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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre clima 

social familiar y autoestima en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa privada de Trujillo. Es un tipo de estudio fue sustantivo, de diseño descriptivo 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 111 escolares de 1er a 5to grado de 

secundaria. Se utilizaron como instrumentos la Escala de Clima Social Familiar, y el 

Inventario de Autoestima de Coopersmith. Encontrando como resultados que existe 

asociación directa y significativa (p<.01) entre el clima social familiar y la autoestima en 

estudiantes de nivel secundario de una institución privada de Trujillo.  

 

Palabras Clave: Clima Social Familiar, autoestima, familia, estudiantes de secundaria 
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ABSTRACT  

The present investigation had as main objective to determine the relationship between the 

family social climate and self-esteem in secondary level students of a private educational 

institution in Trujillo. It is a type of study was substantive, descriptive correlational 

design. The school sample consisted of 111 from 1st to 5th grade of secondary school. 

The Family Social Climate Scale and the Coopersmith Self-esteem Inventory were used 

as instruments. Finding as results that there is a direct and significant association (p<.01) 

between the family social climate and self-esteem in secondary level students of a private 

institution in Trujillo. 

 

Keywords: Family Social Climate, self-esteem, family, high school students 
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CAPITULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. EL PROBLEMA 

1.1.1. Delimitación del problema 

     La familia es el núcleo fundamental de adaptación y desarrollo de los infantes y 

adolescentes, por lo que, los problemas en el círculo familiar, pueden afectar directamente 

dicho desarrollo. Dentro de los grandes inconvenientes pertenecientes al espacio 

educacional se encuentra que, conforme el paso del tiempo, en la familia se ha perdido 

autonomía e identidad, generando un clima social familiar inadecuado. Otro factor 

importante durante la etapa de la adolescencia es la autoestima, pues el amor propio que 

se tiene los adolescentes puede facilitar o dificultad su transición por esta etapa que 

involucra nuevas responsabilidades y demandas propias de su edad  (Ventura & Sosa, 

2022).  

     De acuerdo con Zavala (2001, como se cita en Ramos & Risco, 2019), hace referencia 

al clima familiar como el momento de bienestar, el cual nace como consecuencia de los 

vínculos y formas de trato existentes en los determinados miembros del seno familiar, por 

ende, ese momento se manifiesta por un adecuado nivel interactivo, de cohesión y 

comunicación que la familia comprende, y que ayuda a cultivar un correcto control entre 

los mismos. 

    Pichardo y Fernández (2002) hacen referencia al clima social familiar como un factor 

determinante, dado que, cuando no se da de manera correcta debido a la presencia de 

problemas o falta de soporte y apoyo de los miembros de la misma, existirá en los hijos 

un impacto estresante, los cuales producen dificultades a nivel personal, emocional y 

social.  

     Sin embargo, según la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia realizada por el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2019) indica que un 62,5% de 

las figuras paternas manifiestan usar técnicas de disciplina ligadas a la violencia para la 

educación de sus menores (56.9% refieren emplear agresiones psicológicas; 32.5% 

castigos físicos de índole al azar), no obstante, el 31.7% de los menores es educado a 

través de disciplina no violenta. 
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   De igual modo, según UNICEF (2019) en Santiago de Chile, con respecto al contexto 

del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, advirtió acerca de la violencia familiar 

realizadas contra los menores, y de sus índices elevados. Tal como manifiestan diversos 

estudios, en los últimos diez años, los grados de maltrato por parte de los progenitores o 

cuidadores se conservan sobre el 60%, en otras palabras, 6 de cada 10 menores son 

disciplinados con técnicas violentas como parte de su crianza. 

     Por otro lado, en Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

como se cita en Aquize & Núñez, 2016) explica que, en 2014, un 39,9% de los jóvenes 

en la parte sur del Callao manifiestan que sus figuras parentales los regañan con 

reprimendas verbales; el 29,0% refiere que les incitan al diálogo para reprenderlos, y el 

26,7% de los adolescentes poseen una figura parental que los agrede físicamente, siendo 

las expresiones más comunes las patadas y puñetes. Asimismo, un 24,7% sufrió insultos 

o improperios de parte de sus figuras parentales. Así también indica que, en 2013, se 

ostentaba un 7.8% de población adolescente con embarazos dentro del departamento de 

Puno, el cual se transformó a un 12.3% en 2014.  

Por su parte, Ramos y Risco (2019) hacen una acotación sobre el clima social familiar 

nocivo, que acompaña las dificultades de conducta adolescente. Ha sido comprobado que 

el clima social familiar dañino representado por una escasez de apoyo o cariño, así como 

el nulo diálogo entre los jóvenes y sus figuras parentales, entorpece la mejora de un 

determinado número de habilidades que los adolescentes utilizarán de manera 

trascendental para interactuar con su entorno social, dando como ejemplo la capacidad de 

encontrar respuestas que no contengan violencia a problemas interpersonales.  

De acuerdo con Pérez (2019) hace referencia a la autoestima como la apreciación 

propia que hace un individuo, sea positiva o negativa de sí mismo. Se manifiesta como la 

tendencia a sentirse capacitado para afrontar la vida y satisfacer sus propias necesidades, 

así como apreciarse con la capacidad adecuada para afrontar los retos que van surgiendo, 

y creerse merecedor de la felicidad. Según Rojas y Pilco (2023) la autoestima es 

importante porque influye en la satisfacción personal y en la conducta individual. Por 

consiguiente, una adecuada autoestima logra la aceptación personal y las sensaciones 

positivas con uno mismo. Conocer fortalezas y debilidades personales, facilita la 

realización personal y el desarrollo de las virtudes individuales. 
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     A la vez, UNICEF (2019) indica que los adolescentes presentan cierta vulnerabilidad 

frente al suicidio, dado que es una etapa donde la autoestima disminuye en gran medida. 

De acuerdo a las estadísticas, en Argentina, se reportó alrededor de 3.340 muertes a causa 

de suicidios en la población general, produciendo una tasa de 7,8 fallecimientos por cada 

100.000 habitantes de la nación, coincidiendo ese mismo año con las predominancias 

mundiales, donde se halló el mayor número de muertes en personas que contaban con una 

edad comprendida entre 15 y 24 años, dando como respuesta 974 pérdidas en dicha 

población, lo cual perturba a todo el mundo. 

     Del mismo modo, según UNICEF (como se cita en Solano, 2019) se pudo poner en 

manifiesto que el trabajo infantil y los castigos de índole físico todavía predominan en 

ese grupo etario. Se tomó como ejemplo que, un 27% de menores comprendidos entre 5 

y 17 años realizan trabajos manuales, por lo que deciden abandonar los estudios; de igual 

modo, las figuras parentales en su mayor parte toman como prioridad el trabajo, en lugar 

del tiempo de calidad con su familia, lo cual indudablemente ocasiona cierto alejamiento 

y un escaso nivel afectivo entre cada uno de sus miembros. Al sentir un inadecuado apoyo 

por parte de su entorno familiar, los adolescentes suelen sentirse solos y con insuficiente 

valía, esto podría manifestarse en una baja autoestima. 

     En el contexto nacional, de acuerdo con el INEI (como se cita en Solano, 2019), se 

halló que una cantidad superior al 50% de adolescentes fueron agredidos de manera física 

y psicológica en algún momento de sus vidas; de igual manera, el 38% se da dentro de 

las viviendas de los jóvenes, repercutiendo de manera nociva en el desarrollo de su 

autoestima. 

     Así también, la Dirección Regional de Salud (DIRESA, como se cita en Solano, 2019) 

indica que, dentro del departamento de Huancavelica, se exhibieron un 59% de sucesos 

ligados a problemas por depresión, conllevando en algunas ocasiones a intentos de 

suicidio. Del total, el 10% poseían edades promedio entre 14 y 24 años, los motivos 

corresponden a un inadecuado y escaso apoyo familiar, junto a problemas emocionales y 

afectivos ocasionados por una autoestima baja. 

    En suma, según Rosenthal y Simeonsson (como se cita en Rice, 2000), refieren que los 

individuos que presentan una autoestima baja, manifiestan inestabilidad y vulnerabilidad 

a las críticas o rechazos por parte del entorno. Asimismo, cabe la posibilidad que lleguen 

a alterarse intensamente al pensar que se burlan de ellos, o cuando las personas poseen 
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una opinión diferente a la suya; por lo cual, al experimentar mayor vulnerabilidad, tendrán 

grandes niveles de ansiedad, provocando que se sientan inquietos, e impiden tener una 

exposición al fracaso. 

      La población elegida para la investigación pertenece a una institución educativa 

privada de la ciudad de Trujillo, de acuerdo a la psicóloga de la institución refirió que los 

estudiantes dificultades en las relaciones con su familia expresando que no se sienten 

comprendidos: Los estudiantes señalan que sus padres solo les dan órdenes y gritos. Y 

que ello los lleva a no sentirse cómodos en su ambiente familiar. Siendo esto una 

tendencia en las aulas en que se realiza la investigación. La comunicación con los padres 

además es escasa debido a que estos pasan más tiempo en su trabajo. Así mismo mencionó 

que los estudiantes muestran dificultades para relacionarse con los demás, les cuesta 

tomar decisiones, poca tolerancia a la frustración, falta de seguridad para participar en el 

aula o para exponer; en algunos, casos son inhibidos y retraídos en el aula.  

Ante ello surge el interés por ejecutar una investigación que permita conocer si existe 

algún tipo de relación entre el clima social familiar y la autoestima en estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa privada de Trujillo. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

     ¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y autoestima en estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa privada de Trujillo? 

1.1.2. Justificación del estudio 

La actual investigación es conveniente porque aborda una problemática actual de 

nuestro entorno como es el clima social familiar y la autoestima y cuyas consecuencias 

se encuentran repercutiendo negativamente en los adolescentes y la población en general.  

Desde el punto de vista teórico, las variables fueron delimitadas conceptualmente, 

partiendo de postulados teóricas que describen pertinentemente cada variable estudiada 

y, además, fue de utilidad para la interpretación de los resultados. De igual modo, los 

resultados obtenidos apoyaran la comprensión y evidencia que se tiene sobre la relación 

entre los atributos de estudio. 

Desde el punto de vista social, la población de estudio será beneficiada, dado que se 

podrá conocer las variables en las características de los participantes, lo cual podría 



 

16 
 

concientizar a la institución y padres de familia sobre la importancia de desarrollar un 

adecuado clima social familiar y la repercusión que tiene en la autoestima.  

Por último, respecto a la relevancia práctica, el estudio es importante, debido a que, 

con los hallazgos de la investigación, se podría planificar talleres, o programas de 

prevención e intervención para promover el buen clima social familiar y la autoestima en 

los adolescentes. 

1.1.4. Limitaciones 

     La presente investigación se basó en las propuestas teóricas de Moss (1989) para la 

variable Clima Social Familiar, y Cooper Smith (2002) para el estudio de autoestima. 

