en los 

estudiantes de secundaria de una institución educativa Privada de Trujillo. 

 
H3: Existe relación entre la dimensión Estabilidad del clima social familiar y las 

dimensiones de la adaptación de conducta (Adaptación Personal, 

Adaptación Familiar, Adaptación Escolar y Adaptación Social) en los 

estudiantes de secundaria de una institución educativa Privada de Trujillo. 

 

1.4. VARIABLES E INDICADORES 
 

A. Variable 1: Clima Social Familiar, que será evaluado a través de la Escala 

de Clima Social Familiar (FES) de Moos y Trickett (1988) y 

adaptado por Ruiz y Guerra (1993) 

 
Indicadores 

• Relaciones 

• Desarrollo 

• Estabilidad 
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B. Variable 2: Adaptación de conducta que será evaluada por medio del 

Inventario Adaptación de Conducta (IAC) por De la Cruz y 

Cordero (1981) y adaptado por Ruiz (1995) 

 

Indicadores 
 

• Adaptación personal 

• Adaptación familiar 

• Adaptación escolar 

• Adaptación social 

 
1.5. DISEÑO DE EJECUCIÓN 

 
1.5.1. Tipo de investigación 

 
El estudio, es sustantiva, donde el investigador, puede observar, 

manifestar, analizar para brindar una explicación de las dimensiones o 

indicadores de las variables de estudio permitiéndole encontrar resultados con 

estándares científicos (Sanchez y Reyes, 2006) 

 

1.5.2. Diseño de investigación 
 

La investigación tiene un diseño correlacional descriptivo, orientándose a 

explicar la relación entre dos constructos científicos. (Sánchez y Reyes, 2006) 

 
Asume el siguiente diagrama: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dónde: 
 

m: Muestra del grupo de estudiantes de secundaria de una institución 

educativa privada de Trujillo 

Ox: Observación del clima social escolar en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa privada de Trujillo 

Ox 

m r 

Oy 
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Oy: Observación de la adaptación de conducta en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa privada de Trujillo 

r: índice de relación existente entre ambas variables. 

 
 

 
1.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
1.6.1. Población 

 
La muestra de investigación general está conformada por 173 

estudiantes del 4to y 5to grado de secundaria de una institución educativa privada 

de Trujillo, con un rango etario de 15 y 17 años de ambos sexos. 

 
 

Cuadro 1: Tamaño poblacional de los estudiantes según grado escolar y genero 
 
 
 
 

4° 

 
5° 

 
 

Fuente: Datos alcanzados en la IEE para el estudio 
 

Los criterios de inclusión son: 

Alumnos que se encuentren entre el 4º y 5º con matrícula vigente en el año 2017. 

Alumnos que accedieron voluntariamente a participar del estudio. 

 
Los criterios de exclusión son: 

Alumnos que dejaron incompleto o llenaron inadecuadamente los instrumentos 

Alumnos que no completaron el consentimiento informado. 

Grado Género Frecuencia % 

M 53 30.6 

F 41 23.7 

M 47 27.2 

F 32 18.5 

TOTAL 173 100.0 
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1.6.2. Muestra 
 

Para tomar la cantidad en la muestra de estudio se ejecutó la fórmula de 

Cochran: 

 

 

z2. p. q. N 
n = 

(N − 1)(E)2 + z2. p. q 
 

Dónde: 

• Z: 1.96 

• p: 0.50 (50% de posibilidad). 

• q: 0.50 (50% sin posibilidad). 

• N: tamaño de muestra. 

• E: 0.05 

 

Dando como evidenciado que la muestra fueron 120 estudiantes con las 

características anteriormente indicadas 

 
Cuadro 2: Tamaño muestral de los estudiantes según grado escolar y genero 

 
 
 

4° 

 
5° 

 
 

Fuente: Datos alcanzados en la IEE para el estudio 

 
1.6.2. Muestreo 

 
Se utilizó un muestreo estratificado, donde los elementos de la población 

de cada estrato, en este caso de cada grado, tienen la misma probabilidad de 

una formar de estudio (Sherfler y Mendenhall 2007) 

Grado Género Frecuencia % 

M 30 25.0 

F 30 25.0 

M 30 25.0 

F 30 25.0 

TOTAL 120 100.0 
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1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

Psicométrica, basándose en la practicidad de los instrumentos 

psicométricos validados que tienen como finalidad la medición de variables de 

corte psicológico con una determinada característica etaria, poblacional, etc. 

(Cohen y Swerdlik, 2000) 

 
 

1.7.2. Instrumentos 
 
1.7.2.1. Escala de Clima Social Familiar (FES) 

 
El inventario de escala de clima social familiar, o también denominado 

por sus siglas, FES, fue creada por Moos y Trickett (1988) y adaptado 

por Ruiz y Guerra (1993) en la ciudad de Lima, Perú, está dirigida a 

evaluar el clima social dentro de un ambiente familiar, su rango de 

aplicación esta entre los 4 a 18 años, que es la población principal a la 

que se ha aplicado durante las adaptaciones, el modo de aplicación 

puede ser individual o grupal, dirigido a Padres de familia o a los mismos 

estudiantes, tiene un tiempo promedio de aplicación de 15min, para 

responder el siguiente inventario es de carácter dicotómico de verdadero 

o falso, conformado por 90 itms, por otra parte, tiene las siguientes 

normas de aplicación, el ambiente de aplicación debe estar libre de 

distracciones de cualquier tipo, sean personales, físicas o naturales, 

posteriormente el investigador repartirá las hojas de aplicación a los 

estudiantes, finalmente repartidos a todos, dará inicio a la explicación 

para luego, los estudiantes desarrollen el instrumento que se encuentre 

conformada por 3 dimensiones: Relaciones, desarrollo y estabilidad, 

asimismo, la validez, se ha dado a través de la comparación con el tests 

de ciclas de TAPMAI, manifestando correlaciones en las dimensiones de 

cohesión, expresividad y conflicto con índices de 0.62, 0.53 y 0.59, 

respectivamente, por otra parte la confiabilidad de las dimensiones del 

presente instrumento van entre, 88 a 0.91, con una medida de 0.89 para 

el examen individual, siendo las áreas cohesión, intelectual, cultural, 

expresión y autonomía, las más altas. 
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1.7.2.2. Inventario Adaptación de Conducta (IAC) 
 

El presente instrumento fue creado por De la Cruz y Cordero por 

intermedio de TEA ediciones (1981) y adaptado por Ruiz (1995) en la 

ciudad de Lima, Perú, cuyo objetivo o finalidad de aplicación es evaluar 

los ámbitos personal, familiar, escolar y social de las personas, de un 

rango de edad entre 11 a 18 años, el modo de aplicación puede ser 

individual o grupal dependiendo del ambiente y finalidad de estudio, así 

como de la población de investigación, se tiene estimado que el tiempo 

promedio de aplicación es de 30minutos para el cuestionario, el cual está 

conformado por 123 items, la validez fue dada de forma concurrente al 

correlacionarla con la prueba de ajuste de Bell obteniendo que en el área 

personal 0.47, en el área familiar 0.39, en el área educativa 0.07, en el 

área social 0.40 y en el área general 0.32. Por otro lado, para la presente 

investigación en las dimensiones anteriormente indicada se obtuvieron 

índices que oscilan entre 0.85 y 0.92. 

 
1.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
En primer lugar, se redactó un oficio que iba dirigido desde la escuela 

profesional del investigador pidiendo un permiso dirigido hacia la institución 

beneficiaria con el fin de solicitar el permiso al director académico, posteriormente 

se realizaron las coordinaciones internas con respecto a la disponibilidad de 

horario con la plana docente para comenzar con el estudio, momentos previos 

antes de aplicar los instrumentos se realizaba un pequeño dialogo con los 

estudiantes para informarles acerca de la recolección de datos. 

 

1.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Se realizó el análisis en el programa de Microsoft Excel que 

posteriormente fue exportada al programa estadístico SPSS en su versión 24 

para emplear la estadística descriptiva e inferencial; como la correlación Item-test 

para establecer la validez de constructo, el coeficiente de alfa de Cronbach que 

determinara la consistencia interna de los instrumentos, se establecerán las 

tablas descriptivas de doble entrada donde se colocara los datos de frecuencia y 

porcentaje de acuerdo a los niveles generados por cada prueba y sus respectivas 
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dimensiones. Para el análisis de las publicaciones a través del estadístico de 

Kolmogorov-Smimov para decidir la elección de una prueba paramétrica de 

Pearson o no paramétrica de Spearman en la correlación de las variables. 
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2.1. Antecedentes 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 

 
Zambrano y Almeida (2017), Ejecutaron una investigación denominada 

“Clima social familiar y su influencia en la conducta violenta en los escolares”. 

Donde la muestra fue de 1502, los instrumentos que se utilizaron son la Escala 

del Clima Social Familiar de Moos. Se evidencian que los resultados indican que 

el 38% de la población obtenida carece de una integración Familiar. 

 
Orantes (2011), Investigó los niveles de adaptación de los adolescentes 

salvadoreños a la sociedad, con el uso de los instrumentos psicométricos como 

la Escala de Adaptación de la Conducta. La muestra intencionada fue de 1.093 

alumnos de nivel universitario. Los resultados evidencian que se encuentra una 

prevalencia de 25% de estados depresivos en las mujeres que en los hombres 

cuando pasan por un cuadro clínico durante la etapa de la adolescencia. 

