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RESUMEN 

Objetivo: Conocer el nivel de relación que existe entre el clima social familiar 

y la autoestima en adolescentes del 1° al 3° año de secundaria de la institución 

educativa “Nuestra Señora de Lourdes” de Acomayo, distrito de Chinchao – 

Huánuco 2017. Los objetivos específicos fueron Identificar el nivel de relación 

que existe entre el clima social familiar (en sus tres dimensiones por separado 

“Relaciones, Desarrollo y Estabilidad”) con la autoestima en adolescentes. 

Metodología: tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, 

se empleó el diseño no experimental – transversal. Técnica: encuestas. 

Instrumentos: escala del clima social familiar y el inventario de autoestima de 

Coopersmith – versión escolar”. Resultados: se encontraron que existe 

relación estadísticamente significativa entre la “autoestima en general” con las 

dimensiones “relación”, “desarrollo” y “estabilidad” del clima social familiar; es 

decir, se comprobó la hipótesis alterna: “Existe relación entre el clima social 

familiar (conjuntamente con toda sus dimensiones “relación, desarrollo y 

estabilidad”) y la autoestima en adolescentes del 1° al 3° año de secundaria 

de la institución educativa “Nuestra Señora de Lourdes” de Acomayo, distrito 

de Chinchao – Huánuco 2017”. Conclusiones: La variable del clima social 

familiar de la dimensión “Relaciones” se relaciona estadísticamente con la 

variable autoestima en las sub dimensiones de sí mismo y hogar padres con 

un p-valor menor a 0.05 (0.010 y 0.042 respectivamente); La variable del clima 

social familiar de la dimensión “Desarrollo” y “Estabilidad” se relacionan 

estadísticamente con la variable autoestima en todas sus dimensiones con un 

p-valor menor a 0.05. 

Palabras clave: autoestima, clima social familiar, adolescentes estudiantes. 
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SUMMARY 

Objective: To know the level of relationship between the family social climate 

and self-esteem in adolescents from the 1st to the 3rd year of secondary 

education at the "Nuestra Señora de Lourdes" educational institution in 

Acomayo, Chinchao-Huánuco district 2017. The objectives They were to 

identify the level of relationship that exists between the family social climate (in 

its three separate dimensions "Relationships, Development and Stability") with 

self-esteem in adolescents. Methodology: it has a quantitative approach, of 

correlational descriptive type, the non-experimental - transversal design was 

used. Technique: surveys. Instruments: family social climate scale and the 

Coopersmith self-esteem inventory - school version ". Results: it was found 

that there is a statistically significant relationship between "self-esteem in 

general" with the dimensions "relationship", "development" and "stability" of 

the family social climate; that is to say, the alternative hypothesis was proved: 

"There is a relationship between the family social climate (together with all its 

dimensions" relationship, development and stability ") and self-esteem in 

adolescents from the 1st to the 3rd year of high school of the educational 

institution" Our Lady of Lourdes "of Acomayo, district of Chinchao - Huánuco 

2017". Conclusions: The family social climate variable of the "Relationships" 

dimension is statistically related to the self-esteem variable in the sub 

dimensions of self and home parents with a p-value less than 0.05 (0.010 and 

0.042 respectively); The family social climate variable of the dimension 

"Development" and "Stability" are statistically related to the variable self-

esteem in all its dimensions with a p-value less than 0.05. 

Keywords: self-esteem, family social climate, student teenagers. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación resalta la importancia de evaluar el clima social 

familiar, y como este se relación con la autoestima del estudiante; cabe 

mencionar que la autoestima cumple un rol importante en nuestro desarrollo 

personal, familiar y social; en caso de una autoestima baja la persona puede 

verse involucrado en los diversos problemas de salud mental e inclusive 

diversos problemas psicosociales existentes. Frente a lo mencionado, es 

fundamental crear sistemas de refuerzo desde el nivel familiar para que los 

adolescentes potencialicen su autoestima. 

Esta investigación, aparte de los objetivos generales y específicos, tuvo 

como finalidad plantear y proponer estrategias adecuadas para lograr que un 

adolescente mejore su autoestima, el cual le hará resistente a los diversos 

problemas psicosociales y de salud mental existente. 

Además de ello, en este estudio se planteó sugerencias y 

recomendaciones a nivel de diversas instituciones existentes para que 

trabajen temas preventivos a nivel familiar y potencializar la autoestima del 

adolescente, con el cual se pude predecir que en un futuro los índices de 

violencia y/o maltrato familiar disminuirán en proporción a la población, ya que 

el maltrato familiar afecta sobre todo a los niños(as) y adolescentes. 

Es por ello que, con la presente investigación se hizo un análisis a 

profundidad sobre el clima social familiar y como este se relaciona con la 

autoestima de los adolescentes. 
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CAPITULO I 

I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentos del problema. 

Hoy en día, todo ser humano busca desarrollar potencialidades que le 

permitan seguir adelante y sobre todo progresar, y ello es más fácil 

conseguirlo si la persona tiene una autoestima adecuada; el buen nivel de 

autoestima genera una actitud positiva hacia la vida el cual nos permite 

seguir adelante pese a las adversidades; las bases de la autoestima 

surgen en una primera instancia en el seno familiar, donde los padres 

cumplen un rol muy importante. 

La autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida y las 

necesidades de esta; más específicamente, consiste en tener confianza 

en nuestra capacidad de pesar y de afrontar los desafíos básicos de la 

vida, y en la confianza en nuestro derecho a ser felices, el sentimiento de 

ser dignos, de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades 

y a gozar de los frutos de nuestros esfuerzos. (Branden, 2012, p. 13). 

El clima Social familiar se constituye en el conjunto de las dimensiones 

de relación, desarrollo y estabilidad, como atributos afectivos que 

caracterizan al grupo familiar en su ambiente; donde, una vez que los 

individuos se incorporan a la sociedad, es donde se revelan las 

deficiencias o fortalezas que se inculcaron en el seno familiar, si estas 

fueron positivas, funcionales y adecuadas, la interacción social 

posiblemente se dará en forma adecuada. Por otro lado, si éstas fueron 

deficientes y negativas, existe la posibilidad de que aparezcan los 

problemas de conducta y la desadaptación al medio. (Espina y Pumar, 

1996, p. 341). 

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta 

durante el cual se producen varias experiencias de desarrollo de suma 

importancia. Más allá de la maduración física y sexual, esas experiencias 

incluyen la transición hacia la independencia social y económica, el 

desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para 
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establecer relaciones de adulto y asumir funciones adultas y la capacidad 

de razonamiento abstracto. Aunque la adolescencia es sinónimo de 

crecimiento excepcional y gran potencial, constituye también una etapa 

de riesgos considerables, durante la cual el contexto social puede tener 

una influencia determinante. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2017). 

El estudio de la familia ha sido abordado por diferentes ciencias a 

partir de las particularidades de cada una de ellas y de sus intereses 

específicos. La Filosofía, la Sociología, el Derecho y la Psicología, entre 

otras, han aportado el significado del mencionado concepto con diferentes 

niveles de generalidad.  A través de la historia de la humanidad la familia 

ha estado condicionada e influida por las leyes sociales y económicas, y 

los patrones culturales de cada región, país y clase social. El modo de 

producción imperante en cada sociedad condiciona la ubicación de la 

familia en la estructura de clase, en función de la inserción en la 

organización del trabajo. Los investigadores consideran a la familia un 

verdadero agente activo del desarrollo social: célula en la que se crea y 

consolida la democracia, donde se solucionan o acentúan las crisis 

sociales y donde la mayoría de los ciudadanos encuentran afecto y 

especialmente seguridad. (León, 2015, p. 34). 