     Los resultados de la presente investigación solo podrán ser generalizados para 

poblaciones con características equivalentes a la muestra de estudio. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos generales 

Determinar la relación entre clima social familiar y autoestima en estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa privada de Trujillo. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de clima social familiar en estudiantes de nivel secundario de una 

institución educativa privada de Trujillo. 

• Identificar el nivel de autoestima en estudiantes de nivel secundario de una 

institución educativa privada de Trujillo. 

• Establecer la relación entre la dimensión relaciones de clima social familiar y las  

dimensiones de sí mismo, social, hogar, y escolar de autoestima en estudiantes de 

nivel secundario de una institución educativa privada de Trujillo. 

• Establecer la relación entre la dimensión desarrollo de clima social familiar y las 

dimensiones de sí mismo, social, hogar, y escolar de autoestima en estudiantes de 

nivel secundario de una institución educativa privada de Trujillo. 

• Establecer la relación entre la dimensión estabilidad de clima social familiar y las 

dimensiones de sí mismo, social, hogar, y escolar de autoestima en estudiantes de 

nivel secundario de una institución educativa privada de Trujillo. 
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1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. Hipótesis generales 

Hi: Existe relación entre clima social familiar y autoestima en estudiantes de 

nivel secundario de una institución educativa privada de Trujillo. 

 

1.3.2. Hipótesis específicas 

• Existe relación entre la dimensión relaciones de clima social familiar y las 

dimensiones de sí mismo, social, hogar, y escolar de autoestima en estudiantes de 

nivel secundario de una institución educativa privada de Trujillo. 

• Existe relación entre la dimensión desarrollo de clima social familiar y las 

dimensiones de sí mismo, social, hogar, y escolar de autoestima en estudiantes de 

nivel secundario de una institución educativa privada de Trujillo. 

• Existe relación entre la dimensión estabilidad de clima social familiar y las 

dimensiones de sí mismo, social, hogar, y escolar de autoestima en estudiantes de 

nivel secundario de una institución educativa privada de Trujillo. 

1.4. VARIABLES E INDICADORES 

     Variable de estudio 1: Clima social familiar, la evaluación se llevará a cabo con 

el instrumento de clima social familiar (FES) cuyos indicadores se dividen en tres: 

• Relaciones  

• Desarrollo  

• Estabilidad 

 

     Variable de estudio 2: Autoestima, será evaluada con el instrumento de 

autoestima de Coopersmith cuyos indicadores son:  

• De sí mismo 

• Escolar 

• Social 

• Hogar 
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1.5. DISEÑO DE EJECUCIÓN 

1.5.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo sustantiva, debido a que parte de la realidad 

de la población y en base a ello se busca estudiar, describir y explicar las variables. 

(Sánchez et al., 2018). 

 

1.5.2. Diseño de investigación 

Se fundamenta sobre el diseño descriptivo correlacional, que evalúa la relación 

que hay entre dos o más variables, dentro de una misma unidad de investigación 

(Sánchez et al., 2018). 

Esquema: 

Donde: 

M: Estudiantes de primero a quinto de secundaria 

O1: Clima social familiar  

O2: Autoestima  

R: Relación entre clima social familiar y autoestima. 

 

1.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.6.1. Población muestra 

Se trabajó con toda la población general de escolares del primer al quinto grado de 

secundaria, matriculados en una Institución Educativa Particular de Trujillo, 

delimitándose la distribución en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Distribución de alumnos de secundaria por género de una institución educativa privada 

de Trujillo 

 Sexo 

Grado 
Masculino Femenino 

Nº Porcentaje Nº Porcentaje 

1ro de 
secundaria 

10 45.45 12 54.55 

2do de 
secundaria 

12 48.148 13 51.852 

3ro de 
secundaria 

11 44 14 56 

4to de 
secundaria 

8 40 12 60 

5to de 
secundaria 

10 52.63 9 47.37 

Total 51 45.946 60 54.054 

 

 Criterios de Inclusión: 

- Adolescentes varones y mujeres. 

- Matriculados en el presente año lectivo en una Institución Educativa Privada de 

Trujillo. 

- Estudiantes que se encuentren cursando el nivel secundario. 

- Estudiantes que cuenten con el permiso de sus padres para participar de la 

investigación.  

Criterios de Exclusión: 

- Estudiantes que llenaron o respondieron de manera incorrecta a los instrumentos.  

- Estudiantes que no se encontraron presentes al momento de la aplicación de los 

cuestionarios.  

1.6.2. Muestreo 

El muestreo fue del tipo censal, debido a la inserción del total de la población en la 

investigación. En dicho sentido, Ramírez (1997) delimitó la muestra censal como 

aquella en que cada una las unidades de investigación funcionan como muestra. 
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1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.7.1. Técnicas  

• Se utilizó la técnica Psicométrica, dado que se hace uso de instrumentos que cumplen 

debidamente con los criterios psicométricos de validez y confiabilidad  (Argibay, 

2006). 

 

1.7.2. Instrumentos  

• Escala de Clima Social Familiar (FES) 

Descripción:  

El Instrumento para evaluar el clima social familiar (FES) fue desarrollado por R. 

H. Moos, B.S Moos y E.J. Trickett, tiene nacimiento en la Universidad de Stanford, 

1974, revisada en 1982 y recibió adaptación en Lima, de parte de César Ruiz Alva y 

Eva Guerra, en 1993. Esta prueba tiene como objetivo la evaluación y descripción de 

las relaciones interpersonales en los integrantes del seno familiar, sus estructura y 

aspectos de desarrollo. Se evalúa de forma individual o grupal a una población de 

adolescentes o adultos, el tiempo de ejecución de la prueba es de aproximadamente 20 

minutos. 

 

Cuenta con 90 preguntas que calculan las 3 dimensiones principales, en la primera 

dimensión denominada relaciones (ítems: del 1 al 26), presenta tres subescalas: 

Cohesión, Expresividad y Conflicto; las cuales permiten lograr la evaluación del grado 

de comunicación y libre expresión que existe dentro de la familia, así como también 

el nivel de interacción conflictiva que la caracteriza. En la siguiente dimensión 

designada desarrollo (ítems: del 27 al 72) se puede evidenciar las sub dimensiones: 

Autonomía, actuación, intelectual- Cultural, Social – recreativo y religiosidad, estas 5 

subescalas buscan evaluar la importancia que tienen dentro del círculo familiar algunos 

procesos de desarrollo personal que pueden ser fomentados o no por la vida en común. 

Finalmente se encuentra la dimensión estabilidad (ítems: del 73 al 90), misma que 

consta de dos subáreas, organización y control, ambas miden la estructura y 

organización familiar y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos 

miembros de la familia sobre otros. así mismo, para la calificación se brinda 
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puntuaciones en base a percentiles, y se cuenta con baremos individuales y grupales y 

se ejecuta interpretación por niveles.  

 

Justificación psicométrica 

Validez 

La validez se consiguió a través de la investigación de Guerra y Ruiz (1993), que 

asumió población de 100 personas y 77 familias, y fue correlacionado con la Prueba 

de Bell, principalmente en el área de “Ajuste del Hogar”. En jóvenes, se dieron los 

siguientes coeficientes: “Cohesión” .57; “Conflicto” .60; “Organización” .51. 

Mientras en adultos, “Cohesión” .60; “Conflicto” .59; y “Organización” .57; y para 

Expresividad .53. Asimismo, fue puesto a prueba el FES con la escala TAMAI y a 

nivel personal las cifras en Cohesión fueron de .62; Expresividad .53; y Conflicto .59.  

 

Quiroz (2018), para obtener la validez de la escala, realizó un estudio en estudiantes 

de nivel secundario de una institución educativa de Trujillo, la validez de la escala se 

obtuvo a través del método de correlación ítem-test corregido, donde obtuvo valores 

que superan el valor mínimo requerido de .20, los mismos que oscilan entre .203 y 

.452. Indicando que existe una correlación positiva en las variables de estudio, es por 

ello que se tomó como referencia para la ejecución del instrumento en la presente 

investigación. 

 

Del mismo modo, con fines de la presente investigación se realizó una prueba piloto 

en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de la ciudad de 

Trujillo, en la cual fue obtenido el análisis de validez de la Escala de Clima Social 

Familiar (FES) mediante el método de correlación ítem test, descubriendo que casi la 

totalidad de los ítems que constituyen el instrumento superan el valor mínimo 

recomendado de .20, exceptuando al ítem 1, no obstante, de eliminarse dicho reactivo, 

la confiabilidad no aumentaría, por tanto, se optó por mantenerlo en el estudio. 

Confiabilidad  

Referente a confiablidad, en la escala original, se realizó utilizando como método 

de Test-retest en intervalos de dos meses entre una prueba y otra, donde logra encontrar 

un coeficiente de confiabilidad que va de .68 a .86 para las diferentes escalas.  
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Según Guerra y Ruiz (1993), reportaron la confiabilidad en una muestra de 139 

personas con edades promedio de 17 años, en donde se empleó el procedimiento de 

consistencia interna. Los coeficientes de fiabilidad oscilaron de .88 a .91 con un 

promedio de .89, teniendo como áreas más altas a cohesión, expresión, autonomía, e 

intelectual, cultura. 

 

Según Quiroz (2018) para obtener la confiabilidad de la escala, realizó un estudio 

en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa de Trujillo. Donde la 

confiabilidad del instrumento se obtuvo según el coeficiente Alfa de Cronbach, donde 

encontró un coeficiente de confiabilidad de .859, lo cual registra una fiabilidad 

calificada como “muy buena” para la población de estudio, es por ello que se deduce 

que el instrumento presenta consistencia interna y que todos los ítems dentro de cada 

subescala tienden a medir lo mismo. Posteriormente se procedió a aplicar dicho 

inventario en el presente estudio. 

De igual manera, para la presente investigación, se realizó un estudio piloto con la 

finalidad de conseguir la confiablidad de la Escala de Clima Social Familiar (FES) 

mediante el método coeficiente de confiabilidad alfa (α) de Cronbach, en el cual se 

obtuvieron valores que superaron el .90 tanto a nivel global como por dimensiones, 

indicando que el instrumento cuenta con un grado de confiabilidad muy bueno. 

 

• Inventario de Autoestima de Coopersmith (SEI)  

La escala que evalúa la autoestima (SEI) fue desarrollado por Stanley Coopersmith, 

1967, adaptado por Carmen Cecilia Hiyo Bellido en la ciudad de Lima en el 2018. 

Cuenta con una administración individual o grupal a una población de 15 a 25 años 

durando cerca de 25 minutos. El fin es calcular cualidades de uno mismo en las áreas 

personales, académicas y familiares. Este instrumento consta de 58 ítems, en 

conteniendo 8 interrogantes referentes a la escala de mentiras (ítems: 26, 32, 36, 41, 

45, 50, 53 y 58). Las 50 interrogantes del cuestionario forjan un puntaje total, al igual 

que puntajes fraccionados en cuatro áreas: Si Mismo (1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 

24, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 43, 47, 48, 51, 55, 56, 57), Social (ítems: 5, 8, 14, 

21, 28, 40, 49, 52), Hogar (6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 44), Escolar (ítems: 2, 17, 23, 33, 

37, 42, 46, 54). 
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 Para la validez inicial del inventario, Panizo (1985, como se cita en Vizcarra, 1997) 

en un estudio de 7600 escolares del 4° al 8° grado, corroboró la validez de la 

organización de subescalas que Coopersmith planteó. Asimismo, Simons y Simons 

(1975) correlacionaron las puntuaciones de las sucesiones de logros del SEI y del 

Archivement Series Scores por parte de 87 infantes ubicados en 4 grado, hallando un 

coeficiente de .33.  