 
 

2.1.2. Antecedentes nacionales 
 

Carrasco (2018), investigo el Clima Social escolar y adaptación de 

conducta en adolescentes de una Institución Educativa de Chiclayo. El estudio 

fue conformado por 145 adolescentes del 1er al 5to del nivel secundario, se 

emplearon los instrumentos: Escala de Clima Social Familiar de Moos (1984) 

adaptado por Trujillo y Luna (2002) donde el presente investigador indica la 

siguiente conclusión: Existe relación directa significativa (p<0.01) con un índice 

de correlación de 6,21 entre el Clima Social escolar y la adaptación de conducta. 

 
Apaza y Torres (2018) en Arequipa, Perú, investigaron el clima social 

familiar y conducta social. La muestra estuvo conformada por 297 estudiantes de 

4 instituciones educativas estatales, por otra parte, los instrumentos que se 

utilizaron son los siguientes: La escala de Zung y el inventario Multifásico de la 

Personalidad MINI-MULT indicando que existen resultados altamente 

significativos entre las variables de estudio evidenciadas por un índice de 

correlación de 0.000. 
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Araujo y Esaine (2015) en Cajamarca, Perú, investigo la relación entre 

Clima social familiar y adaptación de conducta en adolescentes del centro 

preuniversitario de la universidad nacional de Cajamarca, año 2015. La muestra 

estuvo conformada por 302 personas de un centro preuniversitario, asimismo se 

emplearon los siguientes instrumentos: Escala de clima social familiar de Moos 

(1984) adaptado por Ruiz y Guerra (1993) y el inventario de adaptación de 

conducta de la Cruz y Cordero (1990) y adaptado para la población peruana por 

Ruiz (1995) en la presente investigación se puede indicar la siguiente conclusión, 

que existe una correlación significativa (p<0,15) entre las variables de estudio. 

 
Aquize y Nuñez (2015) en Juliaca, Perú, investigaron la relación entre el 

Clima social familiar y adaptación de conducta en estudiantes del quinto grado 

de secundaria de la Gran Unidad Escolar Las Mercedes, Juliaca-2015.La 

muestra estuvo conformada por 307 estudiantes de entre 14 y 16 años, los 

instrumentos psicológicos que se usaron son la Escala de Clima social familiar 

de Moos (1984) adaptado por Ruiz y Guerra (1993) y el inventario de adaptación 

de conducta de De la Cruz y Cordero (1993) y adaptado a la población peruana 

por Ruiz(1995) se tiene como resultado una correlación altamente significativa 

con un índice de 0.002 entre las variables de estudio, Por otro lado, se indica que 

el 34% revela una prevalencia del nivel medio de adaptación de conducta en 

todas sus dimensiones. 

 
Paredes (2011), en Piura, Perú, investigo la relación entre clima social 

familiar y rendimiento académico en alumnos de una institución educativa de 

Talara. La muestra de estudio estuvo conformada por 153 personas, todas del 

sexo femenino que presentaron una característica en común que fue la 

desaprobación de 3 cursos, se utilizaron los siguientes instrumentos como la 

escala social familiar de Moos, donde se evidenciaron resultados donde el 95% 

de la población indica una prevalencia media. 
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2.1.3. Antecedentes locales 
 

Franco (2019) en Trujillo, Perú, el presente investigador realizo un estudio 

denominado, Clima social familiar y conductas disociales en adolescentes del 

distrito de Bambamarca, la muestra estuvo conformada por 378 estudiantes de 

15 a 17 años, los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de clima social 

familiar de Moos y Tricket (1989) adaptado por Barrionueva (2017) y el 

cuestionario de conductas disociales de Alcantara (2016) se concluye que existe 

una relación negativa y significativa (p<0.05) entre la dimensión Relaciones del 

Clima Social Familiar y la dimensiones Fraudulencia y manipulación, y Violación 

grave de las normas. Además, que existe una relación negativa y altamente 

significativa (p<0.01) entre la dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar y la 

dimensión intimidación sexual. En tanto que existe una relación negativa y 

significativa (p<0.05) entre la dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar y la 

dimensión Agresión, destrucción y vandalismo, Fraudulencia y manipulación, y 

Violación grave de las normas. Finalmente, que existe una relación negativa y 

altamente significativa (p<0.01) entre la dimensión Estabilidad del Clima Social 

Familiar y la dimensión Agresión, destrucción y vandalismo. En tanto que existe 

una relación negativa y significativa (p<0.05) entre la dimensión Estabilidad del 

Clima Social Familiar y la dimensiones Fraudulencia y manipulación, intimidación 

sexual y Violación grave de las normas. 

 
Aguilar y Rios (2018) en Trujillo, Perú, realizaron la siguiente investigación 

denominada Clima Social familiar y Adaptación de Conducta en adolescentes 

infractores de la ley penal de los distritos fiscales del norte. La muestra estuvo 

conformada por 80 adolescentes, los instrumentos que se utilizaron fueron la 

escala de clima social escolar de Moos y Trickett (1984) y adaptado por Luna 

(2002) y el inventario de adaptación de conducta cuyos autores son De la Cruz y 

Cordero (1990) y adaptado por Ruiz (1995) tenemos como conclusiones que 

existe una correlación significativa de la dimensión de Relaciones con las 

dimensiones de Familiar y escolar con índices de 0.011 y 0.014, respectivamente. 

Cabe mencionar que existe una correlación altamente significativa con la 

dimensión Social expresada con un índice de 0.005. En cambio, las correlaciones 

de la dimensión de la dimensión desarrollo con las dimensiones de Familiar y 
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social evidencian correlaciones altamente significativas evidenciados con índices 

de 0.06 y 0.07, respectivamente. 

 
Pingo (2015) en Trujillo, Perú, realizaron la siguiente investigación 

denominada Clima Social Escolar y Adaptación de Conducta en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa privada. La muestra estuvo conformada 

por 126 alumnos del primer al cuarto grado de secundaria, se utilizó la escala de 

clima social escolar de Moos y Trickett (1984) y adaptado por Luna (2002) y el 

inventario de adaptación de conducta cuyos autores son De la Cruz y Cordero 

(1990) y adaptado por Ruiz (1995) las conclusiones de la presente investigación 

manifiesta que hay una correlación altamente significativa (p<0.01) con un índice 

de 0.008 entre la dimensión familiar del clima social familiar y la dimensión de 

afiliación, en su relación con la dimensión de Tareas también existe una 

correlación altamente significativa con un índice 0.007. Así como con su relación 

con las dimensiones de organización y claridad se evidencia una alta significancia 

con índices de 0.002 y 0.008, respectivamente. 

 
Gaitán y Felipe (2011) en Trujillo, Perú, realizaron la siguiente 

investigación en Trujillo, Perú, donde tomaron como muestra de 110 como 

estudio a alumnos de una institución educativa privada con bajo rendimiento 

escolar, cuyo rango etario oscilaba 11 y 17 años, donde se utilizaron los 

instrumentos del clima social familiar de Moos, asimismo, podemos evidenciar 

que existencias correlaciones significativas entre la sub escala de implicación y 

el área educativa (p<05), de la misma manera la sub escala de competitividad y 

el área familiar (p<05). 

 

 
2.2. Marco teórico 

 
2.2.1. La familia 

 
2.2.1.1. Definición 

 
Gras (2018), es un grupo social perenne para todo ser humano, puesto 

que todo individuo, nace de la unión del hombre y la mujer; y existe dentro de un 

grupo preestablecido, así mismo, los integrantes que lo conforman evolucionan 
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en los aspectos sociales, emocionales, etc. Usualmente está conformado por dos 

figuras parentales y un progenitor, pero también hay figuras secundarias que 

complementan, tales como: Tíos, abuelos, entre otros. 

 
Bezanilla y Amparo (2013), definen a la familia como el grupo social 

primario, por donde toda persona vive y comparte sus experiencias de vida, en 

el transcurso de los años y su desarrollo vital, construye y forma una familia junto 

a otro ser humano para en muchos casos, procrear o adoptar un infante. 

 
Oliva y Villa (2013), es un sistema cultural, social y emocional, que tiene 

reglas internas, normas, valores así como costumbres que se construyen a partir 

de los comportamientos de quienes lo conforman, además, se puede decir que 

la palabra familia, se deriva del término fámulos, que significa sirviente y del 

término, fames, que tiene como definición, hambre, dando como conjunto 

etimológico, que es el conjunto de personas que tiene como obligación alimentar, 

muy aparte de cumplir y satisfacer las necesidades básicas, también los 

integrantes se apoyan para lograr sus objetivos y autorrealizarse. 

 
Robles y Di leso (2011), son las personas que forman parte de un grupo 

social, que tienen lazos consanguíneos, experiencias de vida o algún otro factor 

emocional que los vincula. Dentro de la misma, se establecen normas de 

convivencia que generan redes comunicativas y sociales adecuadas entre los 

miembros. 

 
Orlando (2009), expresan que la familia aparte de ser una unidad social 

es un ente cultural, donde las personas aprenden significativamente acerca de la 

sociedad donde viven que surge a partir de la percepción de los integrantes 

puesto que cada persona forma y brinda la concepción de un tema de acuerdo a 

sus experiencias vitales. 

 
Valdivia (2008), son las personas que forman parte de un vínculo 

consanguíneo, el cual está formado de dos padres, generalmente de ambos 

sexos, y un hijo, que sería su progenitor, para formarlo y transmitirle sus 

conocimientos para adaptarse a la sociedad. 
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Acerbi (2007) la familia es un círculo social, que la establecen integrantes 

que tienen un lazo consanguíneo o un vínculo emocional entre ellos permitiendo 

y generando que las personas establezcan momentos de interacción, creando un 

ambiente apropiado para el desarrollo de los participantes, además, podemos 

decir que es un sistema abierto donde cada persona que tenga un vínculo con 

los integrantes puede ser considerado de esta, también es dinámica, porque se 

encuentra en constante crecimiento y cambio de acuerdo a las decisiones que 

tomen los integrantes. 