Según lo mencionado, se aprecia que el tipo de relación existente 

en la familia cumple un rol importante para el futuro desarrollo de la 

persona, donde una relación inadecuada fomenta que la persona tenga 

dificultades para afrontar las diversas situaciones de la vida, así como 

en lo personal, familiar, social, laboral, entre otros. 

 

1.2 Justificación. 

La autoestima al ser una tendencia del comportamiento dirigida hacia 

nosotros mismos y a nuestra manera de ser en base a nuestra percepción 

auto evaluativa, cumple un rol importante en nuestro desarrollo personal, 

familiar y social; en caso de una autoestima baja la persona puede verse 

involucrado en los diversos problemas de salud mental e inclusive 
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diversos problemas psicosociales existentes, frente a este último punto, 

es fundamental crear sistemas de refuerzo desde el nivel familiar para que 

los adolescentes potencialicen su autoestima. 

Viendo esta problemática que pueda convertirse en un obstáculo para 

el desarrollo personal y familiar, el cual además pueda impedir el pleno 

progreso en este mundo ajetreado y competitivo, se desarrolló este 

estudio para que de esa manera conocer la relación existente entre el 

clima social familiar con la autoestima, y de esa forma plantear y proponer 

estrategias adecuadas para potencializar que un adolescente logre 

mejorar su autoestima el cual le hará resistente a los diversos problemas 

psicosociales y de salud mental existentes como son la dependencia 

hacia la pareja, la violencia física y/o psicológica, depresión, ansiedad, 

consumo de sustancias, déficit en habilidades sociales, entre otros. 

 

1.3 Importancia. 

Además de ello, este estudio realizado sirvió para plantear 

sugerencias y recomendaciones a nivel de las diversas instituciones 

existentes para que trabajen temas preventivos a nivel familiar y 

potencializar la autoestima, y de tal forma en un futuro los índices de 

violencia y/o maltrato familiar disminuyeran notablemente, ya que el 

maltrato familiar afecta sobre todo a los niños (as) y adolescentes. 

Es por ello que, con la presente investigación se hizo un análisis a 

profundidad sobre el clima social familiar y como este se relaciona con la 

autoestima de los adolescentes. 

 

1.4 Limitaciones. 

Las limitaciones son: 

➢ La negativa de algunos adolescentes a ser partícipes de la 

investigación, el cual fue estipulado en los criterios de exclusión. 

➢ Existencia de algunos adolescentes en condición de “discapacidad 

tipo intelectual”, quienes tienen dificultad en entender los 

cuestionarios a resolver; esta dificultad se superó con los criterios de 

exclusión. 
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1.5 Formulación del problema. 

1.5.1. Problema general. 

¿Qué relación existe entre el clima social familiar y la autoestima 

en adolescentes del 1° al 3° año de secundaria de la institución 

educativa “Nuestra Señora de Lourdes” de Acomayo, distrito de 

Chinchao – Huánuco 2017?. 

1.5.2. Problemas específicos. 

➢ ¿Cuál es la relación que existe entre el clima social familiar de 

la “dimensión relación” con la autoestima en adolescentes del 

1° al 3° año de secundaria de la institución educativa “Nuestra 

Señora de Lourdes” de Acomayo, distrito de Chinchao – 

Huánuco 2017? 

➢ ¿Cuál es la relación que existe entre el clima social familiar de 

la “dimensión desarrollo” con la autoestima en adolescentes del 

1° al 3° año de secundaria de la institución educativa “Nuestra 

Señora de Lourdes” de Acomayo, distrito de Chinchao – 

Huánuco 2017? 

➢ ¿Cuál es la relación que existe entre el clima social familiar de 

la “dimensión estabilidad” con la autoestima en adolescentes 

del 1° al 3° año de secundaria de la institución educativa 

“Nuestra Señora de Lourdes” de Acomayo, distrito de Chinchao 

– Huánuco 2017? 

 

1.6 Formulación de objetivos. 

1.7.1. Objetivo general. 

Conocer el nivel de relación que existe entre el clima social familiar 

y la autoestima en adolescentes del 1° al 3° año de secundaria de 

la institución educativa “Nuestra Señora de Lourdes” de Acomayo, 

distrito de Chinchao – Huánuco 2017. 

1.7.2. Objetivos específicos. 

➢ Identificar el nivel de relación que existe entre el clima social 

familiar de la “dimensión relación” con la autoestima en 

adolescentes del 1° al 3° año de secundaria de la institución 
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educativa “Nuestra Señora de Lourdes” de Acomayo, distrito de 

Chinchao – Huánuco 2017. 

➢ Identificar el nivel de relación que existe entre el clima social 

familiar de la “dimensión desarrollo” con la autoestima en 

adolescentes del 1° al 3° año de secundaria de la institución 

educativa “Nuestra Señora de Lourdes” de Acomayo, distrito de 

Chinchao – Huánuco 2017. 

➢ Identificar el nivel de relación que existe entre el clima social 

familiar de la “dimensión estabilidad” con la autoestima en 

adolescentes del 1° al 3° año de secundaria de la institución 

educativa “Nuestra Señora de Lourdes” de Acomayo, distrito de 

Chinchao – Huánuco 2017. 

 

1.7 Hipótesis y/o sistema de hipótesis. 

1.7.1. Hipótesis General 

Hi Existe relación entre el clima social familiar y la autoestima en 

adolescentes del 1° al 3° año de secundaria de la institución 

educativa “Nuestra Señora de Lourdes” de Acomayo, distrito de 

Chinchao – Huánuco 2017. 

Ho No existe relación entre el clima social familiar y la autoestima 

en adolescentes del 1° al 3° año de secundaria de la institución 

educativa “Nuestra Señora de Lourdes” de Acomayo, distrito de 

Chinchao – Huánuco 2017. 

1.7.2. Hipótesis Especificas 

Hi1 Existe relación entre el clima social familiar de la “dimensión 

relación” con la autoestima en adolescentes del 1° al 3° año de 

secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 

Lourdes” de Acomayo, distrito de Chinchao – Huánuco 2017. 

Ho1 No existe relación entre el clima social familiar de la “dimensión 

relación” con la autoestima en adolescentes del 1° al 3° año de 

secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 

Lourdes” de Acomayo, distrito de Chinchao – Huánuco 2017. 

Hi2 Existe relación entre el clima social familiar de la “dimensión 

desarrollo” con la autoestima en adolescentes del 1° al 3° año 
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de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 

Lourdes” de Acomayo, distrito de Chinchao – Huánuco 2017. 

Ho2 No existe relación entre el clima social familiar de la “dimensión 

desarrollo” con la autoestima en adolescentes del 1° al 3° año 

de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 

Lourdes” de Acomayo, distrito de Chinchao – Huánuco 2017. 