 

Validez 

Hiyo (2018) realizó la validación del instrumento en una población de estudiantes 

de nivel secundario de 11 a 18 años, en la ciudad de Lima, en una muestra de 598 

adolescentes de primero a quinto grado de secundaria. En la validez de contenido 

obtuvo puntuaciones entre .80 y 1.00 en la “V” de Aiken para todos los ítems. Respecto 

a la validez concurrente se correlaciono el Inventario de Autoestima de Coopersmith 

con el Inventario de Ansiedad de Beck y el Cuestionario de Dependencia Emocional 

ACCA de Anicama, Cirilo, Caballero y Aguirre, obteniéndose una rho=.227 para el 

primero y rho=.405 para el segundo. Asimismo, en lo que corresponde la validez de 

constructo se identificaron 6 componentes que explican el 28.918% de la variabilidad 

total contenida en los datos.  

 

Asimismo, Wong (2018) para obtener la validez del instrumento, realizó una 

investigación en estudiantes de nivel secundario de dos instituciones educativas de 

Trujillo. La validez del inventario fue obtenida a través de un criterio estadístico, 

utilizando el método de la correlación ítem-test corregida, donde obtuvo correlaciones 

cuyo valor promedio fue de .315, con valores que oscilan entre .122 y .569, indicando 

que existe una correlación positiva en las variables de estudio y, por ende, se tomó 

como referencia para aplicar dicho inventario en la presente investigación. 

 

Del mismo modo, con fines de la presente investigación se realizó una prueba piloto 

en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de la ciudad de 

Trujillo. Se obtuvo el análisis de validez del Inventario de Autoestima de Coopersmith 

mediante el método de correlación ítem test, descubriendo que la totalidad de los ítems 

que constituyen el instrumento superan el valor mínimo recomendado de .20, por lo 

tanto, cada uno de los reactivos son válidos. 

 



 

24 
 

Confiabilidad 

Kimball (1972) determinó la confiabilidad mediante la Fórmula K de Richardson 

al administrar el CEI a 7,600 infantes de instituciones educativas estatales entre el 4 y 

8 grado, ostentando entre .87 - .92. 

 

De acuerdo a Wong (2018) para obtener la confiabilidad del instrumento, realizó 

una investigación en estudiantes de nivel secundario de dos instituciones educativas 

de Trujillo. La fiabilidad del inventario se obtuvo por consistencia interna a través del 

coeficiente Alfa de Cronbach hallándose un coeficiente de confiabilidad de .872, 

indicando una confiabilidad “muy buena” del instrumento, es por ello que se tomó 

como referencia para aplicar dicho inventario en la presente investigación. 

 

De igual manera, para la presente investigación en la ciudad de Trujillo, se realizó 

un estudio piloto con la finalidad de conseguir la confiablidad del Inventario de 

Autoestima de Coopersmith, mediante el método coeficiente de confiabilidad alfa (α) 

de Cronbach, en el cual se obtuvieron valores que superaron el .90, tanto a nivel global 

como por dimensiones, indicando que el instrumento cuenta con un grado de 

confiabilidad muy bueno. 

 

1.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para recolectar los datos, se realizó una solicitud formal para solicitar el permiso al 

director de la Institución Educativa Privada de Trujillo y para la coordinación con los 

docentes de cada aula con el objetivo de aplicar los instrumentos. En el tiempo pactado, 

se reunió a los estudiantes, a quienes se les explicó el asentimiento informado e 

indicando la finalidad de la recolección de datos, recalcando que será una cooperación 

voluntaria y que este documento deberá ser firmado por sus padres o apoderados para 

poder participar de la investigación. Posteriormente, el día de la ejecución de los test, 

se solicitó a los estudiantes el asentimiento debidamente firmado, se distribuyó 

primero el Cuestionario de Clima Social Familiar de Moss, y al culminar se entregó el 

Cuestionario de Autoestima de Coopersmith, explicándoles la forma en que se resuelve 

y se permaneció en el aula para atender cualquier duda de parte de los estudiantes. 
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Posteriormente, al finalizar la evaluación, se seleccionaron los protocolos 

adecuadamente respondidos, para codificarlos e ingresarlos a la base de datos en Excel. 

 

1.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Al culminar el proceso de recolección de datos, se efectuó el procesamiento y 

análisis de los resultados, efectuando métodos estadísticos descriptivos e inferenciales. 

Se determinó la normalidad de los datos mediante la prueba de Kolgomorov – 

Smirnov, para seleccionar el coeficiente de correlación que corresponde de acuerdo a 

la naturaleza de las variables e información recolectada. El resultado mostró ser 

estadísticamente significativo, lo que implica que los datos siguieron una distribución 

no normal. Es por ello, se seleccionó el coeficiente de correlación de Spearman. De 

igual modo, se determinaron los niveles descriptivos de cada variable, con frecuencias 

absolutas y porcentuales. 

 

De manera complementaria, se realizó el análisis de validez, mediante los índices 

de homogeneidad correlación ítem-test, reportando valores por encima del estándar 

esperado de .20. Con relación a la confiabilidad de la escala, se evaluó mediante 

consistencia interna con el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach.  

 

Finalmente, los resultados fueron presentados en tablas acorde a normas APA, y se 

realizó la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO II 

 

MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

A nivel Internacional 

     Yánez (2018) en su investigación “Funcionamiento familiar y su relación con la 

Autoestima de adolescentes”, Ambato – Ecuador. La investigación fue de diseño no 

experimental, descriptivo y correlacional. La muestra fue de 74 estudiantes, los 

instrumentos empleados fueron Escala de Funcionamiento Familiar FF-SIL y la Escala 

de Autoestima de Cooperesmith. Se concluyó que, en la variable funcionamiento 

familiar, un 60.8 % pertenece a familias disfuncionales, el 9.5 % a familias 

severamente disfuncional, el 27 % a familias moderadamente funcionales y el 2.7 % a 

familias funcionales. Respecto a la variable autoestima se encontró que el 45.9% 

poseen autoestima baja, el 27% media baja, el 17.6% presenta autoestima alto y el 

9.5% una autoestima media alta. Evidenciando una correlación entre las variables al 

haber aplicado la prueba de chi cuadrado donde se obtuvo X2(9) = 109, 114n= 74, p= 

.05. Por tanto, el tipo de familia que prevalece en la población es la familia 

disfuncional, siendo afectadas las dimensiones de cohesión, armonía, comunicación, 

permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad, conllevando al adolescente presentar 

dificultades para desarrollarse en el aspecto biopsicosocial y por ende de su 

autoestima. 

Asimismo, Calle (2019) realizó un estudio titulado “Funcionalidad familiar y 

Autoestima en adolescentes de 14 y 15 años de la ciudad de el Alto”, la Paz Bolivia. 

La investigación fue de diseño correlacional, con una muestra de 59 estudiantes; los 

instrumentos empleados fueron el Test de Autoestima de Coopersmith y el 

Cuestionario de funcionamiento familiar ff-sil. Se concluyó que, en la variable 

funcionalidad familiar, el 22% de los adolescentes conviven en una “familia 

funcional”, el 45,8% en una “familia moderadamente funcional”, el 6,8 % en una 

“familia severamente disfuncional”. Respecto a la variable autoestima el 15,3% de los 

adolescentes pertenecen al nivel de “autoestima alta”, el 10, 2% al nivel de “autoestima 

baja”, y el 74,6% pertenecen al nivel de “autoestima media”. Se obtuvo una correlación 

r = .46 indicando una relación entre una correlación positiva débil y una correlación 

positiva media, con tendencia a media.  
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A Nivel Nacional 

Castro (2018) en su estudio denominado “Clima social familiar en estudiantes de 

1° a 4° de nivel secundario de la Institución Educativa Carmelitas del distrito de 

Barranco”, en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima - Perú. Dentro de la 

muestra, se extrajo a 40 escolares de ambos géneros comprendidos entre los 11 y 17 

años. El estudio fue descriptivo de diseño no experimental y para la recolección de 

datos se empleó la escala de clima social familiar FES. Se concluyó que el 60% de los 

escolares distinguen el nivel del clima social familiar en un rango medio, y el 0% se 

incluye en el rango bueno. Respecto a la dimensión relación, el 62.5% se ubican en un 

nivel medio, y 2.5% en el rango de tendencia buena; en la dimensión desarrollo, el 

40% se encuentran en un nivel medio, y en estabilidad, el 77.5% se revelan en el nivel 

medio y el 2.5% en el rango de tendencia buena.  

 

Además, Gavidia y Morales (2019) en su tesis “Cohesión familiar y Autoestima en 

adolescentes varones de 11 a 16 años de un colegio público de Cajamarca”, con diseño 

de estudio correlacional y una muestra de 207 alumnos de secundaria. Emplearon, para 

la recolección de datos, la escala de evaluación de la cohesión y adaptabilidad familiar 

FACES III y el test de autoestima para escolares. Concluyeron que se observó una 

correlación de .905, indicando que existe una muy buena relación entre las variables  

en el área de socialización. También evidenció una correlación muy baja entre 

cohesión familiar y cinco de las seis áreas de autoestima, familia .032, identidad 

personal .016, emociones .033, autonomía .160 y motivación .030. Por tanto, la 

dimensión de cohesión familiar y la autoestima se correlacionan, no obstante, es en un 

nivel muy bajo; sin embargo, esta sí influye en la autoestima del adolescente. 

 

Por otro lado, se presenta el estudio de Flores y Camacho (2021) titulado “Clima 

social familiar y autoestima en estudiantes de una institución educativa de cañete”. El 

diseño empleado fue correlacional y la muestra estuvo conformada por 102 estudiantes 

de ambos sexos del 1ero al 5to grado de secundaria. Los instrumentos empleados 

fueron la escala de clima social familiar (FES) y el inventario de Autoestima de 

Coopersmith.  Se concluyó que existe relación significativa entre el clima social 

familiar y la autoestima p<.05. De igual modo, la evidencia mostró la existencia de 

relación entre la dimensión relación con autoestima.  
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Asimismo, se describe el estudio de Ruiz (2022) titulado “Clima social familiar y 

autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Pública, 

Ferreñafe”. La muestra fue de 25 estudiantes de secundaria, la recolección de datos se 

obtuvo a través de cuestionarios creados por el autor para medir ambas variables. se 

concluyó que, en la variable de clima social familiar, el 60% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel favorable, el 36% en un nivel medianamente favorable y el 4% 

en un nivel desfavorable. Respecto a la variable autoestima, se observó que el 88% 

mantienen un nivel autoestima alto y el 12% un nivel medio. En función a la 

correlación, fue de .589; evidenciando una correlación positiva media. El grado de 

significancia encontrado fue de .002; lo cual es un valor menor a .05, lo que indica que 

la relación entre las variables es directa y estadísticamente significativa.  