 
Benites y Morales (1997) citado en Pacheco (2006) manifiestan que la 

familia es el ambiente social primario por excelencia para todo ser humano, y las 

responsabilidades que asume cada integrante no son impuestas ni han sido 

modificadas por un ente externo. 

Monroy y Irigoyen (2005), expresan que la familia, es un grupo 

socioemocional, de carácter abierto donde cualquier persona que mantenga un 

lazo consanguíneo, amical, legal, entre otros puede formar parte, asimismo, no 

tiene una capacidad máxima de personas de las cuales pueden formar parte de 

esta institución social. 

Aguilar (2001) La familia es un ambiente de relaciones sociales de 

cualquier tipo entre sus integrantes, los cuales se ofrecen protección, un 

compromiso afectivo entre los miembros, cuentan con un aspecto psicológico de 

pertenencia y desarrollo durante las diferentes etapas de la vida, además, de 

interceder e inculcar un componente cultural propio de cada familia. 

 
 

Alberdi (1964) la familia es un ambiente de soporte emocional y social para 

toda persona que guarde relación afectiva o sanguínea con los otros miembros, 

asimismo, su estructura social puede variar de acuerdo a como se consideren los 

miembros. 
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2.2.1.2. Tipos de Familia 
 
2.2.1.2.1. Según su estructura: 

 
Moss y Trickett (1984), manifiestan que la familia según su estructura se 

puede clasificar en: 

 
a. Familia Nuclear 

 
Este tipo de familia se encuentra conformada por las figuras parentales y 

sus descendientes, en este tipo de familia prevalece el componente emocional 

sobre otros componentes por este hecho la relación entre los miembros debe ser 

constante y apropiada. 

 
b. Familia Extendida 

 
Este tipo de familia es cuando la componen dos figuras parentales y sus 

descendientes de una edad relativamente adulta también tienen sus 

descendientes y viven dentro de un mismo ambiente ocasionando posibles 

conflictos de interés entre sus miembros. 

 
c. Familia Multigeneracional 

 
Es aquella que como mínimo está conformada por tres generaciones 

teniendo como cabeza de familia al patriarca. 

 
 

d. Familia Multinuclear 
 

Se basa en la transmisión de los conocimientos, pertenencias o 

propiedades por parte de las figuras parentales hacia sus descendientes por 

igual, sin establecer un heredero o testamento único. 

 
e. Familia Incompleta 

 

Es cuando una de las dos figuras parentales ha fallecido, se separa o 

abandona el ambiente familiar, dejando la posibilidad que el otro cónyuge se 

vuelva a casar o asuma ambas responsabilidades y roles de la figura faltante. 
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f. Familia Mixta 
 

Este ambiente familiar sucede cuando en un mismo hogar viven varias 

personas que tienen un vínculo familiar, pero de segundo o tercer grado, dando 

paso a posibles intereses de conflicto en el hogar. 

 
2.2.1.2.2. Según su dinámica 

 
Moss y Trickett (1984), manifiestan que la familia según su dinámica se 

puede clasificar en: 

 
a. Familia Autoritaria 

 
En este tipo de familia, la figura parental es la máxima autoridad e impone 

sus comportamientos, costumbres, actitudes, entre otros a los integrantes que 

forman su familia y decide que ellos vivan y adopten estas normas, en este tipo 

de familias hay poca comunicación e interacción emocional entre los integrantes 

generando un deterioro del componente psicológico. 

 
b. Familia Democrática 

 
En este tipo de familias, existe el diálogo y responsabilidad de funciones 

de forma igualitaria entre ambas figuras parentales y de igual forma con los 

demás miembros, que usualmente suelen ser los progenitores. 

 
c. Familia Complaciente 

 
La característica determinante en este tipo es la ambivalencia del 

comportamiento de las figuras parentales, puesto que recaban aspectos de los 

dos anteriores tipos, pero siempre teniendo resguardo por prevalecer los 

intereses de ellos sobre el de los progenitores o algún otro miembro generando 

alteraciones inapropiadas en la conducta de los hijos expresados a través 

rabietas. 
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2.2.1.2.3. Funciones de la familia. 
 

Según Palacios y Rodrigo (1998) las funciones: 

 
• Permitir el desarrollo integral de los progenitores en el ámbito 

familiar a través de conductas adaptativas de índole emocional y 

social. 

• Brindar apoyo emocional que posibilite el desarrollo psicológico. 

• Establecer un clima emocional que genere adecuadas relaciones 

interpersonales entre los miembros. 

• Brindar estímulos y refuerzos psicológicos, físicos, entre otros que 

respalden a la persona en su adaptación a otros ámbitos. 

 

 
2.2.1. Clima social familiar 

 
2.2.1.1. Definición 

 
Beneyto (2015), El clima sociofamiliar, es la expresión del comportamiento 

afectivo y de relaciones sociales que se establecen entre los integrantes de la 

familia, además este en un bajo nivel es un posible causante del bajo rendimiento 

escolar del menor, debido a que las condiciones económicas, académicas que 

ofrecen las figuras parentales a los hijos son importantes y vistas al momento de 

observar características de protección, desvinculo emocional entre padres e hijos 

y el cual se refleja en peculiaridades como lágrimas, cansancio repentino o bajo 

apetito cuando está en la institución indicándonos que se debe a lo anteriormente 

mencionado. 

 
Según Sánchez, Aguirre, Solano y Viveros (2015), expresan que el Clima 

Familiar es la relación emocional y cognitiva que se da en un ambiente relacional, 

llamado hogar, donde se establecen normas de convivencia entre los seres 

humanos, así mismo, cada familia, se está compuesta por diversos factores 

sociales, de economía, devoción a algún dios, entre otros, estos construyen y 

forman a la persona para construir su estabilidad emocional y recursos sociales 

para integrarse a la sociedad y sus diversos sistemas. 
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Baumrind (1966), citado en Alvarado (2012), propuso por primera vez la 

definición de Clima Familiar, indicando que cada organización familiar se 

comporta de forma diferente a otra, debido a que cada ser humano tiene 

diferentes conocimientos, formas de ver y percibir las situaciones dentro de un 

grupo social, este modela los comportamientos de la familia para adaptarlos a las 

circunstancias del seno familiar y de los demás círculos interpersonales donde 

se desarrollen los individuos. 

Por otro lado, Kemper (2000) Conjunto de aspectos innatos de un grupo 

de individuos, donde se evidencian características de socialización, apoyo 

emocional, responsabilidad ante el desarrollo y cumplimiento de objetivos en las 

etapas vitales. 

 
Ticket (1989), Es el consecuente de cada aportación social, emocional y 

cognitiva de cada miembro de la familia para el bienestar integral al momento de 

establecer decisiones o resolver conflictos. 

 
Moos (1974) Es la suma de las características socioemocionales y 

ambientales de un círculo social primario en la constante dinámica entre los 

miembros y las exigencias que la sociedad le impone. 

 

 
2.2.1.2. Modelos teóricos 

 
a. Modelo ecológico 

 
Bronfenbrenmer (1987) El autor propone que, en este modelo, la familia 

es parte de un sistema, el cual se ve influenciado por aspectos externos, 

asimismo, está conformada por subsistemas dentro del círculo social primario, 

su mal funcionamiento e interacción con ámbitos externos generará posibles 

deterioros de interacción social entre los integrantes. 

 

Por otro lado, Estrada (1986) Tanto el ser humano como la familia son 

ámbitos dinámicos que se encuentran en constante movimiento e interacción con 

otros grupos sociales, el ser humano desde que nace mantiene mayor interacción 
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con la figura maternal debido a que le ofrece protección y seguridad emocional, 

acotando que todas las personas pasan por este proceso de desarrollo vital. 

 

Las características socioambientales tienen la posibilidad de repercutir 

positiva o negativamente en la adaptación de la psique mental de una persona 

repercutiendo en su desarrollo vital y procesos de integración social. (Lewis y 

Rosemblum, 1974). 

 
b. Modelo sistémico de Beavers 

 
 

Alzate, Ocampo. y Martínez (2016), el desarrollo social que se establece 

en el primer grupo humano, que es la familia, afecta considerablemente en el 

comportamiento que va a tener el niño en las posteriores estructuras sociales 

donde va a desarrollarse, además, va a ser un determinante si va a tener 

inconvenientes en su aprendizaje social. 

 
Espinoza y Carpio (2015), manifiestan que este apartado teórico expresa 

que dentro de los sistemas y subsistemas le asignan roles y actividades al 

individuo para que cumplan y se desarrollen social, emocional y físicamente para 

adaptarse a otros campos, tanto académicos como sociales. 

 
Martínez y Calet (2015), expresan que el modelo planteado por 

Bronfenbrenmer centrado en la primera infancia, expresa que el niño busca tomar 

parte de un primer sistema de muchos en el que se desarrollará, donde 

aprenderá acerca de cogniciones básicas y recursos socioemocionales que le 

servirán para adaptarse a los demás organismos. 

 
Molina, Cordero, y Silva (2008), manifiestan que el modelo ecológico- 

social, manifiesta que las personas que cursan por su primera etapa vital 

expresen y fundamentan la organización y cumplimiento de funciones y 

responsabilidad para obtener los adecuados recursos socioemocionales y 

cognitivos que le servirán para congeniar con otras personas y sistemas. 