Hi3 Existe relación entre el clima social familiar de la “dimensión 

estabilidad” con la autoestima en adolescentes del 1° al 3° año 

de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 

Lourdes” de Acomayo, distrito de Chinchao – Huánuco 2017. 

Ho3 No existe relación entre el clima social familiar de la “dimensión 

estabilidad” con la autoestima en adolescentes del 1° al 3° año 

de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 

Lourdes” de Acomayo, distrito de Chinchao – Huánuco 2017. 

 

1.8 Variables. 

Variable Independiente:  

➢ Clima social familiar 

Variable Dependiente: 

➢ Autoestima 

 

1.9 Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador Valor final 
Escala de 

medición 

Variable Independiente 

V.I. 

Clima 

social 

familiar 

Relaciones 

Cohesión ✓ Excelente 

✓ Buena 

✓ Tiende a 

buena 

✓ Promedio 

✓ Mala 

✓ Deficitaria 

Intervalo 

Expresividad Intervalo 

Conflicto Intervalo 

Desarrollo 

Autonomía ✓ Excelente 

✓ Buena 

✓ Tiende a 

buena 

Intervalo 

Actuación Intervalo 

Intelectual 

Cultural 
Intervalo 
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Social 

recreativo 

✓ Promedio 

✓ Mala 

✓ Deficitaria 

Intervalo 

Moralidad 

religiosidad 
Intervalo 

Estabilidad 

Organización 

✓ Excelente 

✓ Buena 

✓ Tiende a 

buena 

✓ Promedio 

✓ Mala 

✓ Deficitaria 

Intervalo 

Control Intervalo 

Variable Dependiente 

V.D. 

Autoestima 

✓ baja 

autoestima 

 

 

✓ promedio 

 

 

✓ alta 

autoestima 

 

Si mismo 

general 

Baja 

Promedio 

Alta 

Intervalo 

Social – 

pares 

Baja 

Promedio 

Alta 

Intervalo 

Hogar – 

padres 

Baja 

Promedio 

Alta 

Intervalo 

Escuela 

Baja 

Promedio 

alta  

Intervalo 
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CAPITULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes. 

2.1.1 A nivel internacional 

En España, Alcántara, (2006), en su investigación: “relación 

de la autoestima y clima familiar de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Valencia”. Cuyo objetivo fue el describir y 

comparar la relación de la autoestima alta y baja con el clima social 

familiar. La investigación concluyó que no existe diferencias 

significativas entre los niveles de autoestima y el clima social 

familiar de los alumnos, los alumnos que tienen una familia 

constituida con valores y de respeto presentan un alto nivel de 

autoestima, por el contrario, los alumnos que viven en familias 

disfuncionales o de violencia continua, presentan mayormente un 

bajo nivel de autoestima. 

En España, Urías, (2013), realizó un estudio sobre: “La 

violencia escolar desde una perspectiva intercultural: los casos de 

México y España”. cuyo objetivo fue el analizar la conducta violenta 

y victimización escolar desde una perspectiva intercultural a partir 

de variables individuales, familiares, escolares y comunitarias; 

dentro de este estudio uno de los instrumentos que se aplicó fue la 

escala de clima social de Moos, en el cual se encontró que: En las 

variables familiares, se puede observar que la muestra 1 (México) 

tiene medias más altas en comunicación ofensiva madre y padre, 

comunicación evitativa madre y conflicto; la muestra 2 (España) 

presenta medias más altas en comunicación abierta madre y padre, 

comunicación evitativa padre, cohesión y expresividad. 

En Bolivia, Sánchez, (2016), en su estudio “La relación de 

estructura familiar con los niveles de autoestima que presentan las 

adolescentes del Instituto de Capacitación de la Mujer Yungueña”. 

Cuyo objetivo fue conocer la relación de la estructura familiar y los 
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niveles de autoestima que presentan las adolescentes 

pertenecientes al instituto mencionado; su investigación fue de tipo 

correlacional y de diseño no experimental. En sus resultados se 

encontró que existe relación entre las variables (estructura familiar 

y niveles de autoestima) por tanto ante una estructura familiar 

integrada por ambos progenitores el nivel de autoestima es media 

– alta, sin embargo en la estructura familiar donde solo se 

encuentra un solo progenitor el nivel de autoestima es baja; 

Realizando el análisis de manera global se encuentra que las 

adolescentes presentan un nivel bajo de autoestima con un 47% de 

la población seguida de una autoestima media con un 40%, 

finalmente el 13% presenta autoestima alta. El mayor porcentaje en 

el nivel de autoestima es bajo, esto muestra que las adolescentes 

están susceptibles a ser manipuladas de manera negativa esto 

debido a la carencia de afecto, confianza. 

En una encuesta por internet a casi un millón de usuarios de 

internet de diferentes países. Los sorprendentes resultados han 

sido los siguientes: La autoestima era más elevada en los varones 

de todos los países; La autoestima era mayor cuanto más edad 

tenía el sujeto; Los varones tendían a sobre-estimar su Coeficiente 

de Inteligencia o Cociente intelectual, a diferencia de las mujeres 

que subestiman su nivel de inteligencia; Tanto los padres como las 

madres pensaban que sus hijos varones eran más inteligentes que 

sus hijas; En los países en vías de desarrollo la autoestima de las 

mujeres estaba más próxima a la de los hombres. Por el contrario, 

en los países desarrollados la autoestima de los varones se situaba 

muy por encima de la autoestima de las mujeres; En Finlandia, 

Noruega y Suecia, países con gran igualdad de género, los varones 

tenían una autoestima muchísimo más alta que las mujeres. En 

cambio en Hong Kong, la India e Indonesia, países con menor 

igualdad entre los sexos, la diferencia en el grado de autoestima 

entre hombres y mujeres no era tan grande; En los Estados Unidos 

y Canadá la diferencia entre la autoestima masculina y femenina 
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era mayor que en China, Filipinas y Malasia, pero menor que en 

Argentina, Bolivia y México. (Moya G., 2016). 

2.1.2 A Nivel Nacional 

En el Callao, Robles, (2012), en su estudio “La relación entre 

el clima social familiar y la autoestima en estudiantes de secundaria 

de la Institución Educativa del Callao”. Cuyo objetivo fue establecer 

si existe relación entre el clima social familiar y la autoestima en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa mencionada, 

utilizo el diseño de investigación descriptivo correlacional con una 

muestra fue conformada por 150 alumnos entre 12 y 16 años. Los 

resultados de esta investigación demuestran que existe correlación 

baja entre el clima social familiar y la variable autoestima. Se 

concluye en que el clima social familiar que demuestran los 

alumnos de una Institución Educativa del distrito de Ventanilla es 

parcialmente influyente en la autoestima de los estudiantes. 