 

A nivel Regional y local 

Se describe la investigación de Ponte (2018) titulada “Clima social familiar y 

Autoestima en estudiantes de una Institución Educativa - Trujillo, 2017”. La muestra 

empleada fue de 183 estudiantes de nivel secundario, con diseño de estudio 

correlacional. Para la recolección de datos, se empleó la Escala del Clima Social 

Familia (FES) y el Test Autoestima -25. Se concluye que, en la variable clima social 

familiar, predominó el nivel bueno con el 44.3%; asimismo, el 22.4% registró un nivel 

muy bueno, el 25.7% un nivel medio y solo el 7.3% se identificó con un nivel malo o 

muy malo. En la variable autoestima predomina el nivel de autoestima alta, con 33.3%, 

el 19.7%, con tendencia a alta; el 19.1% autoestima en riesgo el 14.8% autoestima baja 

y el 13.1% con una autoestima muy baja. Además, existe una correlación altamente 

significativa r =.334 y entre las dimensiones del clima social familiar: relaciones 

(r=.291), desarrollo (r=.236) y estabilidad (r=.207) con la autoestima. 

Asimismo, el estudio de Paz (2019) titulado “Clima social familiar, autoestima y el 

rendimiento escolar en estudiantes del nivel secundario del 4° y 5° de secundaria de 

una institución educativa particular de Trujillo”. La muestra empelada fue de 67 

escolares, con diseño de estudio correlacional. Para la recolección de datos, se 

empelaron la Escala de clima social familiar y el Inventario de autoestima de 

Coopersmith. Se concluye que, en la variable de clima social familiar, predomina el 

nivel medio con 35.8%, seguido del nivel bueno con 19.4%, el nivel tendencia bueno 

con 17.9%; el nivel tendencia malo 14.9% y el nivel malo con 11.9%. Respecto a 
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autoestima el 32.8% muestran un nivel alto, el 25.4% un nivel bajo, el 22.4% un nivel 

medio bajo y el 19.4% un nivel medio alto. Frente a rendimiento escolar predomina el 

nivel Logro con 50.7%, el nivel en proceso con 37.3%, el nivel logro destacado con 

10.4%, y nivel En inicio con 1.5%. Los hallazgos evidencian una correlación altamente 

significativa (p<0.1) para clima social familiar y la autoestima, altamente significativa 

(p<0.1) para el clima social familiar y rendimiento escolar, y significativa (p<0.1) para 

autoestima y rendimiento escolar.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Abordaje del clima social familiar 

2.2.1.1. Definiciones del clima social familiar 

Moos (como se cita en Chisi & Quico, 2017) manifiesta que el clima social familiar 

viene a ser la representación de cada peculiaridad social y del ambiente inmersas en el 

ámbito familiar, mismas que se va encontrar descritas a partir de las relaciones 

interpersonales de los integrantes, así como también depende de los factores de 

desarrollo y su estructura básica. Asimismo, Kemper (como se cita en Paz, 2019) 

indica que es complicado definir o dar un concepto exacto sobre esta variable, debido 

a que el entorno familiar es difícil y que recibe influencia de factores culturales y 

sociales, mismos que serán definitivos en cada uno de los integrantes. 

Por su parte, Zavala (como se cita en Paz, 2019) menciona que todo momento de 

tranquilidad y estabilidad se delimita como clima social familiar, que nace a partir de 

demostraciones de cariño y apoyo constante. De igual manera, Minuchin y Fishman  

(como se cita en Paz, 2019) indican que el clima familiar es una etapa basada en el 

apoyo mutuo y sincero; normalmente puede existir cambios en el tiempo, lo cual va a 

conllevar a contribuir en la secuencia de madurez y continuo aprendizaje. En adición 

a ello, es un régimen único que sirve a la sociedad, transfiriendo valores a los 

integrantes, mismos que posteriormente estos exhiben en las diversas interacciones. 

De acuerdo a las definiciones planteadas previamente, se considera al clima social 

familiar como la percepción que cada integrante de la familia posee sobre su entorno, 

el cual se encuentra condicionado producto de la interacción familiar, ya que es aquí 

donde se fomenta la comunicación. Asimismo, se encuentra influenciado el aspecto 

emocional, la interacción y el crecimiento personal; los cuales, si son negativos van a 
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repercutir sobre el entorno social, académico y personal del individuo. Es por ello que 

el entorno familiar es donde se fomenta esta estructura positiva o negativa, la cual es 

básica para las relaciones interpersonales.  

 

2.2.1.2. Modelos teóricos del clima social familiar 

Para la exposición del Clima social familiar en el ámbito personal e interpersonal 

de los seres humanos, se han desarrollado diversas teorías. 

 

A) Modelo ecológico: 

Bronfenbrenner (como se cita en Chisi & Quico, 2017) realizó investigaciones con 

la finalidad explicar desde una perspectiva ecosistémica, la manera en la que el ámbito 

intrafamiliar se ve influenciada por factores externos. Manifiesta que los vínculos entre 

hijos y padres se encuentran determinadas por el entorno social. Por tanto, si el vínculo 

entre el entorno y la familia fracasa, va a conllevar a un incremento en el peligro sobre 

clima social en el entorno familiar, donde se puede deteriorar y generar interacciones 

negativas. Lewis y Rosemblum (1974), hacen mención a la interacción que existe entre 

las personas y el entorno, tienden a repercutir en la adaptación y estabilidad psicológica 

de la gente, y también que la gente tiene habilidades para beneficiar o no el progreso 

del entorno social.  

Es por ello que, a partir de este modelo, Moss desarrolla su enfoque teórico, el cual 

es manifestado en su instrumento de clima social familiar (Moss, 1989). 

 

B) Modelo sistémico de Beavers: 

De acuerdo a Beavers (como se cita en Chisi & Quico (2017) refiere al núcleo 

familiar como un vínculo constituido entre las personas, quienes se encuentran en una 

permanente interacción; la cual, se encuentra regulado por normas que existen entre 

ellos y con el medio externo. Desde el enfoque sistémico las investigaciones del ámbito 

familiar, no solo se centran en las características de personalidad de sus integrantes, 

sino también en la comprensión familiar como un equipo, con una identificación 

autónoma y como un entorno, el cual se encuentre armado de relaciones estables. 
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C) Modelo de funcionamiento familiar: 

Atri y Cohen (como se cita en Chisi & Quico, 2017) han considerado al enfoque 

como modelo referencial que se encuentra fundado a partir de la teoría sistémica, 

donde la familia esta conceptualizada como un sistema abierto, el cual se va encontrar 

organizado por sistemas como padres y hermanos, además también van a estar 

relacionado con otros, como la escuela, trabajo entre otros. 

Por tanto, la familia más conveniente para la estabilidad emocional de sus 

miembros, es aquella donde se promueve el funcionamiento familiar de manera 

apropiada. Por otro lado, el tipo de familia inapropiada, impactará negativamente el 

desarrollo normal tanto personal y emocional de cada uno de los integrantes, 

originando un problema en el clima familiar. 

2.2.1.3. Dimensiones del clima social familiar 

     Según Moos (como se cita en Chisi & Quico, 2017) indica que el clima social 

familiar presenta 3 dimensiones. 

• Dimensión de relaciones:  

Permite evaluar la implicancia del diálogo libre que existe internamente en el 

entorno familiar y el grado conflictivo que la determina. Internamente, en esta 

dimensión se encuentran algunas sub áreas, iniciando con la cohesión, la cual investiga 

la implicancia e importancia del apoyo entre los miembros del grupo primario de 

apoyo. También está la expresividad, la cual permite evaluar como la familia 

manifiesta de forma independiente y abierta sus emociones. Y, por último, se 

encuentra el conflicto, donde evalúa el nivel en cual se manifiesta emociones 

inadecuadas entre la familia (Moos, 1974). 

• Dimensión de desarrollo 

Busca evaluar los procesos de autorrealización personal en el entorno familiar y los 

espacios que brinda para cada miembro de la misma. Presenta sub áreas como la 

autonomía, la cual va investigar el nivel en el cual los miembros de un seno familiar 

sostienen seguridad y toman decisiones de manera autónoma. También está la 

actuación, en esta área se busca el nivel en que las tareas se encuentran dentro de en 

una estructura competitiva. Así mismo, se encuentra la subárea intelectual-cultural, la 

cual busca el nivel de trascendencia en tareas de carácter cultural, intelectual y política.  

El área social-recreativo busca un nivel colaborativo en los aspectos mencionados en 
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el área anterior. Finalmente, está la moralidad-religiosidad, que busca la jerarquía 

brindada a los valores éticos y religiosos en el entorno familiar a nivel teórico-practico 

(Moos, 1974). 

• Dimensión de estabilidad 

La dimensión permite la evaluación de la organización familiar y el nivel de control 

ejercido dentro del mismo. En la dimensión se encuentra las sub áreas como, la 

organización la que permite la evaluación sobre la valoración que se propone a la 

organización y estructura, al idear acciones y responsabilidades familiares. Y por 

último está el control, viene a ser la trayectoria del entorno familiar que se atiene a 

normas y procesos delimitados (Moos, 1974). 

Esto quiere decir que cada dimensión planteada permite evaluar las características 

a nivel personal y la relación que existe entre el individuo y su entorno familiar; donde, 

el vínculo familiar va a influenciar en el entorno social, personal o académico del 

sujeto, de manera positiva o negativa. 

 

2.2.1.4. Importancia del clima social familiar 

Según Ackerman (como se cita en Ramos & Risco, 2019) expresa que un clima 

familiar apropiado promueve que los hijos sientan motivación hacia logros 

individuales, también va permitir fortalecer su autoestima y reafirmara su identidad, 

pero solo cuando los papás faciliten seguridad y estabilidad. Cuando existe un clima 

apropiado en el núcleo familiar, va a influir en la adecuación del entorno confiable y 

va a generar perspectivas de bienestar interactivo en cada integrante. Por otra parte, un 

clima familiar inadecuado, en el cual se visualiza la presencia de problemas y las 

relaciones conflictivas como denominador, va repercutir en el desarrollo de cada uno 

de sus integrantes (Ramos & Risco, 2019). 