Especialmente dentro de la niñez, que la comunicación y entendimiento está 

limitado por el hecho del poco desarrollo de expresión verbal y escrita, por esto 
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los padres tienen la responsabilidad de estimular a sus progenitores para 

adaptarlos a la comunidad. 

 
Epstein (2001) Indica que las personas y otros ámbitos de la sociedad 

cumplen un área de roles, donde la mayoría de personas dentro de sus familias, 

tienden a cumplir con roles para lograr un cumplimiento de objetivos y metas, el 

área de involucramiento afectivo, donde a cada integrante de la familia le importa 

el desarrollo emocional de otra persona dentro del mismo círculo social, también 

está el área de respuestas afectivas, que es la respuesta afectiva frente a 

estímulos externos de cualquier índole, finalmente está el área de control de 

conducta, que es básicamente la adaptación del comportamiento de cualquier 

miembro de la familia frente a situaciones que atenten contra el bienestar 

biopsicosocial. Cabe mencionar, que una familia que tiene una buena adaptación 

toma de forma adecuada cada característica de todas las áreas y las aplica al 

entorno o situación. 

 
Beavers (citado en Vera, Morales y Vera 2000) La familia es un ambiente 

de intercambio social y emocional que lo generan un grupo de personas que se 

rigen a ciertas y leyes de convivencia, desde la perspectiva de este enfoque se 

estudia a la familia como ente social y cómo repercute en las relaciones sociales 

de los integrantes. 

 
Este modelo, tiene como característica fundamental la estructura y estilo 

para plantear una tipología de familias, tales como: la familia sana, que es una 

familia adaptativa al ambiente, después se encuentra la familia de rango medio 

que tiene como característica esencial, la restricción de comportamientos con la 

finalidad de mostrar un control directo sobre la actitud de los miembros. 

 

En resumen, el modelo presentado nos plantea la importancia del círculo 

familiar y el desarrollo que ofrece a los miembros posibilitando un entorno 

apropiado para la integración social y emocional. 
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Atri y Cohen (1987) Este planteamiento y propuesta teórica en que la 

familia es considerada un estrato social abierto a cambios integrándose a otros 

círculos sociales. 

 

 
c. Modelo del clima social familiar de Moos 

 
El presente modelo teórico se basa en las relaciones familiares y de los 

integrantes teniendo como fin el crecimiento del círculo social mencionado en 

todas las áreas de la realización. (Moos, 1974) 

 

Moos (1974) es un aspecto fundamental para el desarrollo de todo grupo 

social primario, donde debe primar el apropiado comportamiento de cada 

individuo, para generar una adecuada integración de factores psicosociales que 

servirán para el desarrollo de cada integrante. 

 
2.2.1.3. Dimensiones del clima social familiar 

 
Moos y Trickett (1979) está conformado por: 

 
a. Dimensión de relación 

 
Evalúa la interacción interpersonal de cada integrante de la familia con sus 

pares y con individuos de otros sistemas sociales, la cual está integrada por la 

subescala de cohesión, que es el grado de apoyo entre las personas en un círculo 

social primario, la subescala de expresividad, es la libre expresión de 

comportamientos sociales y emocionales de la persona frente a los demás 

miembros de la familia y la subescala de conflicto, que es la expresión de 

manifestaciones inapropiadas y conflictivas entre los miembros. (Moos, 1974) 

 

b. Dimensión de desarrollo 
 

Se evalúa y se fomenta los procesos de evolución de los aspectos vitales 

que tiene cada integrante dentro y fuera de la familia, constituida por 5 

subescalas, autonomía, es la seguridad en sí mismo que tiene cada persona al 

momento de tomar una decisión, la actuación, son las actitudes y actividades 

enmarcadas dentro de un círculo social con la finalidad de lograr lo propuesto por 

la persona, la orientación cultural, es la orientación y participación que tiene la 
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persona hacia las actividades propias de su medio, la sub escala social 

recreativa, es la interacción interpersonal de la persona, y la moralidad y 

religiosidad, que son las creencias morales y éticas a seguir una ideología 

religiosa. 

 

c. Dimensión de estabilidad 

 
Es la jerarquización de los miembros en base a su importancia, grado de 

relación en una familia. Moos (1974) 

 
2.2.1.4. Clima familiar y adolescencia 

 

 
Marsellach (2003) manifestó que las figuras parentales y otros individuos 

dentro del seno familiar se ven afectados por los cambios comportamentales 

generados a causa del adolescente, y de la etapa por la cual transcurre su 

desarrollo, tales aspectos son dirigidos por la adaptación psicológica y social. 

 
Perez (2000) manifiesta que, en este proceso vital, existe un constante 

conflicto de perspectivas entre el hijo y sus figuras parentales, estas últimas, en 

la mayoría de los casos, evidencia un descontrol sobre las figuras menores de 

edad, puesto que no aceptan los límites que les imponen para cumplir con las 

normas establecidas, en su proceso de independencia del adolescente, sienten 

que les restringen su libertad y discuten constantemente a tal punto de generar 

crisis conductuales. 

 
Freyre (1998) es la etapa donde se va a desarrollar la personalidad del 

individuo antes de la llegada de la etapa adulta, donde será cimentada. 

 
 

Freyre (1997) Manifiesta y Basándonos en el párrafo anterior, que todo 

adolescente requiere y necesita un ambiente familiar flexible emocional y 

socialmente para evitar conflictos conductuales, además, la familia debe asumir 

una posición no prohibitiva ni punitiva ante una posible equivocación o error del 

adolescente en determinadas oportunidades. 
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Malamud (1995) es la etapa del desprendimiento emocional y social entre 

el adolescente y su familia, puesto que la percepción mental de la persona adopta 

un cambio de perspectiva enfocándose en el yo y dejando de lado a las figuras 

parentales, indiferentemente que necesita de su apoyo para superarse 

económica y evolutivamente en cuestiones de aprendizajes sociales y 

emocionales. 

 
 

Fishman (1990) La adolescencia es una etapa de cambios 

biopsicosociales, que establecen un antes y un después entre la niñez y la 

adultez temprana, respectivamente, en esta etapa generalmente la persona 

suele buscar independencia social de la familia y apoyarse emocionalmente de 

otros círculos sociales, donde constantemente quiere buscar una independencia 

o al menos sentirla de forma psicológica. 

 
 

El adolescente generalmente visualiza que la familia atenta contra su 

comportamiento y pensamiento, teniendo un constante conflicto de intereses 

entre las figuras anteriormente mencionada y las personas adultas, expresadas 

a través de actitudes de rechazo, necesidades económicas o materiales 

insatisfechas. 

 
 

2.2.2. Adaptación de Conducta 
 
2.2.2.1. Definición 

 
Ramírez (2003) la adaptación que toma una persona frente a una 

problemática cambia radicalmente al tipo de personalidad y capacidad resolutiva 

que esa persona le dé al mismo problema, sino que hay varias formas de 

adaptarse a una misma situación, pero dependerá del comportamiento de cada 

persona si su mecanismo de adaptación resulta exitoso. 

 
Caballo (2002) define que la conducta, es la respuesta positiva que el 

individuo logra después de adaptarse a las circunstancias naturales o artificiales 

de un entorno social, esta adaptación suele ocurrir ante la resolución de un 
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problema, reduciendo de forma significativa que este problema de una 

determinada índole le afecte en un futuro o altere su estabilidad emocional y 

social. 

 
García (1998) refiere que la adaptación es característica únicamente de 

los seres humanos a nivel conductual influenciada por sus propios pensamientos, 

dicho pensamiento debe estar en consonancia empírica, teórica y práctica con lo 

que visualiza y siente en el mundo donde se desarrolle para que genere gusto 

con su entorno, caso contrario manifestará necesidades insatisfechas que 

ocasionarán habitualmente insatisfacción o inadecuación a las normas. 

 
Sarason (1996) indica que es la adaptación positiva o negativa que tienen 

los seres humanos de modificar su comportamiento ante las necesidades del 

ambiente, debido a que tiene característica esencial que es el dinamismo, el logro 

o fracaso que tiene la persona frente a la sociedad dependerá únicamente de las 

características personales en relación a la adaptación que tengan otras personas 

y estas deben estar en consonancia cognitiva y emocional para generar un 

adecuado ambiente en el cual se desarrollen apropiadamente ambos 

participantes. 

 
De la Cruz y Cordero (1990) manifiesta que la adaptabilidad 

comportamental que manifiesta inconsciente o conscientemente una persona se 

debe generalmente a aspectos psicológicos como la dependencia emocional y 

social que tiene consigo mismo y sus círculos sociales, y la persona debe 

integrarse y cumplir con las normas aceptadas por las personas pertenecientes 

a la sociedad donde se desarrolla. 

 

 
2.2.2.2. Bases Teóricas de la Adaptación de Conducta 

 
a. Teoría Cognoscitiva 

 
La presente teoría plantea por Piaget (1979) indica que la capacidad 

cognitiva de la persona surge desde que el ser humano tiene consciencia y va 

evolucionando con el pasar de las etapas, especialmente el desarrollo de la 
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lógica y comienzo de la razón nace en la infancia y se cimienta en la 

adolescencia, esta teoría es la responsable del instrumento que actualmente nos 

estamos basando para obtener los resultados para la presente investigación, por 

otra parte, indicamos que los procesos surgen como resultado de obtener nuevos 

conocimientos que guíen la conducta. 