En Huancavelica, Vilchez y Zuñiga, (2014), en su estudio 

“clima social familiar y autoestima en adolescentes”, cuyo objetivo 

fue determinar la relación que existe entre el clima social familiar y 

la autoestima en adolescentes del 4° año de la Institución Educativa 

mencionada, con una muestra compuesta por 122 adolescentes del 

4° año, utilizó el diseño no experimental transeccional descriptiva y 

correlacional. donde obtuvo como resultados que en el clima social 

familiar 65 estudiantes se encuentran en la categoría favorable con 

un 53.3%, seguido de 48 estudiantes que se encuentran en la 

categoría medianamente favorable con un 39.3% y por el contrario 

9 estudiantes se encuentran en la categoría desfavorable con un 

7.4%, y en relación a la autoestima, 88 estudiantes se encuentran 

en el nivel alto con un 72.1% además 32 estudiantes se encuentran 

en el nivel medio con un 26.2% y por el contrario 2 estudiantes se 

ubican en el nivel bajo con un 1.6%. Se concluye que existe relación 

significativa entre el clima social familiar y la autoestima en las 

adolescentes, al existir una correlación estadística entre las dos 

variables, lo que deduce que cuanto más favorable es clima social 

familiar mayor será el nivel de autoestima de las adolescentes, lo 
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cual enfatiza que la familia juega un papel importante como ente de 

apoyo emocional en el desarrollo de la autoestima. 

En Lima, Pejerrey, (2012), en su estudio “Relación entre clima 

social familiar y la autoestima de los estudiantes del cuarto grado 

de educación Secundaria de la IE. Isabel Chimpu Ocllo del distrito 

de San Martín de Porres”. Cuyo objetivo fue determinar la relación 

entre el clima social familiar y la autoestima de los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la I.E. mencionada; 

empleando un diseño de investigación correlacional con una 

muestra de 132 estudiantes que cursaron el 4to. Grado, con una 

edad media de 15 años y de ambos sexos; obtuvo como resultado 

la existencia de relación significativa entre todas las dimensiones 

del Clima Social Familiar (relación, desarrollo y estabilidad) con la 

Autoestima de los estudiantes, es decir, que a mayor grado de 

clima social familiar se incrementa también el grado de autoestima. 

En el Callao, Santos, (2012), en su estudio “El clima social 

familiar y las habilidades sociales de los alumnos de una institución 

educativa del callao”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre 

el clima social familiar y las habilidades sociales de los alumnos de 

secundaria de menores de una institución educativa del Callao. 

Utilizo la investigación tipo correlacional con 255 alumnos de 11 a 

17 años seleccionados mediante una muestra no probabilístico de 

tipo disponible. Los resultados de la investigación demuestran la 

existencia de una relación positiva y significativa entre ambas 

variables, concluyendo que los alumnos presentan niveles 

adecuados de clima familiar además de niveles avanzados y 

desarrollados con respecto a las habilidades sociales, los mismos 

que tiene relación directa con el clima familiar. 

2.1.3 A Nivel Regional. 

En el distrito de Pillcomarca, Santiago, (2014) en su 

investigación “clima social familiar y su relación con los intereses 

profesionales y ocupacionales en alumnos del quinto año de 

secundaria de la institución educativa Pillco Marca – Huánuco - 

2014”, en un estudio descriptivo correlacional con 50 alumnos; 
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donde, en una de sus conclusiones manifiesta que: “según los 

resultados de las evaluaciones sobre clima social familiar en los 

alumnos del quinto año de secundaria de la I.E. Juan Velasco 

Alvarado, 2014, las dimensiones de desarrollo muestra el promedio 

ligeramente más alto y la dimensión estabilidad muestra promedio 

más bajo, sin embargo las tres dimensiones se encuentran dentro 

de los niveles inadecuados”. 

En el distrito de Amarilis, Gonzales, (1998), en su 

investigación “clima familiar y su rendimiento en estudiantes de 

educación secundaria del distrito de Amarilis”, cuyo objetivo fue 

conocer la relación entre el clima familiar y su rendimiento en 

estudiantes de educación secundaria del distrito de Amarilis de la 

ciudad de Huánuco; empleando un diseño descriptivo 

correlacional. Obtuvo como resultado que el ambiente familiar de 

los alumnos que rinden mejor estimula una actuación y competición 

más efectiva en sus miembros y por lo tanto son diferentes a los 

alumnos que rinden mal. El clima familiar en la cual se anima a sus 

miembros a ser libres y expresar sus pensamientos y sentimientos 

de manera espontánea, es un clima que puede permitir la libre 

expresividad sin embargo estas características son naturales en los 

adolescentes por lo que su alto o bajo desempeño académico es 

independiente del clima familiar del que provienen. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Clima Social Familiar 

El Clima Social en la Familia tiene como base teórica a la 

psicología ambientalista, que mencionamos a continuación: 

La Psicología Ambiental comprende una amplia área de 

investigación relacionada con los efectos psicológicos del 

ambiente y su influencia sobre el individuo. También se puede 

afirmar que esta es un área de la psicología cuyo foco de 

investigación es la interrelación del ambiente físico con la 

conducta y la experiencia humana. Este énfasis entre la 

interrelación del ambiente y la conducta es importante; no 
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solamente los escenarios físicos afectan la vida de las 

personas, los individuos también influyen activamente sobre 

el ambiente. (Kemper, 2000, p. 35). 

El ambiente es un determinante decisivo del bienestar del 

individuo; asume que el rol del ambiente es fundamental como 

formador del comportamiento humano ya que este contempla 

una compleja combinación de variables organizacionales y 

sociales, así como también físicas, las que influirán 

contundentemente sobre el desarrollo del individuo. (Moos; 

Moos y Trickett, 1984a, p.11). 

2.2.1.1 Modelos Teóricos.  

Para explicar la influencia del clima social familiar en 

el plano intrapersonal e interpersonal del individuo, se 

presentan diversos modelos teóricos. 

Modelo ecológico; 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. Por otro lado, el individuo y el clima social 

familiar son considerados como sistemas abiertos, ya que 

se encuentran en constante intercambio y por tanto se 

influyen recíprocamente. Cuando se nace, se da el primer 

contacto entre padres e hijos, principalmente con la madre, 

ya que es quien se encarga generalmente de cubrir sus 

necesidades básicas; esto sin dejar de lado el rol 

importante que el padre cumple en la formación del hijo. 

Así mismo, cuando nacen los hermanos y se integran a 

este subsistema, las experiencias se amplían, de la misma 

forma sucede con otras personas que convivan con el 

individuo y participen en su desarrollo. Con respecto a este 

modelo, su aporte hace referencia a la interacción entre la 

persona y el ambiente, implicando en primer lugar, que las 
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características propias del ambiente tienen el potencial 

para influir en la adaptación psicológica de la persona, y en 

segundo lugar, que las personas tienen la capacidad para 

contribuir o desfavorecer en el desarrollo de su entorno 

social. (Castro y Morales, 2014a, p. 43). 

Modelo sistémico de Beavers. La familia es un conjunto 

organizado e interdependiente de personas en constante 

interacción, que se regula por unas reglas y por funciones 

dinámicas que existen entre sí y con el exterior. A partir del 

enfoque sistémico los estudios de 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 donde se 

forman sus relaciones. Así mismo, propone en este modelo 

tres tipos de familia basados en su estructura y estilo 

familiar, la primera es la familia sana, caracterizándose 

como capaz, flexible y adaptativa; el otro tipo es la familia 

de rango medio, la cual muestra un control directo, reprime 

la hostilidad, sus reglas son enfatizadas y su 

espontaneidad es disminuida; y el tercer tipo es la familia 

disfuncional, en la cual sus miembros tienen una gran 

dificultad para resolver la ambivalencia y elegir sus metas, 

ya que nadie tiene claramente el poder, tornándose una 

interacción caótica. En conclusión, este modelo nos 

muestra la importancia de la estructura y estilo familiar, 

porque permite una adecuada interacción y desarrollo de 

las habilidades sociales, es por ello que de los tres tipos de 

familia, la ideal es la familia sana, ya que posibilita a sus 

miembros la capacidad de crecer saludablemente en su 

entorno. (Castro y Morales, 2014b, p. 44). 