Por tanto, el ambiente familiar es un aspecto fundamental y determinante en la 

formación de los niños y adolescentes; puesto que, en hogares con estabilidad familiar, 

existen repercusiones de índole positiva en los jóvenes, donde van a denotar seguridad 

y confianza en sí mismos. No obstante, en familias disfuncionales las cuales sostienen 

problemas, tales como abandono de hogar, violencia doméstica, irresponsabilidad por 

parte de alguno o de ambos padres, etc. Este tipo de relación va a fomentar problemas 

de conducta en los adolescentes, evidenciando inseguridad a nivel personal, y 

resentimiento o frustración a nivel académico. 
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2.2.1.5. Repercusiones de un inadecuado clima social familiar 

De acuerdo a Ackerman (como se cita en Ramos & Risco, 2019) indica que los 

problemas en el ámbito familiar hunden al integrante en momentos de angustia, e 

incertidumbre, generando unas conductas inapropiadas entre los integrantes; tales 

como: conductas agresivas, rebeldes, conductas inapropiadas, autoritarismo, etc. 

Producto de ello, los vínculos interpersonales disminuyen, se pierde potestad y la 

realización personal. 

Asimismo, Rojas (como se cita en Ramos & Risco, 2019) expresa que un clima 

social familiar positivo formulado a partir de la cohesión afectiva entre los miembros 

del entorno familiar, donde se evidencia el soporte, confianza, junto a una 

comunicación familiar empática y abierta, fortalece el soporte psicológico de los 

jóvenes adolescentes. 

Por otra parte, un clima social familiar inadecuado, normalmente se encuentra 

vinculado con el desarrollo de conducta problemáticas por parte de los menores. Se ha 

logrado evidenciar que está compuesto por problemas de comunicación en el núcleo 

familiar. Así también por la falta de afecto y apoyo, esto va dificultar el progreso frente 

a las destrezas sociales de los adolescentes las cuales son elementales para la 

interacción social, y la habilidad para identificar soluciones asertivas a las dificultades 

(Maya, como se cita en Ramos & Risco, 2019). 

Por tanto, se entiende que el clima social familiar se ve influenciado de manera 

negativa, siempre y cuando existan problemas familiares, donde estos sucesos van a 

ocasionar distorsión en la conducta del individuo, y sus relaciones interpersonales van 

a ser inestables. En consecuencia, puede causar problemas a nivel académico, 

pudiendo incluso llegar a repetir las mismas conductas violentas en su futura familia. 

 

2.2.2. Abordaje de la autoestima 

2.2.2.1.  Definiciones de la autoestima 

    Coopersmith (1990, como se cita en Solano, 2019) delimita a la autoestima como 

un análisis propio, que cada persona realiza a sus propias características, lo cual origina 

una aceptación o rechazo. Por tanto, si el individuo se aprueba a sí mismo, tendrá en 

cuenta los aspectos que son importantes, y va ser capaz de conseguir sus objetivos 

tomando a partir de sus habilidades y defectos. 
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Por otro lado, se explica que la autoestima es la confianza en las fortalezas propias 

ya sea para pensar o afrontar los desafíos diarios, así como la capacidad para lograr 

principios de moralidad y a gozar de la recompensa propia del esfuerzo (Branden, 

1995). De igual manera, se indica que la autoestima se considera como una pulsación 

interna y es la que conlleva a las personas a desarrollarse, manifestando sus 

capacidades para generar una respuesta referente al trato con su entorno (Ribeiro, 

como se cita en Paz, 2019). 

Asimismo, Pérez (2019) refiere a la autoestima como una estimación apropiada o 

inapropiada que uno tiene sobre sí mismo. Es la predisposición para estar competente 

para la vida y para satisfacer sus propias necesidades, así como también el sentirse 

apto para enfrentar los desafíos que se van originando. Finalmente, Guilera (2016) 

indica que la autoestima radica en tener una percepción positiva de sí mismo. Por ende, 

la autoestima involucra quererse y respetarse. Pero también está la otra cara, donde se 

visualiza que existe seres humanos que se infravaloran a un nivel de no quererse; u 

otras a quienes les sucede todo lo contrario. 

Es así que la autoestima se considera como la valoración, cariño y/o afecto hacia 

uno mismo, la que se va a manifestar en la personalidad, al momento de tomar 

decisiones. Por otro lado, un individuo con baja autoestima, necesita la opinión de 

otros para sentirse bien, mostrándose inseguro y denotando una dependencia de 

externos para tomar decisiones.  

.   

2.2.2.2. Modelos teóricos de la autoestima 

A.  Enfoque integrador de Coopersmith 

Según Coopersmith (como se cita en Paz, 2019), en este modelo se concibe a la 

autoestima como una conducta originada por factores sociales y culturales, que 

repercuten de manera apropiada en cada situación o suceso. A la vez, también se 

origina a partir de afirmaciones individuales en base a experiencias propias. Según 

Coopersmith todos los individuos tienen sus propios objetivos, o metas que anhela 

lograr, y una perspectiva acerca de ello, donde asume que, cuando el camino entre lo 

deseado y la realidad es corto, la autoestima se eleva. Sin embargo, si se da lo contrario, 

las personas realizan una secuencia de pensamientos y emociones inadecuadas, 

sucesos que originan una inadecuada autoestima. Además, indica que la autoestima es 

sustancial debido a que: 1) Facilita a las personas relaciones interpersonales más 
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estables; 2) es un factor condicionado para el análisis de problemas clínicos; 3) permite 

un adecuado nivel de resolución de problemas, 4) permite desarrollar cualidades 

propias y 5) refuerza la resiliencia y empatía. 

 

2.2.2.3. Dimensiones de la autoestima 

    Coopersmith (como se cita en Ramos, 2021) manifiesta que en la autoestima 

existe 4 áreas, descritas a continuación: 

▪ Área de sí mismo: Esta área valora a las personas en partiendo de sus habilidades, 

particularidades físicas, cualidades mismas que son evidenciadas en sus actitudes 

consigo mismo (Coopersmith, 1999). 

 

▪ Área escolar: Se refleja en el rendimiento académico de un individuo, así como 

también la realización de un análisis educacional propio, y la percepción ajena del 

mismo, tanto de compañeros y maestros (Coopersmith, 1999). 

 

▪ Área social: Se aprecia mediante la valoración que las personas realizan sobre 

sus los vínculos que establecen con los demás, en especial su entorno social 

(Coopersmith, 1999). 

 

▪ Área hogar: Esta área pone énfasis a la dinámica familiar y la perspectiva que las 

personas sostienen sobre sí mismos dentro de esta atmosfera, donde buscan investigar 

su papel en índole familiar, los lazos afectivos, entre otros (Coopersmith, 1999). 

 

2.2.2.4. Importancia de la autoestima 

     Carrillo (2009, como se cita en Machuca & Meléndez, 2018), refiere que la 

autoestima es primordial para el bienestar psicológico, debido a que si no se cuenta 

con autoestima es más dificultoso satisfacer ciertas necesidades básicas. Por eso, es 

importante desarrollar una autoestima apropiada, misma que se debe mantener 

constantemente para ser merecedores de éxito y felicidad. 

De igual manera, Benítez (2016, como se cita en Machuca & Meléndez, 2018) 

refiere que la autoestima es importante en la etapa de la adolescencia debido a que es 

aquí donde se realizan diversos cambios a nivel social, afectivo, físico y cognoscitivo, 
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Además, es el momento donde se desarrolla la capacidad de reflexión y pensamiento 

sobre uno mismo y también el aceptar un nuevo aspecto corporal, donde empiezan a 

formular el propio concepto de sí mismo. Y cuanto mayor sea la aceptación que se 

tienen, mayores serán las posibilidades de éxito. 

Por otro lado, según Guilera (2016), indica que es importante desarrollar, trabajar 

y mejorar la autoestima frecuentemente, ya que permite las sensaciones agradables con 

sí mismo y esto va repercutir en las conductas. Por ende, una buena autoestima ayuda 

a querernos y valorarnos tal y como somos. Y si logramos conocernos a la perfección, 

vamos a saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Por ende, esto va a facilitar 

trabajar las virtudes, permitiendo la realización personal.  Asimismo, permitirá el 

afrontamiento desde una perspectiva positiva, resiliente, mejorando las actitudes y 

relaciones con el medio social y familiar, estableciendo relaciones interpersonales 

saludables y estables.  

Por ende, la autoestima es fundamental para que el individuo pueda alcanzar sus 

objetivos personales, siendo importante para que pueda reconocer las habilidades y 

fortalezas que posee, las cuales serán útiles para poder afrontar diversas situaciones de 

manera positiva, llegando a tomar sus propias decisiones. 

 

2.2.2.5. Repercusiones de una inadecuada autoestima 

   García (2020) menciona que la falta o baja autoestima viene a ser el problema 

más habitual en la etapa adolescente, donde puede ser el inicio para desarrollar 

trastornos de otra índole. El entorno familiar, el aspecto educativo y los medios de 

comunicativos son las corrientes influyentes más grandes para los adolescentes y su 

apreciación personal. Los problemas de autoestima en la etapa adolescente se 

encuentran vinculados con una perspectiva pobre sobre uno mismo. Por ende, el 

sentirse bien con uno mismo viene a ser una experiencia para las personas. Y si no se 

logra conseguir en la etapa adolescente, pueden surgir múltiples factores o situaciones 

que complican superar esta etapa. Algunos de estos problemas podrían darse al 

sostener relaciones apropiadas con sus pares, depresión, dificultades académicas, 

escasa manifestación emocional, o también ser víctimas de abuso, transgresiones, e 

incluso evidenciar falta de planes a futuro. 

Por tanto, la autoestima baja puede ocasionar problemas de aceptación e 

identificación en uno mismo, donde ello va a repercutir en la salud física y mental del 
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individuo, llegando a presentar dificultades, tales como insomnio, hipertensión, 

depresión, trastornos alimenticios, entre otros. Así mismo, hace factible evocar 

problemas en la interacción social, familiar o académica del individuo.  

 

2.2.3. Adolescencia 

2.2.3.1. Definición 

Papalia (como se cita en Quiroz, 2018) manifiesta que, en la época contemporánea, 

pasar de la infancia a la adultez no es distinguida por un acontecimiento único, sino 

por una etapa denominada adolescencia, una transformación en el desarrollo personal 

que concibe cambios orgánicos, emocionales y sociales. Esta etapa se caracteriza por 

que empieza una evolución, originada posterior a la niñez y previamente a la edad 

adulta, en un rango promedio de 11 a 20 años de edad cronológica. 

De acuerdo a Quiroz (2018) refiere que la etapa adolescente es un momento de 

preparación para la adultez, donde se origina diversas experiencias de desarrollo 

determinantes. Como por ejemplo la madurez física y sexual, las cuales son 

experiencias que contienen la evolución sobre la autonomía social y el 

perfeccionamiento de la identidad, así como también el logro de aptitudes apropiadas 

ocupar funciones propias de la edad. Esta etapa de la vida también establece una etapa 

de riesgos, donde puede existir una amplia influencia por parte del contexto social. 

Es así que la adolescencia se considera una etapa de constantes cambios a nivel 

físico, psicológico y social, este proceso sustituye a la niñez, siendo dicha fase donde 

el ser humano empieza su transformación de niño en adulto. A partir de ese momento 

comienza la formación de la identidad propia de cada individuo, la cual tendrá 

resultados evidenciados por completo en la etapa adulta. 