 
El avance de las tecnologías de la información en toda sociedad genera 

que esta se encuentre al alcance de todo ser humano, y este la capte, analice y 

almacene, formando esquemas mentales de acuerdo a todo tipo de información 

que le sirva para adaptarse a una situación determinada, generalmente, un 

infante la usa para dar respuestas que manifiesten una necesidad para 

solucionar un problema y su círculo social primario lo apoyen para resolverlo. 

 
b. Teoría Cognoscitiva-Conductual 

 
García (1998) citado por Aguirre (2001) indica que la adaptación es 

ejecutar una conducta determinada que en un lapso de tiempo se puede convertir 

en un hábito, que generalmente implica la persona adapte su comportamiento al 

ambiente, pero también tiene un componente cognitivo puesto que la persona se 

tiene que dar cuenta de las necesidades o características que le falten para poder 

desarrollarlas y finalmente queda en el consciente o subconsciente de la persona 

si lo aplica en una determinada situación para obtener beneficios o evitar 

castigos. 

 
b. Teoría Psicoanalítica 

 
Freud (1926) Indica que el único responsable de realizar los 

comportamientos observables es el yo, que toda adaptación funciona como la 

integración de varios aspectos de deseos y nociones que surgen en el 

inconsciente del ser humano y que su cumplimiento surge a partir de 

motivaciones reprimidas, acotamos que en la etapa de infancia la persona 

percibe al ambiente como una etapa de relaciones sociales y las personas van 

a apoyarte inconscientemente para lograr y facilitar el cumplimiento de los 

impulsos. 
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La presente teoría logro una aportación teoría por Hartamann (1993), 

investigador que estudio las características de inconsciente de la persona y como 

servían para que el ser humano se adapte al ambiente. 

 

2.2.2.3. Dimensiones de la Adaptación de conducta 
 

De la Cruz y Cordero (1981) manifiesten que la persona al analizar una situación 

estresante tiene que presentar mecanismos de defensa que le permitan salir o 

superar dicha situación, pero adaptándose a las normas sociales, a veces los 

adolescentes por superar dichas problemáticas y sin medir sus impulsos logran 

crear nuevos problemas de índole emocional con sus círculos sociales, cabe 

mencionar que estos autores proponen un postulado de dimensiones, que son: 

 
 

a. Adaptación Personal 
 

La adaptación propia del ser humano que necesita desarrollar para evitar 

preocupaciones emocionales y sentir la aceptación social y emocional de las 

personas de su entorno, además, Hurlock (1994), indica que los adolescentes 

con la finalidad de lograr la adaptación al entorno no se preocupan por el 

bienestar de otras personas o la repercusión que puedan causar, cabe 

mencionar, que el aumento de la tensión emocional en esta etapa se debe a los 

cambios biopsicosociales que experimenta la persona y la presión que el medio 

le genera para poder estar a la par social y emocionalmente de las demás 

personas de su edad. 

 
b. Adaptación Familiar 

 
La mayoría de las personas dentro de la etapa de la adolescencia 

muestran comportamientos evitativos de índole emocional con su familia debido 

a la necesidad de independencia socioemocional de las figuras parentales aparte 

de requerir aceptación de su grupo social en ámbitos amicales y educativos. 

 
Hurlock (1994) indica que toda relación parental entre figuras de autoridad 

dentro de la familia y sus descendientes se basan mayormente a aspectos de 

relación de interpersonal que genere confianza y un ambiente de constante 

comunicación, cabe mencionar, que la familia apoyará a todo ser humano que 
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forma parte de su círculo social, generando apoyo social y emocional teniendo 

como consecuencia el bajo conflicto entre seres humanos. 

 
 

c. Adaptación Escolar 
 

Ramírez (2003) Manifiesta que los adolescentes dentro de la etapa en la 

mayor parte del tiempo se dedican a estudiar para cumplir con las exigencias del 

medio y cumplen con un rol de alumno, en la mayoría de situaciones las 

opiniones y conductas que diga la institución educativa, el profesorado y sus 

compañeros puede afectar positiva o negativamente a su desarrollo, en la 

mayoría de casos la inadaptación a este ambiente puede generar ausentismo 

escolar y en consecuencia generar un bajo desarrollo de aprendizaje y problemas 

emocionales dentro de la familia a raíz de esto. 

La baja o nula adaptación de la persona genera en la mayoría de casos 

un comienzo y paso para abrir sintomatologías de trastornos conductuales, pero 

también una base para manifestar trastornos de la salud física debido a malos 

comportamientos que la persona pueda tomar, el alumno en la mayoría de casos, 

usualmente vive situaciones de bastante ansiedad a su percepción, debido a que 

en el comienzo de toda etapa vital, son nuevas situaciones las que tiene que vivir 

el ser humano y ante todo debe tener buenos recursos sociales y emocionales 

para superar este tipo de cambios situacionales. 

 
Hurlock (1994), manifiesta que en todas las relaciones sociales que puede 

comenzar el adolescente en su etapa, la relación con los maestros en el ambiente 

educativo puede permitir una fácil adaptación al mismo. Pero, cabe mencionar, 

que cada estudiante tiene sus propias capacidades a nivel cognitivo y que estas 

influenciaran de forma determinante en la buena relación con sus compañeros y 

servirá como sostén para la apertura de nuevos hábitos comportamentales que 

le sirvan para etapas posteriores. 

 

Álvarez (1993), todas las personas que tengan conductas inapropiadas 

generalmente se deben a trastornos mentales acarreados o a dificultades para 

adaptarse al ambiente, teniendo como base cuales, con las capacidades y 

debilidades de la persona, y una buena solución es la mejorar de las 
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características personales, de forma usual, las características de aprendizaje que 

tenga la persona se deben mayormente a que tan capacitado se encuentre la 

persona para que los nuevos conocimientos tengan un cimiento de donde 

basarse, pero los círculos sociales deben influenciar a otros para desarrollar y 

proliferar el aprendizaje. 

 

d. Adaptación Social 
 

Ramírez (2003) manifiesta que los recursos sociales que la persona pose 

son altamente importantes para su adaptación social, sin dejar de lado, que la 

persona tenga círculos sociales de apoyo emocional, muy a parte del ámbito 

familiar, estos aspectos pueden generar actitudes positivas como negativas de 

índole personal o motivacional. 

 
Hurlock (1994) indica que todas las personas tienen un apropiado nivel de 

ajuste social pero que este puede bajar o aumentar de acuerdo al nivel de 

relación social que la persona tenga con sus pares, pero sin dejar de lado el 

apoyo social que tenga sus familiares, ante esto, la minúscula brecha de 

aceptación que vea el adolescente viene de la propia autoaceptación que el 

mismo tenga, debido a que algunas personas cambian su forma de ser para 

adaptarse a un grupo social cuando esta solo genera insatisfacción emocional en 

el subconsciente del mismo. 

 
 
 

2.2.2.5. Características de una persona adaptada 
 

Whittaker (1984) manifiesta que existen una variedad de aspectos que 

determinan o predisponen a la persona a tener un apropiado nivel de relación 

interpersonal en sus quehaceres diarios: 

 

• El autoconocimiento que tenga le ayudará a mejorar las motivaciones y 

aspectos interpersonales que tenga y le servirá para comprender sus 

demás aspectos emocionales. 

• La capacidad de ajuste social y emocional a las actividades de acuerdo 

con sus posibilidades. 
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• Se sienten aceptadas por la sociedad debido a que actúan de forma 

apropiada sin modificar radicalmente su personalidad y demás 

interacciones sociales. 

• Tienen la capacidad de aceptar cierta presión emocional y social que 

los grupos interpersonales le impongan. 

• Tienen la habilidad para interactuar y establecer relaciones sociales 

duraderas. 

• Poseen empatía ante los demás seres humano, no solo de su círculo 

social, sino de ambientes externos al de su desarrollo 

• Tienen actitudes positivas hacia posturas corporales de su misma y 

otras personas 

• Tienen una apropiada capacidad para identificar cuáles son las 

necesidades que ellos requieren y necesitan para satisfacer sus deseos 

y anhelos. 

• Se sienten una alta productividad para cumplir con las actividades que 

le imponga la sociedad o en su establecer interpersonal con otros 

círculos sociales 

• Muestran poca presencia de estrés y ansiedad en el actuar de sus 

actividades diarias. 

• Manejan apropiadamente la tolerancia a las frustraciones. 

 
 
 
 

2.2.2.6. Conducta Adaptada y Desadaptada 
 

Para Sarason (1996) mayormente la adaptación que el ser humano quiere 

obtener, es la adaptación social que necesita para adaptarse a la comunidad 

donde se desarrolla, debido a que es un proceso en constante dinamismo que 

todo ser humano se encuentra en constate desarrolle para adaptarse al mismo y 

las interacciones sociales, pero va a depender de las características personales 

que posea la persona, así como de las condiciones del ambiente, deben ser 

prosperas y poco hostiles para que haya una correcta sincronía. 

 
Las interacciones de estos dos factores ayudaran a que la persona se 

apoye en sus círculos sociales y vivan de forma apropiada, asimismo, la 
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adaptación puede ser intermitente o duradera, esto dependerá del dinamismo de 

los factores que hemos mencionado, debido a que las sociedades se encuentran 

en constante cambio, pero también porque este conjunto no garantiza una 

totalidad de la adaptación, pero si una gran probabilidad. 

 
Toda conducta que la sociedad rechace es una conducta desadaptativa, 

pero también podemos indicar que es vista de esa forma porque en la mayoría 

de los casos hay pocas personas que lo practican, también indicamos que la 

adaptación surge de los pocos recursos que tengan la persona para adaptarse 

al ambiente provocando problemáticas para vivir apropiadamente. 