Modelo de funcionamiento familiar. Para la completa 

evaluación de una familia es necesario identificar seis 

áreas de funcionamiento: el área de resolución de 
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problemas, que consiste en elegir la mejor opción para 

enfrentar una situación de conflicto. El área de 

comunicación, es decir el intercambio de información 

dentro de una familia, donde se identifica cuatros estilos; 

clara y directa, clara e indirecta, confusa-directa y confusa 

e indirecta. El área de roles, que se refiere a los patrones 

de conducta por medio de los cuales la familia asigna a los 

individuos funciones. El área de involucramiento afectivo, 

que es el grado en que la familia muestra interés y valora 

las actividades de cada miembro de la familia. El área de 

respuestas afectivas, que es la habilidad de la familia para 

responder con sentimientos adecuados a un estímulo tanto 

en cantidad como en calidad; y por último el área de control 

de la conducta, que concierne a los patrones que adopta la 

familia para manejar el comportamiento en situaciones que 

impliquen peligro, donde expresan necesidades 

psicológicas, biológicas e instintivas; donde se involucre la 

socialización de los miembros de la familia, dentro y fuera 

del sistema familiar. Conforme a este modelo, el tipo de 

familia más adecuado es aquel que promueve y maneja las 

seis áreas de funcionamiento de manera óptima, mientras 

que el tipo de familia inadecuada, es aquel que en 

cualquiera de las áreas mencionadas se promueva 

síntomas negativos, trayendo como consecuencia un 

deterioro en el clima social familiar. (Santiago, 2011, p. 32). 

2.2.1.2 Modelo del clima social familiar de Moos. 

Aguirre (2015) citando a Moos (1984), en este modelo se 

enfatiza la medición y descripción de las relaciones 

interpersonales entre los miembros, en la dirección de 

crecimiento personal dentro de la familia y la organización 

estructural de la misma. En base a este modelo se elaboró 

una escala para medir el clima social familiar propuesta por 

Moos, compuesta por tres dimensiones; relación, 

desarrollo y estabilidad. Moos define al clima familiar como 
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un determinante decisivo en el bienestar del individuo, 

asumiendo que el rol del clima familiar es fundamental 

como formador del comportamiento humano, puesto que 

este contempla una compleja combinación de variables 

organizacionales, sociales y físicas; las que influirán 

contundentemente sobre el desarrollo del individuo. Por 

ello, se clasifican seis tipos de familias derivadas de este 

modelo: las familias orientadas hacia la expresión, las 

cuales hacen énfasis en la expresión de las emociones; las 

familias orientadas hacia la estructura, que dan mayor 

importancia a la organización, la cohesión, la religión, la 

expresión, el control, la aspiración al logro y la orientación 

intelectual-cultural; además encontramos las familias 

orientadas hacia la independencia, siendo muy asertivas y 

autosuficientes por ser estructurales y expresivas; así 

como también, las familias orientadas hacia la obtención de 

logros, caracterizadas por ser competitivas y trabajadoras; 

las familias orientadas hacia la religión, que sostienen 

actitudes éticos-religiosas y por último, están las familias 

orientadas hacia el conflicto, las cuales son poco 

estructuradas, menos cohesivas y desorganizadas, 

considerando un alto grado de conflicto y pocos 

mecanismos de control. 

2.2.1.3 Clima Social Familiar en Adolescentes. 

Los padres constituyen el factor fundamental en el 

desarrollo de la persona, el grupo familiar es la unidad 

social de seres humanos de diferentes edades, 

interrelacionados biológica y psicológicamente, que tiene 

una influencia ambiental recíproca y posee un profundo 

impacto sobre el adolescente, particularmente en su salud 

física y psicológica. (Moos; Moos y Trickett, 1984b, p.13). 

En la etapa adolescente, la familia se enfrenta a intensos 

cambios (uno a más de sus miembros) por lo tanto 

necesariamente cambia su propio funcionamiento. En este 
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sentido, es una etapa en la cual la homeostasis se reajusta 

en un nuevo nivel de funcionamiento, más apropiado para 

el desarrollo de sus miembros. Hay interacciones que 

muestran que la retroalimentación positiva predomina 

sobre la negativa, es decir, se producen cambios que a su 

vez activan nuevos cambios. Por ello la familia debe ofrecer 

al adolescente oportunidades reales de encontrar nuevos 

roles que le permitan ejercitarse en el papel de adulto que 

tiene que asumir, alcanzando así una autonomía suficiente 

para su funcionamiento adulto. (Carraco, 2000, p. 18). 

2.2.1.4 Características del Clima Social Familiar: 

Para lograr un buen ambiente en familia se exige tanto de 

los padres como de los hijos una apertura, y un propósito 

de entendimiento. Es obligación de los padres que se 

interesen y velen por el bienestar  en todos los órdenes de 

la vida de sus hijos, reconocer sus valores, sus habilidades, 

crear en ellos confianza y valor moral. Los factores 

ambientales más poderosos para la salud mental del niño 

parece ser lo único en la actualidad de sus relaciones 

interpersonales. Como es natural se modifica según las 

diversas fases de la infancia. (Duque, 2007, p. 29-30). 

Para la existencia de un buen entorno familiar, los padres 

deben estar siempre en comunicación con los miembros de 

la familia, deben mostrar tranquilidad y estabilidad en su 

comportamiento hacia el niño y los hijos deben respetar y 

obedecer a los padres. La madre debe tener una autoridad 

bien establecida y no mostrarse ansiosa. No debe proteger 

a los hijos de manera excesiva y mal adaptada, ni permitir 

que las crisis agudas recaigan en la familia. (Castro, 2015a, 

p. 23). 

Por otro lado, el amor es la característica indispensable 

para la buena vida familiar. El amor de los padres es 

desprendido y esforzado, para poder sacar adelante a los 

hijos. En cambio, el amor de los hijos es agradecido. La 
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unión es otro requisito para la buena vida familiar y para su 

existencia es fundamental el amor. (Castro, 2015b, p. 23). 

Si bien es cierto la comunicación es fundamental para 

establecer un clima familiar adecuado, pues sin ella 

hablaríamos de una relación parcializada entre padres e 

hijos. También es importante en la familia el 

establecimiento de los roles debido que los padres cumplen 

una función protectora y los hijos tienen como 

responsabilidad obedecer las normas y reglas del hogar, 

sin embargo no debemos extralimitarnos en reglas sino se 

convertiría en una familia autoritaria y rígida si les 

brindamos amor podrán desenvolverse de manera integral 

e independiente, reafirmaran la seguridad de sí mismo 

aprenderán a quererse y valorarse por lo que ellos son ya 

que al recibir amor aprenderán también a dar amor. 

2.2.2 Autoestima. 

“El Concepto autoestima es multifacético debido a que la 

literatura psicológica ha abordado el estudio de la misma ya sea 

como sinónimo, como parte o como constructo inclusivo de 

términos como autoconcepto, autoreconocimiento, autoeficacia, 

autocontrol o autoconciencia”. (Caso y Hernández, 2007, p. 22). 