 

2.2.3.2. Características 

La etapa adolescente es caracterizada por cambios significativos de índole físico y 

mejoras en el ámbito cognitivo. Papalia et al. (como se cita en Quiroz, 2018) refieren 

que dentro de dichos cambios se encuentran: 

 

A. Físicos 

Los mayores cambios de la etapa adolescente se inician en el área sexual. En la 

adolescencia la persona va creciendo; es aquí donde se originan cambios a nivel 
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hormonal y también los órganos sexuales alcanzan su maduración. Por lo general estos 

cambios se dan mucho más rápido en las personas de género femenino, y el tiempo en 

que se dan estos sucesos es distinto según cada persona. Los signos principales de 

maduración sexual vienen a ser, el comienzo de fabricación de esperma en los hombres 

y el periodo menstrual en las adolescentes. 

 

B. Psicológicos 

La evolución física de los adolescentes va de la mano con cambios a nivel 

psicológico, partiendo del pensamiento y del aspecto conductual. Para Piaget, la etapa 

adolescente se localiza en el área formal de las operaciones, en el cual se origina 

cambios de pensamiento concreto a abstracto. En esta etapa, la persona puede pensar 

abordar las dificultades de modo flexible y llevar las suposiciones a prueba. Asimismo, 

desarrollan la habilidad para lograr manifestar sus inquietudes, así como también logra 

la habilidad para sacar conclusiones. 

 

C. Sociales 

Durante la adolescencia, las personas se deslizan de la influencia de la familia, 

misma que es la primera atmósfera desde la niñez. El joven empieza con la búsqueda 

de la aprobación en determinados grupos, habitualmente es junto a individuos de igual 

género, aportando en la cimentación de su identidad. 

Por tanto, la adolescencia se caracteriza principalmente por ser un periodo de 

constantes cambios, donde el ser humano empieza a evolucionar para convertirse en 

adulto. Es aquí donde el sujeto empieza a sufrir cambios evidentes en el ámbito sexual; 

sin embargo, también los padece en otros ámbitos, como en el aspecto cognitivo y 

social, donde el individuo empieza a buscar y experimentar sucesos propios de su edad. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Clima social Familiar 

Moos (1974, como se cita en Chisi & Quico, 2017) expresa que el clima social 

familiar viene a ser la valoración de los caracteres sociales, el establecimiento de 

vínculos afectivos dentro de un espacio familiar, los cuales favorecen el desarrollo 

integral de los mismos.  

 

2.3.2. Autoestima  

Coopersmith (1990, como se cita en Solano, 2019) refiere que la autoestima es un 

análisis propio, de las características individuales, la formación del concepto de sí 

mismo, aceptación personal, lo cual permitirá conseguir metas y objetivos personales 

en la vida futura.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

Tabla 2 

 

Nivel de clima social familiar en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa privada de Trujillo 

Niveles Estudiantes Porcentaje 

Excelente 2 1.80 

Buena 10 9.01 

Tiende a buena 31 27.93 

Promedio 60 54.05 

Mala 6 5.41 

Deficiente 2 1.80 

Total 111 100.00 

 

En la tabla 2 se observa una prevalencia de 1.80% de participantes que se ubican en 

la categoría excelente respecto al clima social familiar, el 9.01% nivel bueno, el 27.93% 

tendencia buena, el 54.05% promedio, el 5.41% mala y el 1.80% deficiente.  
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Tabla 3 

 

Nivel de clima social familiar por dimensión en estudiantes de nivel secundario de una 

institución educativa privada de Trujillo. 

 

En la tabla 3 en cuanto a las dimensiones del clima social familiar, se observa que en 

las dimensiones relaciones, desarrollo y estabilidad, los estudiantes se ubican en un nivel 

promedio, con un 59.46%, 42.34% y 72.07% respectivamente. Sin embargo, se muestra 

un nivel malo en varios de los estudiantes, prevalente en la dimensión desarrollo 

(27.93%), lo que significa que dichos estudiantes presentan dificultades en la toma de 

decisiones ante situaciones adversas, así como en la realización de actividades culturales 

y sociales en las que participen como familia. 

Dimensiones/ Niveles N Porcentaje 

Relaciones   

Excelente 

Buena 

Tiende a buena 

Promedio 

Mala 

Deficiente 

1 

0 

3 

66 

21 

20 

0.90 

0.00 

2.70 

59.46 

18.92 

18.02 

Total 111 100 

Desarrollo N Porcentaje 

Excelente 

Buena 

Tiende a buena 

Promedio 

Mala 

Deficiente 

6 

4 

18 

47 

31 

5 

5.41 

3.60 

16.22 

42.34 

27.93 

4.50 

Total 111 100 

Estabilidad N Porcentaje 

Excelente 

Buena 

Tiende a buena 

Promedio 

Mala 

Deficiente 

0 

1 

1 

80 

18 

11 

0.00 

0.90 

0.90 

72.07 

16.22 

9.91 

Total 111 100 
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Variable Autoestima  

Tabla 4 

 

Nivel de Autoestima en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa 

privada de Trujillo 

Niveles  Estudiantes Porcentaje 

Muy alta 16 14.41 

Moderadamente alta 34 30.63 

Promedio 40 36.04 

Moderadamente baja 21 18.92 

Muy baja 0 0.00 

Total 111 100.00 

 

En la tabla 4 se observa la prevalencia de la autoestima, según 5 niveles. Se observó 

que el 14.41% de participantes presenta autoestima muy alta, el 30.63% muy alta y el 

36.04% promedio, el 18.92% moderadamente baja. 
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Tabla 5 

 

Nivel de autoestima por dimensión en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa privada de Trujillo 

     

En la tabla 5 en cuanto a las dimensiones de autoestima se observa que, en las 

dimensiones, De sí mismo, Social y Hogar los estudiantes se ubican en un nivel promedio, 

con un 28.83%, 72.97% y 42.34% respectivamente. En cuanto a la dimensión escolar, 

predomina el nivel moderadamente alto, con un 40.54% significan que los estudiantes 

afrontan de manera adecuada las principales actividades del colegio. 

 

 

Dimensiones/ Niveles  N Porcentaje 

De sí mismo   

Muy alta  

Moderadamente alta 

Promedio 

Moderadamente baja 

Muy baja 

19 

22 

32 

19 

19 

17.12 

19.82 

28.83 

17.12 

17.12 

Social N Porcentaje 

Muy alta  

Moderadamente alta 

Promedio 

Moderadamente baja 

Muy baja  

1 

0 

81 

23 

6 

0.90 

0.00 

72.97 

20.72 

5.41 

Hogar N Porcentaje 

Muy alta  

Moderadamente alta 

Promedio 

Moderadamente baja 

Muy baja 

8 

30 

47 

20 

6 

7.21 

27.03 

42.34 

18.02 

5.41 

Escolar N Porcentaje 

Muy alta  

Moderadamente alta 

Promedio 

Moderadamente baja 

Muy baja 

14 

45 

24 

24 

4 

12.61 

40.54 

21.62 

21.62 

3.60 

Total 111 100 
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Tabla 6 

 

Correlación entre clima social familiar y autoestima en estudiantes de nivel secundario 

de una institución educativa privada de Trujillo. 

 Autoestima 

Clima social familiar Correlación (r) 

Sig. (p) 

.467** 

               .000 

Nota: ** p<0.01 

 

En la tabla 6 se observa la correlación entre las variables clima social familiar y 

Autoestima, alcanzándose una puntuación (r= .467**), el nivel de significancia es 

(p<.01), demostrando que hay relación directa y altamente significativa. 
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Tabla 7 

 

Correlación entre la dimensión relaciones del clima social familiar y las dimensiones de 

autoestima en estudiantes de una institución educativa privada de Trujillo 

Autoestima Relaciones 

Correlación (r) Sig. (p) 

De sí mismo 

Escolar 

Social 

Hogar 

.319**          

.225* 

.268** 

.245** 

.001 

.018 

.004 

.010 

Nota: ** p<0.01; *<.05 

 

En la tabla 7 se identificó una relación directa, muy significativa (p<.01) y de grado 

medio entre relaciones y la dimensión de sí mismo, además, se halló una relación directa, 

significativa (p<.05) y de grado bajo entre relaciones y la dimensión escolar, finalmente, 

entre relaciones y las dimensiones social y hogar, se halló correlaciones directas, 

altamente significativas (p<.01) y de grado bajo. 
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Tabla 8 

 

Correlación entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y las dimensiones de 

autoestima en estudiantes de una institución educativa privada de Trujillo 

Autoestima Desarrollo 

Correlación (r) Sig. (p) 

De sí mismo 

Escolar 

Social 

Hogar 

.274**          

.257** 

.389** 

.284** 

.004 

.006 

.000 

.003 

Nota: ** p<0.01 

 

En la tabla 8 el coeficiente de correlación r de Pearson evidenció correlaciones 

directas, muy significativas (p<.01) y de grado bajo entre la dimensión desarrollo y las 

dimensiones de sí mismo, escolar y hogar; mientras que pudo identificar una relación 

positiva, altamente significativa (p<.01) y de grado medio entre desarrollo y la dimensión 

social.  
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Tabla 9 

 

Correlación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y las dimensiones de 

autoestima en estudiantes de una institución educativa privada de Trujillo 

Autoestima Estabilidad  

Correlación (r) Sig. (p) 

De sí mismo 

Escolar 

Social 

Hogar 

,167          

 ,191* 

,254** 

      ,099 

,079 

,044 

,007 

,303 

Nota: ** p<0.01: *<.05 

 

En la tabla 9 Se pudo hallar una relación directa, significativa (p<.05) y de grado bajo 

entre estabilidad y escolar, asimismo, se identificó una correlación positiva, muy 

significativa (p<.01) y de magnitud baja entre estabilidad y social. 

 

 

 

 

. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Dentro de la fase adolescente suceden diversos cambios a nivel psicológico y es en 

este punto donde el ámbito familiar establece un vínculo emocional con la persona. El 

entorno familiar es el primer círculo de socialización, debido a que cada integrante aporta 

para desarrollar la personalidad del individuo. Es por ello que Moos (como e cita en Chisi 

& Quico, 2017) manifiesta que el clima social familiar es la valoración de los caracteres 

sociales y del ambiente dentro del entorno familiar, donde este escenario se encuentra 

descrito con los vínculos entre integrantes, así como también de los factores de desarrollo.  

De igual manera, Ramos y Risco (2019) manifiestan que cuando existe un clima 

apropiado en el núcleo familiar, va a influir en la adecuación del entorno confiable y va 

a generar perspectivas de bienestar interactivo en cada integrante. Por otro lado, la 

autoestima es otro factor que tiene mucha relevancia en esta etapa, ya que otorga la 

confianza en las fortalezas propias ya sea para pensar o afrontar los desafíos diarios 

(Branden, 1995), así como facilita a las personas relaciones interpersonales más estables, 

y les permite desarrollar cualidades propias (Coopersmith, como se cita en Paz, 2019). 

Antes de comenzar con la discusión de resultados, se debe recordar que de acuerdo a la 

justificación esta investigación es un estudio correlacional, que, según Sánchez et al. 