 
2.2.2.7. Causas de la Desadaptación 

 
Según Sarason (1996) manifiesta que hay varias formas de desadaptación 

y que se deben a factores biológicos de la persona, pero mayormente se deben 

a aspectos sociales insatisfechos y de pocos recursos que la persona posea, 

pero también hay otros casos donde el ambiente juega un papel importante 

debido a que la persona en muchos casos no puede cambiarlo y en caso no le 

agrade y le cueste integrarse se genera la adaptación. 

 
La mayoría de los aspectos problemáticos que suscitan en la sociedad no 

tienen una raíz única, sino, hay una infinidad de causas que lo activen, en su 

mayoría, en la mayoría de los casos el trastorno de desadaptación surge a partir 

de la poca adaptación al estrés, además, podemos manifestar que el soporte 

emocional que tenga la persona será decisivo para manifestar o no trastornos 

mentales. 

 
2.2.2.8. La necesidad de formar un adolescente adaptado 

 
La mayor controversia de la educación actual es el sistema de enseñanza 

que está impartido puesto que los conocimientos son únicamente teóricos y no 

son prácticos, además, podemos acotar que es radical y se centra únicamente 

en la educación centrada en el estudiante y direccional de enseñanza de 

profesorado al alumno. 

 
Paralelamente todos los conocimientos que se tengan en la actualidad se 

encuentran a la mano y comunicación de todos, gracias a la globalización de la 
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tecnología (Delors, 1996) también podemos acotar que todas las personas deben 

tener una integridad en los diferentes ámbitos de su vida, aspectos emocionales, 

laborales y sociales para tener una armonía intrapersonal estable. 

 
En este sentido, Delors (1996) indica que principalmente la educación es 

conocimiento transformado e impartido por un docente que tiene las apropiadas 

metodologías para transmitir dicho aspecto teórico y práctico para el alumnado, 

el cual en varios países también debe ser conocimiento vivencial, es decir, dado 

fuera de las aulas de clase. Delors (1996) también nos comenta cuales son los 

pilares fundamentales de la enseñanza, que son: 

a. Aprender a conocer 
 

Dentro de este aspecto los conocimientos son aspectos transmisibles de 

una persona a otra, pero la persona que recibe la información debe estar 

dispuesta a aprender y estar abierta a todo tipo de conocimiento científico o de 

carácter confiable y valido, después, a veces es improbable que todo el 

conocimiento recabado a lo largo de un lapso determinado quede almacenado, 

la persona debe aprender a discriminar la información apropiada para su 

formación a través de los procesos mentales superiores, también se indica que 

la formación profesional debe estar ceñido a lo que la persona se quiere dedicar 

en el futuro. 

 
b. Evolucionar y no considerarse una mera transmisión de prácticas 

rutinarias 

 
En este proceso de aprendizaje es importante motivar al estudiante a salir 

de su zona de confort y formar nuevas capacidades de aprendizaje y a aprender 

y transmitir su conocimiento a su entorno cercano de forma apropiada y útil. 

 

c. Aprender a vivir juntos 
 

Podemos acotar qué dentro del aspecto a vivir juntos, nos indica que la 

sociedad está implícita a desarrollarse constantemente bajo una identidad 

determinada y regida al espacio geográfico, con todos los sucesos que podrían 

influenciar a cada familia y persona que lo integra, y más que todo aprender a 

ser tolerante entre las personas de la sociedad, pero todavía más con uno mismo. 
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d. Aprender a ser 
 

Dentro del último pilar de la educación que nos propone el autor nos 

propone que usualmente el aprendizaje debe ser captado por el cuerpo y la 

mente, que el uno sin el otro aspecto la información captada no sería la óptima 

para almacenar dentro las estructuras mentales, pero también esta información 

se debe evaluar de forma esporádica para saber si la información transmitida 

está almacenada de forma exitosa para que esta pueda servir como para 

posteriores conocimientos. 

 
2.3. Marco conceptual 

 
a. Clima social familiar 

 
Son las características ambientales y sociales que ocurren dentro y entre 

las personas que forman parte de un contexto familiar, aparte podemos referir 

que los miembros se apoyan para lograr un desarrollo evolutivo mutuo e 

igualitario entre cada uno (Moos, 1974). 

 
b. Adaptación de conducta 

 
Es el comportamiento adecuado o desadaptativo que realiza una persona 

y es manifestado a través de comportamientos observables frente a una situación 

intrapersonal o interpersonal dentro de un contexto determinado. (De la Cruz y 

Cordero, 1990). 



48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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Tabla 1 

Nivel de Clima Social Familiar en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

privada de Trujillo 

 

Nivel de Clima Social 
N % 

Familiar 
 

Bajo 36 30.0 

Medio 53 44.2 

Alto 31 25.8 

Total 120 100.0 

 

 
En la tabla 1, podemos observar una predominancia del nivel medio de Clima Social 

Familiar apreciado por un 44,2% de la muestra, seguido del 30.0% que presenta nivel 

bajo; y el 25.8% que presenta nivel alto. 
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Tabla 2 

Nivel de Clima Social Familiar según dimensiones, en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa privada de Trujillo 

 

Nivel de Clima Social 
N % 

Familiar 
 

Relaciones 

Bajo 

 

40 

 

33.3 

Medio 47 39.2 

Alto 33 27.5 

Total 120 100.0 

Desarrollo 

Bajo 

 

39 

 

32.5 

Medio 49 40.8 

Alto 32 26.7 

Total 120 100.0 

Estabilidad   

Bajo 52 43.3 

Medio 45 37.5 

Alto 23 19.2 

Total 120 100.0 

 

 
En la tabla 2, podemos observar una predominancia de las dimensiones de Relaciones 

y Desarrollo las cuales registran porcentajes de 39.2 y 40.8, respectivamente, por otra 

parte, la dimensión de estabilidad tomando en cuenta la totalidad de la muestra se 

encuentra representada por el 43,3. 
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Tabla 3 

Nivel de Adaptación de Conducta en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa privada de Trujillo 

 

Nivel de Adaptación de 
N % 

Conducta 
 

Bajo 33 27.5 

Medio 58 48.3 

Alto 29 24.2 

Total 120 100.0 

 

 
En la tabla 3, se aprecia una predominancia de nivel medio de Adaptación de Conducta, 

representado por el 48.3% de estudiantes de secundaria de una institución educativa 

privada de Trujillo que presentan este nivel; seguido del 27.5% que presenta nivel bajo; 

y el 24.2% nivel alto. 
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Tabla 4 
 
Nivel de Adaptación de Conducta según dimensiones, en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa privada de Trujillo 

 

Nivel de Adaptación de Conducta N % 

Adaptación personal 

Bajo 

 

41 

 

34.2 

Medio 43 35.8 

Alto 37 30.8 

Total 120 100.0 

Adaptación familiar   

Bajo 39 32.5 

Medio 48 40.0 

Alto 33 27.5 

Total 120 100.0 

Adaptación escolar 

Bajo 

 

39 

 

32.5 

Medio 56 46.7 

Alto 25 20.8 

Total 120 100.0 

Adaptación social 

Bajo 

 

39 

 

32.5 

Medio 46 38.3 

Alto 35 29.2 

Total 120 100.0 

 

En la tabla 4, podemos observar una predominancia de la dimensión de adaptación de 

conducta, con un porcentaje que oscila entre 35.8% y 46.7% 
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Tabla 5 
 
Correlación entre Clima Social Familiar y Adaptación de Conducta en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa privada de Trujillo 

 
 

Clima Social Familiar 

(r) 
Sig.(p) 

 

 

Adaptación de Conducta . 353 .000** 
 
 

 

Nota 

r : Coeficiente de correlación de Pearson 

Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 

**p<.01 : Muy significativa 

*p<.05 : Significativa 

 

En la tabla 5, podemos observar que existe una correlación muy significativa (p<.01), 

positiva y en grado medio, entre Clima Social Familiar y Adaptación de Conducta en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Trujillo. 
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Tabla 6 
 
Correlación entre la dimensión Relaciones del Clima Social Familiar y las dimensiones 

de la Adaptación de Conducta en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

privada de Trujillo 

 

Relaciones 
 

Sig.(p) 
 (r)  

Adaptación personal .173 .024 * 

Adaptación familiar .242 .001 ** 

Adaptación escolar .469 .000 ** 

Adaptación social .182 .021 * 

 

Nota 

r : Coeficiente de correlación de Spearman 

Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 

**p<.01 : Muy significativa 

*p<.05 : Significativa 

 

 
En la tabla 6, podemos identificar que existe una correlación muy significativa (p<.01), 

positiva y en grado medio, entre la dimensión Relaciones del Clima Social Familiar y las 

dimensiones Adaptación familiar y Adaptación escolar de la Adaptación de Conducta en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Trujillo. Asimismo, 

existe una correlación significativa (p<.05), positiva y en grado débil, entre la dimensión 

Relaciones y las dimensiones Adaptación personal y Adaptación social. 
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Tabla 7 
 
Correlación entre la dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar y las dimensiones de 

la Adaptación de Conducta en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

privada de Trujillo 

 

Desarrollo 
 

Sig.(p) 
 (r)  

Adaptación personal .155 .039 * 

Adaptación familiar .222 .003 ** 

Adaptación escolar .288 .000 ** 

Adaptación social .145 .053 

 

Nota 

r : Coeficiente de correlación de Spearman 

Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 

**p<.01 : Muy significativa 

*p<.05 : Significativa 

 