 El primer antecedente que se tiene acerca de la autoestima data 

de 1890, gracias a las aportaciones de William James, quien 

propuso en su libro “principios de psicología” que la estima que 

tenemos nosotros mismos depende enteramente de lo que 

pretendemos ser y hacer. James, evaluaba la estima de una 

persona a partir de sus éxitos concretos confrontados con sus 

aspiraciones. (Monbourquette, 2008, p. 13). 

2.2.2.1 Teoría de la autoestima según Coopersmith 

El concepto de la autoestima se centra en las perspectivas 

de la autoestima nivel general, más que sobre cambios 

específicos o transitorios en la evaluación que realiza el 

individuo. Sin embargo, a pesar de no considerarlos en su 

estudio, acepta el hecho que individualmente hay cambios 
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momentáneos, situaciones y limitados. Su investigación se 

centra en el estado general, dominante de autoestima 

referido por y para el individuo. (Coopersmith, 1967a). 

El individuo se da cuenta que es una identidad separada, 

existiendo totalmente a parte de su medio ambiente se 

origina el establecimiento de sí mismo. El establecimiento 

de sí mismo da origen a la formulación del concepto de sí 

mismo. Este concepto está determinado por las 

interacciones sociales y las experiencias de éste. A través 

de las relaciones con sus familias y coetáneos, el niño 

aprende lo que puede o no hacer. Estas relaciones 

proporcionan una idea de cómo el niño tiende a percibirse 

a sí mismo. (Coopersmith, 1967b). 

Una vez que el individuo ha establecido el concepto de sí 

mismo, a través de las experiencias del proceso o 

abstracción estará listo para determinar si está o no 

satisfecho con lo que ve de sí mismo. 

“Para realizar una abstracción sobre sí mismo se debe 

descubrir, explotar y desarrollar sobre sí mismo, de manera 

que cada persona se conozca y utilice sus capacidades. Se 

trata de una abstracción que establecemos referida a 

nuestros atributos, capacidades y actividades” 

(Coopersmith, 1967c). 

La abstracción se forma y elabora sobre la base de 

intercambios sociales, reacciones del individuo hacia sí 

mismo, su habilidad para resolver problemas relacionados 

a su desarrollo y en base a su capacidad para enfrentar 

situaciones de la vida diaria, cubriendo mayores atributos y 

experiencias tornándose al mismo tiempo más selectivo de 

tal manera que aspectos de estas experiencias son 

asumidos como referidos directamente a sí mismo. 

(Coopersmith, S., 1967d). 
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2.2.2.2 Aspectos que contribuyen a la Formación de la 

Autoestima 

La autoestima se forma en función a las relaciones sociales 

que establece el individuo. El medio familiar constituye el 

primer lugar donde se inicia la interacción y en las que 

deben estar presentes tres importantes condiciones, 

relacionadas con la categoría de formación, que son la 

aceptación del niño por parte de sus padres, limites 

claramente definidos y el respeto a la libertad, a las 

acciones individuales, dentro de los límites definidos. 

(Coopersmith, 1967e). 

2.2.2.3 Características de la Autoestima 

Como lo menciona Bonet, 1997, p. 31. “la persona 

que se estima lo suficiente posee en mayor o menor grado 

las siguientes características:” 

a) El Aprecio genuino de uno mismo como persona, 

independientemente de lo que pueda hacer o poseer, 

de tal manera que se considera igual-aunque diferente- 

a cualquier otra persona. 

b) Aceptación tolerante y esperanzada de sus 

limitaciones, debilidades, errores, fracasos. Se 

reconoce un ser humano falible, como todos los demás 

y no le acongoja demasiado el hecho de fallar con 

mayor o menor frecuencia. 

c) Afecto, una actitud positivamente amistosa, 

comprensiva y cariñosa hacia sí misma, de tal suerte 

que la persona sienta en  paz y no en guerra con sus 

pensamientos y sentimientos (aunque no le agraden), 

con su imaginación y con su cuerpo (con todas sus 

arrugas y verrugas). 

d) Atención y cuidado fraternal de sus necesidades 

reales, tanto como  físicas como psíquicas, 

intelectuales como  espirituales. 
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Existen diversas características de la autoestima, 

entre las cuales incluye que es relativamente estable en el 

tiempo. Esta característica incluye que la autoestima es 

susceptible de cariar, pero esta variación no es fácil, dado 

que la misma es el resultado de la experiencia, por lo cual 

solo otras expectativas pueden lograr cambiar la 

autoestima. Así mismo, explica el autor, la autoestima 

puede variar de acuerdo al sexo, la edad y otras 

condiciones que definen el rol sexual. De esta manera, un 

individuo puede manifestar una autoestima en relación con 

sus factores específicos. Dado que la autoestima está 

vinculada a factores subjetivos ésta es la resultante de las 

experiencias individuales de cada individuo, el cual es 

diferente a otros en toda su magnitud y expresión. Otra 

característica de la autoestima es que no es requisito 

indispensable que el individuo tenga conciencia de sus 

actitudes  hacia sí mismo, pues igualmente las expresará a 

través de su voz, postura o gestos, y al sugerirle que aporte 

información sobre sí mismo, tenderá a evaluarse 

considerando las apreciaciones que tiene elaboradas 

sobre su persona. (Coopersmith, S., 1967f). 

 

2.3 Definiciones conceptuales 

2.3.1 Clima Social Familiar 

Es la manera en que el individuo se adapta a sus diferentes 

medios de vida; depende en parte de la educación familiar y de las 

naturalezas de las relaciones padres-hijos. 

“El clima social familiar es el aspecto más importante en la 

formación del adolescente, debido a que muchas de las conductas 

que manifiestan son producto de un proceso de condicionamiento 

y aprendizaje que se da en el ambiente familiar”. (Castro y Morales, 

2014c, p. 15). 

“Al clima social familiar se le considera como la apreciación 

de las características socio ambiental de la familia, la misma que 
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es descrita en función de las relaciones interpersonales de los 

miembros, además de los aspectos del desarrollo y su estructura 

básica”. (Moos; Moos y Trickett, 1984c, p. 16). 

Relacionado al ámbito o contexto en el que se desarrolló la 

persona como parte de la familia. Su operalización resulta difícil de 

universalizar ya que se dan interrelaciones entre los miembros de 

la familia donde existen aspectos de comunicación e interacción. 

(Moos; Moos y Trickett, 1984d, p. 17). 

2.3.1.1 Familia 

La familia es uno de los pilares de la sociedad. Desde 

la segunda mitad del siglo XX, las estructuras familiares 

han experimentado una profunda transformación: hogares 

más pequeños, matrimonios y nacimientos más tardíos, 

aumento del número de divorcios y de familias 

monoparentales. Además, se han visto afectadas por la 

evolución mundial de los flujos migratorios, el 

envejecimiento de la población, la pandemia de VIH/SIDA 

y las consecuencias de la globalización. Ante todos estos 

cambios sociales, algunas familias experimentan 

dificultades a la hora de cumplir con sus responsabilidades 

y les cuesta cada vez más ocuparse de los niños y de las 

personas mayores, así como ayudar a que los niños 

aprendan el funcionamiento de la vida en sociedad. 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2017). 