(2018) evalúa la relación que hay entre dos o más variables, dentro de una misma unidad 

de investigación. Para concretar una comprensión mayor, se analizará los resultados de 

manera descriptiva, por cada variable y sus respectivas dimensiones. 

 

Respecto al objetivo general, planteó determinar la relación entre clima social 

familiar y autoestima en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa 

privada de Trujillo. Se encontró una relación entre clima social familiar y autoestima, 

alcanzándose una puntuación (rho= 0.467**), y un nivel de significancia de (p<0.01) 

(tabla 06), demostrando que hay relación directa y altamente significativa entre las dos 

variables; con el resultado observado, se acepta la hipótesis que plantea la existencia de 

relación entre las variables. Es decir, si un individuo manifiesta un adecuado clima social 

familiar, alcanzará niveles elevados de autoestima, o, por el contrario, si el clima 

sociofamiliar es nocivo, la autoestima irá decreciendo de manera progresiva, debido a que 
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el núcleo familiar es el principal soporte para manifestar seguridad y confianza en uno 

mismo, así como mejorar las relaciones interpersonales.  

Por ende, se puede comprender que los estudiantes han logrado desarrollar un 

adecuado ambiente familiar, lo que ha generado que sean seguros de sí mismos y creen 

vínculos afectivos positivos.  Esto concuerda con Figueroa (2022) quien encontró que 

existe una relación altamente significativa entre clima social familiar y autoestima lo que 

significa que, al incrementar o disminuir la magnitud de una de ellas, la otra lo hace en 

similar cantidad. Del mismo modo, Ramos y Risco (2019) expresan que un clima familiar 

apropiado promueve que los hijos sientan motivación hacia logros individuales, también 

va permitir fortalecer su autoestima y reafirmara su identidad. De igual manera Bailón 

(2017) en su investigación denominada “Clima social familiar y Autoestima en 

estudiantes de una institución educativa, Trujillo”, donde contó con una población de 96 

estudiantes de ambos sexos, y encontró una correlación altamente significativa (p<0.01), 

demostrando que el clima social familiar y autoestima de los estudiantes es correlacional 

y altamente significativa. 

 

Asimismo, se tiene el objetivo específico que plantea establecer la relación entre la 

dimensión relaciones de clima social familiar y las dimensiones de sí mismo, social, 

hogar, y escolar de autoestima en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa privada de Trujillo, en donde se encontró una correlación significativa con las 

dimensiones de la variable autoestima (Tabla 07), contando con una puntuación para la 

dimensión de Si mismo, de (rho= 0.319**), y un nivel de significancia de (p<0.01), para 

la dimensión Social se halló una puntuación de (rho= 0.268**), y un nivel de significancia 

de (p<0.01), para la dimensión Hogar se encontró una puntaje de (rho= 0.245**), y un 

nivel de significancia de (p<0.01), finalmente en la dimensión Escolar se halló una 

puntuación de (rho= 0.225*), y un nivel de significancia de (p<.05). 

El resultado indica que mientras mejores sean las relaciones en el ambiente familiar, 

mejor se desarrollaran cada una de las dimensiones de la autoestima del ser humano, 

debido a que contaran con confianza propia y serán capaces de expresarse con absoluta 

naturalidad. Por ende, se puede comprender que los estudiantes han logrado relacionarse 

de manera óptima en su círculo familiar lo cual les ha permitido sentirse seguros de sí 

mismos y de sus opiniones.  Esta afirmación se apoya en lo mencionado por Moss (Como 

se cita en Chisi & Quico, 2017) en lo cual refiere que la implicancia del diálogo libre que 

existe internamente en el entorno familiar y el grado conflictivo que la determina se 
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relaciona con la valoración y perspectiva propia de una persona, así como también en sus 

vínculos sociales, su dinámica familiar y su rendimiento académico (Coopersmith, 1999, 

citado en Ramos, 2021). Esto se relaciona a lo encontrado por Ponte (2018) en su 

investigación “Clima social familiar y Autoestima en estudiantes de una Institución 

Educativa – Trujillo”, donde demostró que existe correlación altamente significativa y 

directa entre la dimensión relaciones del clima social familiar (r=.291) con la autoestima. 

 

Por otro lado, se presenta el objetivo específico establecer la relación entre la 

dimensión desarrollo de clima social familiar y las dimensiones de sí mismo, social, 

hogar, y escolar de autoestima en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa privada de Trujillo; donde se encontró una correlación significativa con las 

dimensiones de la variable autoestima (Tabla 08), contando con una puntuación para la 

dimensión de Si mismo, de (rho= 0.274**), y un nivel de significancia de (p<0.01), para 

la dimensión Social se halló una puntuación de (rho= 0.389**), y un nivel de significancia 

de (p<0.01), para la dimensión Hogar se encontró una puntaje de (rho= 0.284**), y un 

nivel de significancia de (p<0.01), finalmente en la dimensión Escolar se halló una 

puntuación de (rho= 0.257**), y un nivel de significancia de (p<0.01).  

Estos resultados indican que, a mayor desarrollo del clima social familiar, los 

estudiantes van a poseer una mejor autonomía, se van a mostrar seguros y con confianza 

para tomar sus propias decisiones, debido a que la familia tiene un papel preponderante 

en la conducta y desarrollo personal de los estudiantes; lo cual, va a repercutir de manera 

positiva en su aspecto social y académico. Por ende, se puede comprender que los 

estudiantes han logrado desarrollarse de manera óptima en su ambiente familiar, lo que 

les ha permitido ser autónomos, seguros, y desenvolverse de manera adecuada en cada 

una de sus acciones. Esta afirmación se apoya en lo mencionado por Moss (como se cita 

en Chisi & Quico, 2017) quien indica que los procesos de autorrealización personal en el 

entorno familiar, así como la seguridad al tomar decisiones de manera autónoma están 

relacionados a la apreciación personal, la capacidad de instaurar relaciones con los demás, 

y el adecuado desempeño escolar. Lo cual se relaciona a lo hallado por Ponte (2018) en 

su investigación quien demostró que existe correlación altamente significativa y directa 

entre la dimensión desarrollo del clima social familiar (r=.236) con la autoestima. 

 

En lo que corresponde al objetivo específico establecer la relación entre la dimensión 

estabilidad de clima social familiar y las dimensiones de sí mismo, social, hogar, y escolar 
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de autoestima en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de 

Trujillo; donde se encontró una correlación significativa con algunas de las dimensiones 

de la variable autoestima, contando con una puntuación para la dimensión Social de (rho= 

0.254**), y un nivel de significancia de (p<0.01), y en la dimensión Escolar se halló una 

puntuación de (rho= 0.191*), y un nivel de significancia de (p<.05). 

El resultado indica que, a mayor estabilidad del clima social familiar, mejor será cada 

una de las dimensiones de la autoestima de cada individuo, debido a que, al existir una 

planificación u organización estructural de actividades familiares, se cumplirán las 

normas y objetivos establecidos por el círculo familiar, lo cual favorecerá la armonía 

personal y colectiva en el hogar. Por ende, se comprende que los estudiantes han logrado 

consolidar una estructura que les permite cumplir las normas establecidas por el entorno 

en que se encuentra. Esta afirmación se apoya en lo mencionado por Moss (como se cita 

en Chisi & Quico, 2017), donde se revela que la evaluación de la distribución familiar y 

el grado de control ejercido dentro del mismo se relaciona con el autoconcepto y 

perspectiva positiva que las personas sostienen sobre sí mismos. Esto se relaciona a lo 

encontrado por Ponte (2018), demostrando que existe correlación altamente significativa 

y directa entre la dimensión estabilidad del clima social familiar (r=.207) con la 

autoestima. 

Por otro lado, en lo que corresponde al objetivo identificar el nivel de clima social 

familiar en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa privada de 

Trujillo. De acuerdo a los resultados de la variable Clima Social Familiar, se denota que 

54.05% de los estudiantes tienen un clima social familiar promedio, seguido de un 

27.93% con tendencia a tener un buen clima sociofamiliar, y el 9.01% presentan un buen 

clima social familiar; lo cual, según Ramos y Risco (2019), indica que los escolares se 

sienten motivados para realizar logros propios y tienen un entorno confiable, lo que 

genera un bienestar interactivo y la reafirmación de la identidad de cada uno de ellos. 

Además, según Rojas citado en Ramos y Risco (2019) expresa que un clima social 

familiar positivo, donde se evidencia la confianza junto a una comunicación empática y 

abierta, fortalece el soporte psicológico de los jóvenes adolescentes. Esto se relaciona a 

lo hallado por Castro (2018) donde evidenció que en alta proporción los escolares divisan 

un entorno familiar normal. De igual manera, se relaciona con lo indagado por Ruiz 

(2022) mostrando respecto al clima social familiar se evidenció que el 60% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel favorable y el 36% en un nivel medianamente 

favorable. Sin embargo, existe un 5.41% que tiene un mal clima social familiar, seguido 
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por un 1.80% que tiene un clima social familiar deficiente. De igual manera, Maya (como 

se cita en Ramos & Risco, 2019) indica que un clima inadecuado está compuesto por 

problemas de comunicación en el núcleo familiar, así como por la falta de afecto y apoyo, 

lo cual va a complicar el progreso de los adolescentes frente a las destrezas sociales. Esto 

se relaciona a lo encontrado por Yánez (2018) evidenciando con respecto a la variable 

funcionamiento familiar que un 60.8% pertenece a familias disfuncionales y un 9.5% a 

familias severamente disfuncionales, demostrando que en la población de estudio 

prevalece la familia disfuncional, donde son afectadas las dimensiones de cohesión, 

armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad, conllevando a 

los estudiantes a presentar dificultades para desarrollarse en el aspecto biopsicosocial.  

 

Por último, en relación al objetivo identificar el nivel de autoestima en estudiantes 

de nivel secundario de una institución educativa privada de Trujillo, se observó que el 

36.04% de escolares tienen una autoestima promedio, seguidos del 30.63% que tienden a 

tener una autoestima moderadamente alta, y un 14.41% con una autoestima alta, lo cual 

indica que los estudiantes se conocen, quieren y valoran tal como son. Esto provocará que 

conozcan con certeza sus fortalezas y debilidades. Por ende, facilitará trabajar sus 

virtudes, lo cual permitirá que se autorrealicen como seres humanos (Guilera, 2016), 

siendo relacionable con lo encontrado por Ruiz (2022) encontrando que el 88% de los 

estudiantes mantienen un nivel autoestima alta y el 12% un nivel medio. No obstante, en 

el presente estudio hay un 18.92% de estudiantes que poseen una autoestima 

moderadamente baja, lo cual según García (2020) se encuentra vinculado con una 

perspectiva pobre que poseen sobre sí mismos, lo que genera múltiples factores o 

situaciones que complican superar la etapa adolescente, y dentro de estos problemas se 

incluyen la depresión, dificultades académicas, escasa manifestación emocional, e incluso 

la falta de planes a futuro. Esto se encuentra relacionado con el estudio realizado por 

Yánez (2018), evidenciando que el 45.9% poseen autoestima baja, el 27% media baja, el 

17.6% presenta autoestima alta y el 9.5% una autoestima media alta, evidenciando que la 

mayor parte de la población presenta dificultades en su autoestima.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES  

Al culminar de haber analizado los resultados se concluye que:  

1. Se reportó correlación estadísticamente significativa entre clima social familiar y 

autoestima rho=.467**. 