 
En la tabla 7, se observa que la prueba de correlación de Spearman, identifica la 

existencia de una correlación muy significativa (p<.01), positiva y en grado medio, entre 

la dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar y las dimensiones Adaptación familiar 

y Adaptación escolar de la Adaptación de Conducta en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa privada de Trujillo. Asimismo, existe una correlación 

significativa (p<.05), positiva y en grado débil, entre la dimensión Desarrollo y la 

dimensión Adaptación personal. 
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Tabla 8 
 
Correlación entre la dimensión Estabilidad del Clima Social Familiar y las dimensiones 

de la Adaptación de Conducta en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

privada de Trujillo 

 

Estabilidad 
 

Sig.(p) 
 (r)  

Adaptación personal .215 .004 ** 

Adaptación familiar .287 .000 ** 

Adaptación escolar .462 .000 ** 

Adaptación social .289 .000 ** 

 

Nota 

r : Coeficiente de correlación de Spearman 

Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 

**p<.01 : Muy significativa 

*p<.05 : Significativa 

 

 
En la tabla 8, se observa que la prueba de correlación de Spearman, identifica la 

existencia de una correlación muy significativa (p<.01), positiva y en grado medio, entre 

la dimensión Estabilidad del Clima Social Familiar y las dimensiones de la Adaptación 

de Conducta en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de 

Trujillo. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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En la tabla 1 se observa los niveles del clima social familiar, donde se evidencia 

una predominancia del nivel medio apreciado por un 44,2% de la muestra, seguido 

del 30.0% que presenta nivel bajo, y el 25.8% que presenta nivel alto, estos resultados 

nos permiten concluir que los alumnos muestran niveles distintos debido a que cada 

persona es completamente distinta a otra, en cuanto a comportamientos y ambientes 

donde vive y se desarrolla, también existe un número de estudiantes que tiene una 

prevalencia del nivel medio lo que indica que tiene los recursos emocionales y sociales 

para generar adecuadas relaciones interpersonales son su círculo familiar. 

Los resultados encontrados pueden ser contrastados por lo indicado por Paredes 

(2011), donde los estudiantes pertenecientes en su estudio refieren que el 95% de la 

población indica una prevalencia media. 

 
En la tabla 2 se observa que los niveles de las dimensiones pertenecientes a la 

variable de Clima Social Familiar donde podemos evidenciar que existe una 

predominancia del nivel medio de la dimensión de estabilidad representada por un 

43.3% de la población de estudio, por otra parte, las dimensiones de relaciones y 

desarrollo las cuales registran porcentajes de 39.2 con un nivel medio de 

predominancia y 40.8 con un nivel bajo de predominancia, respectivamente, estos 

resultados nos permiten concluir que los alumnos cuentan con adecuadas relaciones 

interpersonales dependiendo y teniendo en consideración el grado de importancia 

emocional con cada uno, además, podemos considerar que las relaciones sociales 

son las apropiadas para existir un apoyo emocional entre los miembros, existiendo 

poco o nulos conflictos entre los miembros, por otro lado, los niveles en la dimensión 

de desarrollo existe un nivel bajo por lo que podemos entender que el grado de 

actividades que se realizan entre los miembros son pocos o nulos. Los resultados son 

completamente distintos y pueden ser contrastados a los indicados por zambrano y 

Almeida (2017) donde manifiestan que el 38% de los estudiantes carecen de una 

integración familiar. Esta diferencia se debe a que las personas que cruzan por esta 

etapa vital son más independientes con sus actividades y comportamientos debido a 

los cambios biopsicosociale que inherentes por la edad. 
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En la tabla 3, existe una predominancia de nivel medio a adaptación de 

conducta, representado por el 48.3% de estudiantes de secundaria de una institución 

educativa privada de Trujillo que presentan este novel, seguido del 27.5% que 

presenta nivel najo, y el 42.2% nivel alto, estos resultados nos permiten concluir que 

los estudiantes regulan sus impulsos y conductas desadaptativas de forma apropiada 

para formar parte de un grupo social externo al familiar para desarrollar sus 

habilidades y adquirir experiencias de vida. Los resultados pueden ser contrastados 

por lo encontrados por Orantes (2011), quienes indica que el 25% de la población de 

estudio presenta estados depresivos en las mujeres que en los hombres cuando 

pasan por un cuadro clínico durante la etapa de la adolescencia. 

 
En la tabla 4. Podemos evidenciar que las diferentes dimensiones de la variable 

adaptación de conducta oscilan entre los porcentajes de 35.8 y 46.7. Estos resultados 

permiten concluir que la adaptación de conducta se encuentra inmersa en un nivel 

medio puesto que la adolescencia es la última etapa antes de llegar a la adultez 

temprana, lo cual constituye un paso de aprendizaje y transición entre las etapas de 

la niñez y adultez, considerándose muchas veces vulnerables, puesto que los 

patrones de conducta del ambiente influencia sobre el individuo debido a su poca 

madurez emocional y social. Estos resultados también con evidenciados con un nivel 

medio de prevalencia, indicados por un 34% de la población de estudio. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de correlación de 

Spearman, podemos evidenciar que en la tabla 5, existe una correlación muy 

significativa (p<.01), positiva y en grado medio, entre clima Social Familiar y 

Adaptación de Conducta en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

privada de Trujillo. Con estos resultados podemos indicar que se cumple el objetivo 

específico y concluyendo que si el clima social familiar sea el apropiado la adaptación 

de conducta de los estudiantes será la apropiada en los diversos ambientes sociales. 

Los resultados anteriormente indicados pueden ser contrastados por los encontrados 

por Araujo y Esaine (2015) donde indica que el Clima Social Familiar y adaptación de 

conducta en adolescentes del centro, pero Universitario de la Universidad nacional de 

Cajamarca encontró una correlación significativa (p<0.15) entre las variables de 

estudio. 
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En la tabla 6, podemos identificar que existe una correlación muy significativa 

(p<.01), positiva y en grado medio, entre la dimensión Relaciones del Clima Social 

Familiar y las dimensiones Adaptación familiar y adaptación escolar de la Adaptación 

de Conducta en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de 

Trujillo, asimismo, existe una correlación significativa (p<.05), positiva y en grado débil, 

entre la dimensión Relaciones y las dimensiones Adaptación personal y Adaptación 

social. Concluyendo que la hipótesis se ha cumplido además de evidenciar que la 

apreciación de este grupo de estudiantes respecto a las características 

socioambientales de su familia, generada a partir de las relaciones interpersonales 

entre sus miembros, aspectos del desarrollo y estructura básica, se relaciona 

significativamente con el grado de equilibrio conductual que tienden a mantener, en 

busca de satisfacer sus necesidades y responder a los estímulos propias de lo 

contextos en los cuales se desenvuelven. Esto es apoyado por Bronfenbrenner 

(1987), quien refiere que las relaciones padres-hijos se encuentran profundamente 

moduladas por el entorno social que rodea a la familia, de acuerdo con este 

planteamiento, cuando el ajuste entre la familia y su entorno fracasa, se incrementa el 

riesgo de que el clima social familiar se deteriore y genere patrones de interacción 

negativos. 

 
En la tabla 7, se observa que la prueba de correlación de Sperman, identifica 

la existencia de una correlación muy significativa (p<.01), positiva y en grado medio, 

entre la dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar y las dimensiones Adaptación 

familiar y Adaptación escolar de la Adaptación de conducta en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa privada de Trujillo. Asimismo, existe una 

correlación significativa (p<.05), positiva y en grado débil, entre la dimensión 

Desarrollo y la dimensión Adaptación personal. Por lo cual podemos afirmar que se 

cumple la hipótesis especifica y concluir que las funciones que tiene toda familia es la 

de desarrollar holísticamente las habilidades y actitudes de los miembros que 

pertenecen a la misma para generar un soporte ético y protección general de las 

exigencias que el mundo y la sociedad carga a todo individuo, ante esto, la familia 

sirve de sostén para realizar toda actividad compartida y bien organizada tratan de 

satisfacer necesidades y propiciar autorrealización personal de los progenitores 

puesto que todavía no cuentan con los recursos físicos ni emocionales lo 

suficientemente desarrollados para formar parte de una sociedad en curso. Estos 
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resultados son contrastados a los indicado por Aguilar y Rios (2016) quienes 

manifiestan en su estudio que los adolescentes indican que en sus relaciones sociales 

en relación con las dimensiones de adaptación de conducta sean evidenciados con 

índices de relación de 0.011 y 0.014 respectivamente. Cabe mencionar que existe una 

correlación altamente significativa con la dimensión social expresada con un índice de 

0.005. 

 
En la tabla 8, se observa que la prueba de correlación de Spearman, identifica 

la existencia de una correlación muy significativa (p<01), positiva y en grado medio 

entre la dimensión estabilidad del Clima Social Familiar y las dimensiones de la 

Adaptación de conducta en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

privada de Trujillo. A partir de estos datos se puede inferir que la mayor parte de los 

estudiantes denota molestia, incomodidad respecto a la estructura y organización de 

su familia, así como el control que normalmente ejercen unos miembros de la familia 

sobre otros. Estos resultados se contraponen a lo encontrado por Gutierrez (2011), 

quien mediante sus evaluaciones logro establecer que un grupo de adolescentes de 

Lima, Perú, presentaba nivel medio de estabilidad, representado por 55.8%. esto es 

apoyado por Beavers (1991, citado en Vera, Morales y Vera 200), quien manifiesta 

que la familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante 

interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existe entre 

si y con el exterior. A partir del enfoque sistémico los estudios de la familia se basan, 

no tanto en los rasgos de personalidad de sus miembros, como características 

estables temporal y situacionalmente, sino más bien en el conocimiento de la Familia, 

como un grupo con una identidad propia y como escenario en el que tienen lugar un 

amplio conjunto de relaciones. 
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6.1. Conclusiones 

 
• Se evidencia que los estudiantes que formaron parte de la muestra de estudio 

evidencian una prevalencia del nivel medio de clima social familiar conformado 

por un 44.2 %. 