2.3.1.2 Dimensiones del clima social familiar 

“El clima social familiar integra tres dimensiones o 

atributos afectivos que el autor considera para evaluar: 

dimensión de relación, dimensión de desarrollo personal y 

dimensión de estabilidad”. (Moos; Moos y Trickett, 1984e, 

p. 26). 

➢ Dimensión de relación.  

Esta dimensión evalúa tanto el grado de 

comunicación como libre expresión dentro de la familia 

y el grado de interacción entre los miembros que lo 
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caracteriza; además, esta dimensión cuenta con tres 

subescalas: 

✓ Cohesión: Es el grado en que los miembros de la 

familia están compenetrados y se ayudan y apoyan 

entre sí. 

✓ Expresividad: Es el grado en que se permite y 

anima a los miembros de la familia a actuar 

libremente y a expresar directamente sus 

sentimientos. 

✓ Conflicto: Es el grado en que se expresan libre y 

abiertamente la cólera, la agresividad y el conflicto 

entre los miembros de la familia. 

➢ Dimensión de desarrollo. 

Según el autor, esta dimensión evalúa el grado 

de importancia que tienen ciertos procesos dentro de 

la familia tales como la independencia y la 

competitividad, que pueden ser fomentados, o no, por 

la vida en común. Está constituida por cinco sub 

escalas:  

✓ Autonomía: o grado en que los miembros de la 

familia están seguros de sí mismos y toman sus 

propias decisiones. 

✓ Actuación: denominando al grado en que las 

actividades (escuela o trabajo) se enmarcan en una 

estructura orientada a la acción o competencia. 

✓ Intelectual cultural: grado de interés en las 

actividades políticas, sociales, intelectuales y social-

culturales. 

✓ Social- recreativo, que mide el grado de 

participación en este tipo de actividades. 

✓ Moralidad y religiosidad: definida por la 

importancia que se da en el ámbito familiar a las 

prácticas y valores de tipo ético y religioso.  

➢ Dimensión de estabilidad. 
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Brinda información sobre la estructura y 

organización de la familia sobre el grado de control que 

unos miembros ejercen sobre otros. Está conformada 

por dos sub escalas:  

✓ Organización, que evalúa la importancia que se da 

a la distribución y estructura al planificar las 

actividades y responsabilidades de la familia. 

✓ Control: o grado en que la dirección de la vida 

familiar se atiene a reglas y procedimientos 

establecidos.  

Para el desarrollo de la investigación, se asumió el 

modelo teórico del clima social familiar de Moos con 

sus respectivas dimensiones; pues según el criterio de 

las investigaciones considera a la familia como un 

aspecto fundamental en el desarrollo de los hijos, más 

no determinante, debido a que confluyen múltiples 

factores de índole económico, social y cultural que 

rodean al contexto familiar. 

2.3.2 La autoestima: 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento 

dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser, y 

hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen: 

es la percepción evaluativa de nosotros mismos. La importancia de 

la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra 

manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, 

puede afectar a nuestra manera de estar, de actuar en el mundo y 

de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera de pensar, 

de sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la 

autoestima. (Bonet, 2017, p. 24). 

La autoestima no es más que la actitud favorable o desfavorable que 

el individuo tiene hacia sí mismo; la autoestima es la evaluación que 

el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto  a si mismo, 

lo cual se expresa a través de una actitud de aprobación o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia


25 
 

 
 

desaprobación que refleja el grado en el cual el individuo cree en sí 

mismo para ser capaz, productivo, importante y digno. (Coopersmith, 

1967g, p. 33). 

La autoestima la definimos como: el respeto y el valor que nos 

tenemos a nosotros mismo, reconociéndonos como seres   creados 

a imagen y semejanza de Dios, con dones y cualidades, defectos y 

limitaciones. Somos únicos y e irrepetibles. Somos seres inteligentes 

y tenemos la capacidad de ser dueños de nuestro yo y tenemos la 

capacidad de amar y perdonar. 

2.3.2.1 Niveles de autoestima: 

La autoestima es la evaluación que el individuo hace de sí 

mismo expresando una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica la extensión en la cual el individuo 

se cree capaz, significativo y exitoso. Es decir, es un grupo 

de sentimientos y cogniciones. (Coopersmith, 1967h, p. 36). 

Autoestima Baja: 

Las personas con baja autoestima son 

desanimadas, deprimidas, aisladas, consideran no 

poseer atractivo, son incapaces de expresarse y 

defenderse; se sienten débiles para vencer sus 

deficiencias, tienen miedo de provocar el enfado de los 

demás, su actitud hacia sí mismos es negativa, 

carecen de herramientas internas para tolerar 

situaciones y ansiedades. 

Autoestima Promedio: 

Las personas con una mediana autoestima, son 

personas expresivas, depende de la aceptación social, 

igualmente tienen alto número de afirmaciones 

positivas, siendo más moderadas en sus expectativas 

y competencias que las personas con una autoestima 

alta. 

Autoestima Alta: 

Las personas que poseen una autoestima alta 

son expresivas, asertivas, con éxito académico y 
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social, confían en sus propias percepciones y esperan 

siempre el éxito, consideran su trabajo de calidad y 

mantiene altas expectativas con respecto a trabajos 

futuros, manejan la creatividad, se autor respetan y 

sienten orgullo de sí mismos, caminan hacia metas 

realistas. 

En la práctica, y según la experiencia de Nathaniel 

Branden, todas las personas son capaces de 

desarrollar la autoestima positiva, al tiempo que nadie 

presenta una autoestima totalmente sin desarrollar. 

Cuanto más flexible es la persona, tanto mejor resiste 

todo aquello que, de otra forma, la haría caer en la 

derrota o la desesperación. (Branden, 1990, p. 22). 

2.3.2.2 Adolescencia 

Se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y 

de cambios, superado únicamente por el que experimentan 

los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene 

condicionada por diversos procesos biológicos. La pubertad 

o adolescencia inicial es la primera fase, comienza 

normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en los 

niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media y 

tardía se extiende, hasta los 19 años. A la adolescencia le 

sigue la juventud plena, desde los 20 hasta los 24 años. 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017). 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Branden
https://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Branden
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Ámbito 

El presente estudio se realizó en la institución educativa Nuestra Señora 

de Lourdes de Acomayo – distrito de Chinchao. 

 

3.2. Población: 

La población de estudio estuvo conformado por 341 estudiantes del 

nivel secundario de la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes de 

Acomayo – distrito de Chinchao, matriculados en el año 2017. 

 

3.3. Muestra: 

Se Utilizó el muestreo tipo no probabilístico, intencional por 

conveniencia; donde, la muestra (considerando los criterios de inclusión y 

exclusión) estuvo conformado por 105 estudiantes de ambos sexos que 

cursan del 1° al 3° año de educación secundaria según la nómina de 

matrículas – 2017. 

 En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el 

procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, 

sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador 

o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Elegir entre 

una muestra probabilística o una no probabilística depende de los 

objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la contribución 

que se piensa hacer con ella. (Hernandez, R., Fernandez, C., Baptista, P., 

2010, p. 176). 

3.3.1. Criterios de inclusión: 

➢ Adolescentes que se encuentran estudiando en el 1°, 2° y 3° 

año del nivel secundario. 
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➢ Adolescentes de los 12 a 15 años de edad. 