 

2. Existe correlación significativa de la dimensión entre relaciones con sí mismo 

(r=.319**), con escolar (r=.255**), con social (r=.268**) y con hogar (r=.245**).  

 

3. Se halló correlación estadísticamente significativa entre desarrollo con sí mismo 

(r=.274**), con escolar (r=.257**), con social (r=.389**) y con hogar (r=.284**). 

 

4. Se encontró correlación estadísticamente significativa entre estabilidad con escolar 

(r=.191*) y con la dimensión social (r=.254**). Con las dimensiones sí mismo y 

hogar no se reportó correlación p>.05. 

 

5. Se obtuvo que el 54.05% de escolares tienen un clima social familiar promedio, 

seguidos del 27.93% que tienden a tener un buen clima social familiar, y un 9.01% 

tienen un buen clima social familiar. Sin embargo, existe un 5.41% que tiene un 

mal clima social familiar, seguido por un 1.80% que tiene un clima social familiar 

deficiente. 

  

6. En referencia a los niveles de autoestima, se obtuvo que el 36.04% de escolares 

tienen una autoestima promedio, seguidos del 30.63% que tienden a tener una 

autoestima moderadamente alta, y un 14.41% con una autoestima alta. No obstante, 

hay un 18.92% que posee una autoestima moderadamente baja. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones se establece las siguientes recomendaciones:  

 

- Se recomienda que los estudiantes que han obtenido un puntaje bajo en autoestima 

participen en programa de intervención de enfoque cognitivo conductual que les 

ayude a trabajar la modificación de conducta a partir la nueva forma de auto 

valorarse. Las sesiones de trabajo deberán contener autovaloración, gestión de 

emociones, habilidades blandas e inteligencia emocional. 

 

- Respecto a los niveles bajos obtenidos por los estudiantes en el clima social 

familiar se recomienda trabajar sesiones con padres de familia que favorezca los 

niveles de interacción con el hijo, mediante programas de orientación para padres 

que desarrollen temas sobre la comunicación, la expresión de las emociones, la 

gestión de las normas y los acuerdos, los estilos de padres.  

 

- A la institución educativa, se le recomienda brindar asesoría individualizada a los 

padres a fin de brindar estrategias y recursos para fortalecer los vínculos familiares 

y puedan guiar de manera saludable los comportamientos de los adolescentes. 

 

- A la institución educativa, se le recomienda planificar y organizar talleres y 

programas para los adolescentes y sus familias que permita prevenir fortalecer los 

vínculos familiares y la salud psicoemocional en los adolescentes. 
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ANEXO 1 

Asentimiento informado 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

Pruebas de Normalidad 

Tabla 10 

 

Prueba de normalidad de las variables Clima Social Familiar y Autoestima en escolares 

de nivel secundario de una institución privada de Trujillo, mediante el estadístico 

Kolmogórov-Smirnov. 

Kolmogórov-Smirnov 

Variables Estadístico Gl Sig. 

(p-valor) 

Clima social familiar 0.430 111 0.000 

Autoestima 0.275 111 0.000 

 

En los resultados de la presente tabla, se observa que se alcanzó un valor de 0.430 en 

clima social familiar y un nivel de significación de 0.000; de la misma manera, se observa 

que la variable autoestima estimó un valor de 0.275 y una significación de 0.000. Esto 

hace factible aplicar una prueba no paramétrica para instaurar el análisis correlacional, 

por ejemplo, Rho de Spearman. 
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Tabla 11 

 

Prueba de normalidad de las dimensiones de Clima Social Familiar en escolares de nivel 

secundario de una institución privada de Trujillo, mediante el estadístico Kolmogórov-

Smirnov. 

 

En los resultados de la presente tabla, se observa que las dimensiones de la variable 

Clima Social Familiar no son distribuidas de forma estándar (p-valor, menor a 0.05). Esto 

hace factible aplicar una prueba no paramétrica para instaurar el análisis correlacional, 

por ejemplo, Rho de Spearman. 

  

Kolmogórov-Smirnov 

 Estadístico Gl 
Sig. 

(p-valor) 

Relaciones 0.120 111 0.000 

Desarrollo 0.093 111 0.000 

Estabilidad 0.145 111 0.000 
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Tabla 12 

 

Prueba de normalidad de las dimensiones de Autoestima en escolares de nivel secundario 

de una institución privada de Trujillo, mediante el estadístico Kolmogórov-Smirnov. 

Kolmogórov-Smirnov 

 Estadístico Gl 
Sig. 

(p-valor) 

Si mismo 0.111 111 0.000 

Social 0.180 111 0.000 

Hogar 0.205 111 0.000 

Escuela 0.152 111 0.000 

 

En los resultados de la presente tabla, se observa que las dimensiones de la variable 

Autoestima, no no son distribuidas de forma estándar (p-valor, menor a 0.05). Esto hace 

factible aplicar una prueba no paramétrica para instaurar el análisis correlacional, por 

ejemplo, Rho de Spearman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

ANEXO 5 

Estudio piloto del instrumento 

Escala de Clima Social Familiar (FES) 

Tabla 13 

 

Validez de la Escala de Clima Social Familiar en estudiantes de nivel secundario de 

una institución educativa privada de Trujillo. 

Ítem  ritc 

Confiabilidad 

si se elimina 

el ítem 

Ítem ritc 

Confiabilidad 

si se elimina 

el ítem 

Ítem ritc 

Confiabilidad 

si se elimina 

el ítem 

it1 .03* .996 it31 .99 .996 it61 .997 .996 

it2 .28 .996 it32 .99 .996 it62 .997 .996 

it3 .61 .996 it33 .99 .996 it63 .998 .996 

it4 .56 .996 it34 .99 .996 it64 .998 .996 

it5 .65 .996 it35 .99 .996 it65 .998 .996 

it6 .73 .996 it36 .99 .996 it66 .997 .996 

it7 .83 .996 it37 .99 .996 it67 .997 .996 

it8 .84 .996 it38 .99 .996 it68 .997 .996 

it9 .88 .996 it39 .99 .996 it69 .998 .996 

it10 .87 .996 it40 .99 .996 it70 .997 .996 

it11 .90 .996 it41 .99 .996 it71 .999 .996 

it12 .93 .996 it42 .99 .996 it72 .998 .996 

it13 .92 .996 it43 .99 .996 it73 .999 .996 

it14 .95 .996 it44 .99 .996 it74 .998 .996 

it15 .97 .996 it45 .99 .996 it75 .998 .996 

it16 .95 .996 it46 .99 .996 it76 .998 .996 

it17 .95 .996 it47 .99 .996 it77 .998 .996 

it18 .96 .996 it48 .99 .996 it78 .998 .996 

it19 .98 .996 it49 .99 .996 it79 .998 .996 

it20 .97 .996 it50 .99 .996 it80 .998 .996 

it21 .99 .996 it51 .99 .996 it81 .999 .996 

it22 .97 .996 it52 .99 .996 it82 .999 .996 

it23 .98 .996 it53 .99 .996 it83 .998 .996 

it24 .98 .996 it54 .99 .996 it84 .998 .996 

it25 .98 .996 it55 .99 .996 it85 .998 .996 

it26 .99 .996 it56 .99 .996 it86 .999 .996 

it27 .98 .996 it57 .99 .996 it87 .998 .996 

it28 .98 .996 it58 .99 .996 it88 .998 .996 

it29 .98 .996 it59 .99 .996 it89 .999 .996 

it30 .99 .996 it60 .99 .996 it90 .998 .996 
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En cuanto a la validez del instrumento de clima social familiar mediante correlación 

ítem test, se halló que la totalidad de los ítems, a excepción del ítem 1, superan el valor 

mínimo recomendado de .20, sin embargo, de eliminarse este reactivo, la confiabilidad 

no aumentaría, por tanto, se optó por mantenerlo, de manera que todos los ítems son 

adecuados para medir la variable clima social familiar. 
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Tabla 14 

 

Confiabilidad de la Escala de Clima Social Familiar en estudiantes de nivel secundario 

de una institución educativa privada de Trujillo. 

 α de Cronbach 

Clima social familiar .996 

   Relaciones .985 

   Desarrollo .992 

   Estabilidad .983 

 

Respecto al análisis de confiabilidad de la escala de clima social familiar, se obtuvo 

que, tanto a nivel global como por dimensiones, se alcanza un grado de confiabilidad muy 

bueno. 
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Tabla 15 

 

Validez del Inventario de Autoestima en estudiantes de nivel secundario de una 

institución educativa privada de Trujillo. 

Ítem ritc Confiablidad 

si el ítem se 

elimina 

Ítem ritc Confiablidad 

si el ítem se 

elimina 

a1 .998 .999 a27 .999 .999 

a2 .999 .999 a28 .999 .999 

a3 .999 .999 a29 .999 .999 

a4 .999 .999 a30 .999 .999 

a5 .999 .999 a31 .999 .999 

a6 .999 .999 a33 .999 .999 

a7 .999 .999 a34 .999 .999 

a8 .999 .999 a35 .999 .999 

a9 .999 .999 a37 .999 .999 

a10 .999 .999 a38 .999 .999 

a11 .999 .999 a39 .999 .999 

a12 .999 .999 a40 .999 .999 

a13 .999 .999 a42 .999 .999 

a14 .999 .999 a43 .999 .999 

a15 .999 .999 a44 .999 .999 

a16 .999 .999 a46 .999 .999 

a17 .999 .999 a47 .999 .999 

a18 .999 .999 a48 .999 .999 

a19 .999 .999 a49 .999 .999 

a20 .999 .999 a51 .999 .999 

a21 .998 .999 a52 .999 .999 

a22 .999 .999 a54 .999 .999 

a23 .999 .999 a55 .999 .999 

a24 .999 .999 a56 .999 .999 

a25 .999 .999 a57 .999 .999 

 

El análisis de validez del instrumento de autoestima realizado mediante correlación 

ítem test, arrojó que cada uno de los reactivos son válidos y contribuyen a la medición de 

la autoestima. 
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Tabla 16 

 

Confiabilidad del Inventario de Autoestima en estudiantes de nivel secundario de una 

institución educativa privada de Trujillo. 

 α de Cronbach 

Autoestima .999 

   De sí mismo .999 

   Social .997 

   Hogar .998 

   Escolar .997 

 

Se analizó la confiabilidad del inventario de autoestima, alcanzándose valores de alfa 

de Cronbach que superaron el .90, tanto a nivel global como por dimensiones, por tanto, 

el instrumento cuenta con una confiabilidad muy buena. 