 

• Por otro lado, los estudiantes presentan un nivel medio como prevalencia 

teniendo en cuenta la adaptación de conducta, el cual es representado por el 

48.3% de la muestra. 

 
• Existe una correlación muy significativa, positiva y en grado medio, entre Clima 

Social Familiar y Adaptación de Conducta en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa privada de Trujillo. 

 
• Existe una correlación muy significativa, positiva y en grado medio, entre la 

dimensión Relaciones del Clima Social Familiar y las dimensiones Adaptación 

familiar y Adaptación escolar de la Adaptación de Conducta en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa privada de Trujillo. Asimismo, existe 

una correlación significativa (p<.05), positiva y en grado débil, entre la 

dimensión Relaciones y las dimensiones Adaptación personal y Adaptación 

social. 

 
• Existe una correlación muy significativa, positiva y en grado medio, entre la 

dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar y las dimensiones Adaptación 

familiar y Adaptación escolar de la Adaptación de Conducta en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa privada de Trujillo. Asimismo, existe 

una correlación significativa, positiva y en grado débil, entre la dimensión 

Desarrollo y la dimensión Adaptación personal. 

 
• Existe una correlación muy significativa (p<.01), positiva y en grado medio, 

entre la dimensión Estabilidad del Clima Social Familiar y las dimensiones de 

la Adaptación de Conducta en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa privada de Trujillo. 
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6.2. Recomendaciones 

 
1. Desarrollar programas de control de conductas dirigida a los estudiantes para 

manejar sus impulsos ante todo tipo de situaciones. 

2.  Ejecutar charlas de integración familiar dirigida a los padres de familia para 

empatizar las conductas de sus hijos con las suyas. 

3. Desarrollar actividades vivenciales que ayuden a la integración social del 

personal educativo con los padres de familia y sus hijos. 

4. Ejecutar un programa de inteligencia emocional dirigido hacia la plana 

estudiantil para generar concientización en sus comportamientos y acciones. 

5. A partir de los resultados encontramos se debe manejar el aspecto emocional 

de los estudiantes mediante círculos vivenciales entre padres de familia y sus 

hijos. 

6. A partir de los resultados encontrados se deben de realizar talleres que brinden 

los recursos cognitivos necesarios para los estudiantes para saber cómo 

afrontar las situaciones estresantes dentro del ámbito familiar. 
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Tabla A1 
 

Prueba de Normalidad de Kolmogórov-Smirnov de la Escala de Clima Social Familiar (FES), 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Trujillo 

 
 

 Z(K-S) Sig.(p) 

Clima Social Familiar .045 0.200 

Relaciones .116 0.000** 

Desarrollo .108 0.000** 

Estabilidad .093 0.002** 

 

Nota: 
Z(K-S) : Valor Z de la distribución normal estandarizada 
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
*p<.05 : Significativa 
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Tabla A2 
 
Prueba de Normalidad de Kolmogórov-Smirnov de las puntuaciones de la Escala de 

Adaptación de Conducta, en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada 

de Trujillo 

 
 

 Z(K-S) Sig.(p) 

Adaptación de Conducta .051 0.200 

Adaptación personal .087 0.002** 

Adaptación familiar .084 0.004** 

Adaptación escolar .077 0.012* 

Adaptación social .076 0.015* 

 

Nota: 
Z(K-S) : Valor Z de la distribución normal estandarizada 
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
*p<.05 : Significativa 



 

 

Anexo B1 
 

Correlación ítem-test en la Escala de Clima Social Familiar (FES) en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

privada de Trujillo 

 

Relaciones Desarrollo Estabilidad 

Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc 

Ítem01 .697 Ítem10 .477 Ítem19 .639 Ítem01 .282 Ítem10 .308 Ítem19 .379 Ítem28 .747 Ítem37 .478 Ítem01 .403 Ítem10 .383 

Ítem02 .381 Ítem11 .464 Ítem20 .382 Ítem02 .674 Ítem11 .299 Ítem20 .617 Ítem29 .665 Ítem38 .419 Ítem02 .402 Ítem11 .646 

Ítem03 .333 Ítem12 .566 Ítem21 .715 Ítem03 .582 Ítem12 .734 Ítem21 .334 Ítem30 .536 Ítem39 .337 Ítem03 .374 Ítem12 .417 

Ítem04 .342 Ítem13 .238 Ítem22 .436 Ítem04 .474 Ítem13 .669 Ítem22 .496 Ítem31 .299 Ítem40 .379 Ítem04 .375 Ítem13 .423 

Ítem05 .647 Ítem14 .602 Ítem23 .438 Ítem05 .601 Ítem14 .395 Ítem23 .508 Ítem32 .463 Ítem41 .598 Ítem05 .513 Ítem14 .262 

Ítem06 .596 Ítem15 .341 Ítem24 .474 Ítem06 .524 Ítem15 .551 Ítem24 .232 Ítem33 .348 Ítem42 .343 Ítem06 .315 Ítem15 .565 

Ítem07 .433 Ítem16 .318 Ítem25 .561 Ítem07 .313 Ítem16 .393 Ítem25 .408 Ítem34 .654 Ítem43 .233 Ítem07 .633 Ítem16 .356 

Ítem08 .452 Ítem17 .669 Ítem26 .388 Ítem08 .725 Ítem17 .662 Ítem26 .501 Ítem35 .445 Ítem44 .324 Ítem08 .609 Ítem17 .236 

Ítem09 .512 Ítem18 .461 Ítem27 .685 Ítem09 .482 Ítem18 .624 Ítem27 .638 Ítem36 .713 Ítem45 .662 Ítem09 .624 Ítem18 .518 

Nota: 
ritc: Coeficiente de correlación ítem-test corregido 

a: Ítem valido si ritc es significativo o es mayor o igual a .020. 
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Anexo B2 
 
Confiabilidad en la Escala de Clima Social Familiar (FES) en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa privada de Trujillo 

 
 

 
α Sig.(p) N° Ítems 

Clima Social Familiar .922 .000** 90 

Relaciones .834 .000** 30 

Desarrollo .793 .000** 50 

Estabilidad .846 .000** 20 

α : Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 

Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 

**p<.01 : Muy significativa 
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Tabla C1 
 
Correlación ítem-test en el Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de 

Trujillo 

 
 

Adaptación Personal Adaptación Familiar Adaptación Educativa Adaptación Social 

Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc Ítem ritc 

Ítem01 

Ítem02 

Ítem03 

.284 

.273 

.289 

Ítem13 

Ítem14 

Ítem15 

.683 

.449 

.267 

Ítem01 

Ítem02 

Ítem03 

.479 

.256 

.644 

Ítem13 

Ítem14 

Ítem15 

.287 

.456 

.329 

Ítem01 

Ítem02 

Ítem03 

.587 

.319 

.579 

Ítem13 

Ítem14 

Ítem15 

.367 

.268 

.342 

Ítem01 

Ítem02 

Ítem03 

.432 

.329 

.363 

Ítem13 

Ítem14 

Ítem15 

.655 

.472 

.303 

Ítem04 .673 Ítem16 .682 Ítem04 .547 Ítem16 .654 Ítem04 .405 Ítem16 .405 Ítem04 .387 Ítem16 .442 

Ítem05 

Ítem06 

Ítem07 

Ítem08 

Ítem09 

Ítem10 

Ítem11 

Ítem12 

.484 

.535 

.572 

.341 

.475 

.655 

.642 

.327 

Ítem17 

Ítem18 

Ítem19 

Ítem20 

.483 

.564 

.283 

.291 

Ítem05 

Ítem06 

Ítem07 

Ítem08 

Ítem09 

Ítem10 

Ítem11 

Ítem12 

.315 

.553 

.424 

.632 

.418 

.537 

.481 

.354 

Ítem17 

Ítem18 

Ítem19 

Ítem20 

.339 

.396 

.321 

.268 

Ítem05 

Ítem06 

Ítem07 

Ítem08 

Ítem09 

Ítem10 

Ítem11 

Ítem12 

.356 

.453 

.496 

.616 

.381 

.554 

.675 

.696 

Ítem17 

Ítem18 

Ítem19 

Ítem20 

Ítem21 

Ítem22 

Ítem23 

.561 

.484 

.347 

.341 

.674 

.613 

.692 

Ítem05 

Ítem06 

Ítem07 

Ítem08 

Ítem09 

Ítem10 

Ítem11 

Ítem12 

.285 

.554 

.618 

.547 

.431 

.276 

.363 

.336 

Ítem17 

Ítem18 

Ítem19 

Ítem20 

.416 

.588 

.251 

.402 

Nota: 

ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 

a : Ítem valido si ritc es significativo o es mayor o igual a .020. 
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Tabla C2 
 

Confiabilidad en el Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) estudiantes de 

secundaria de una institución educativa privada de Trujillo 

 
 

α Sig.(p) N° Ítems 

Adaptación de 
915 

 
.000** 

 
123 

Conducta    

Adaptación Personal .843 .000** 30 

Adaptación Familiar .799 .000** 30 

Adaptación Educativa .827 .000** 33 

Adaptación Social .779 .000** 30 

 

α : Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 

Sig.(p): Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 

**p<.01: Muy significativa 
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ESCALA CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 



78 
 

 

 



79 
 

 

 



80 
 

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN DE CONDUCTA 
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