➢ Que vivan con al menos uno de sus padres. 

➢ Que residan en el distrito de Chinchao por un periodo mayor a 

1 año. 

3.3.2. Criterios de exclusión: 

➢ Quienes obtuvieron un puntaje alto en la “escala mentiras” de 

la “Escala de Autoestima de Coopersmith – versión escolar”. 

➢ Adolescentes menores de 12 años y mayores de 15 años. 

➢ Adolescentes en condición de “discapacidad”. 

➢ Con hijos o en condición de embarazadas. 

➢ Retirados y/o trasladados. 

➢ Que no hayan asistido el día de la evaluación. 

➢ Quienes no desean participar de la investigación. 

 

3.4.  Tipo de investigación 

Es descriptivo correlacional, porque se describió los datos de las 

variables y se buscó si existe o no existe relación entre ellos; de tipo 

cuantitativo, porque se utilizó magnitudes numéricas que fueron 

sistematizadas mediante herramientas estadísticas; no experimental, ya 

que no se manipularon las variables, sino se basó en la observación de 

fenómenos como tal en su contexto natural, los cuales fueron analizados. 

 Como lo menciona Hernandez, R., Fernandez, C., Baptista, P. (2010, 

p. 81), “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular”. 

 

3.5. Diseño y esquema de la investigación. 

Se empleó el diseño No experimental – transversal descriptivo 

correlacional. 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

(Hernandez, R., Fernandez, C., Baptista, P., 2010, p. 151). 
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El esquema a utilizar es: 

 

 

 

 
 
 

En donde:  

M = Muestra seleccionada.  

Ox = Medición de la variable  

         autoestima. 

Oy = Medición de la variable Clima 

         social familiar. 

r    = Relación entre las variables. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.6.1 Instrumento para medir el clima social familiar – ficha técnica. 

Escala de Clima Social de la Familia (FES) 

Esta escala aprecia las características socio-ambientales de 

todo tipo de familia evalúa y describe las relaciones interpersonales 

entre los miembros de la familia los aspectos de desarrollo que tienen 

mayor importancia en ella y su estructura básica. 

En su construcción se emplearon diversos métodos para obtener 

un conocimiento y una comprensión adecuados de la ambiente social 

de las familias y se construyeron unas series de elementos que, 

unidos adaptados de diversos cuestionarios de clima social, formaron 

la primera versión de la escala. 

Esta primera versión fue aplicada a una muestra de familia de 

diversos tipos y ambientes y se realizaron análisis de los resultados 

para asegurar que la escala resultante fuese aplicable a la más amplia 

variedad de familia. Los resultados obtenidos constituyeron a la base 

sobre la que se construyó una nueva versión de la escala, cuya 

 OX 

 

   M     r 

 

 OY 
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adaptación presentamos; está formado por 90 elementos; agrupados 

en 10 sub-escalas que definen tres dimensiones fundamentales:

• Relaciones. 

• Desarrollo. 

• Estabilidad. 

a) Ficha Técnica:  

Los autores de la “Escala de Clima Social de la Familia” son R.H. 

Moos. y E.J. Trickett; esta escala fue estandarizada en Lima el 

año 1993 por Cesar Ruiz Alva-Eva Guerra Turín; la 

administración de la prueba es individual o colectiva; el tiempo 

de aplicación promedio es de 45 minutos; los baremos para la 

forma individual y grupo familiar elaborados con muestras de 

Lima Metropolitana; esta escala evalúa las características socio 

ambientales y las relaciones personales en la familia. 

b) Descripción resumida de las sub-escalas – áreas que 

evalúa. 

Relaciones; es la dimensión que evalúa el grado de 

comunicación libre expresión dentro de familia y el grado de 

interacción conflictiva que la caracteriza, está integrada por 3 

sub-escalas: 

✓ Cohesión (CO). Grado en que los miembros de la familia 

están compenetrados y se ayudan y apoyan entre sí.  

✓ Expresividad (EX).Grado en que se permiten y se 

animan a los miembros de la familia a actuar libremente 

y a expresar directamente su sentimientos. 

✓ Conflicto (CT).Grado en que se expresan libre y 

abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre los 

miembros de la familia. 

Desarrollo; evalúa la importancia que tienen dentro de la 

familia ciertos procesos de desarrollo, que pueden ser 

fomentados, o no, por la vida en común. Esta dimensión 

comprende las sub-escalas de: 
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✓ Autonomía (AU) grado en que los miembros de la familia 

están seguros de sí mismos son autosuficientes y toman 

sus propias decisiones. 

✓ Actuación (AC). Grado en que las actividades (tal como 

escuela o trabajo) se enmarcan en una estructura 

orientada a la acción o competitiva. 

✓ intelectual –cultural (IC).Grado de interés en las 

actividades políticas, sociales, intelectuales y culturales. 

✓ Social-Recreativo (SR).Grado de participación en este 

tipos de actividades. 

✓ Moralidad- Religiosidad (MR).Importancia que se da a 

las prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

Estabilidad; proporciona información sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que 

normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. 

La forman 2 subescalas: 

✓ Organización (OR). Importancia que se da una a clara 

organización y estructura al planificar las actividades y 

responsabilidades de la familia. 

✓ Control (CN). Grado en que la dirección de la vida 

familiar se atiene a reglas y procedimientos 

establecidos.  

c) Modalidades del Examen:  

✓ Individual: A partir de los 12 años en adelante, aplicar el 

cuestionario (la forma puede ser individual o colectiva) 

calificándose de acuerdo a la clave. Después, se usará el 

baremo individual (áreas y categorías) que servirá para el 

análisis final de los resultados. 

✓ Grupo familiar: Padres e hijos adolescentes participan, 

se evalúa el grupo independientemente marcando unos y 

otros sus respuestas. Luego se obtiene el puntaje 

promedio de cada una de las áreas y se califica vía la 

clave. Después se usará el baremo de grupo familiar 
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(áreas y categorías) que servirá para el análisis final de 

los resultados. 

d) Normas: 

Utiliza la Norma "T" (Media: 50 - D.S.: 10) 

    70  + Significativamente alto 

    60 – 69 Alto 

    41- 59      Promedio 

    31- 40       Bajo 

    - de 30     Significativamente bajo 

e) Confiabilidad: 

Para la estandarización Lima, usando el método de 

Consistencia Interna los coeficientes de confiabilidad van de 

0.88 a 0.91 con una media de 0.89 para el examen individual, 

siendo las áreas cohesión, intelectual - cultural, expresión y 

autonomía las más altas. (La muestra usada para este estudio 

fue de 139 jóvenes con promedio de edad de 17 años). En el 

Test - Retest con 2 meses de lapso, los coeficientes eran en 

promedio 0.86 (variando de tres a seis puntos). 

f) Validez:  

En este estudio se probó la validez de la prueba 

correlacionándola con la prueba de BELL específicamente en 

el área de ajuste en el hogar (con adolescentes los 

coeficientes fueron: en área cohesión 0.57, conflicto 0.60, 

organización 0.51) con adultos, los coeficientes fueron: 

cohesión 0.60, conflicto 0.59, organización 0.57 y expresión 

0.53, en el análisis a nivel de Grupo Familiar.  

También se prueba el FES con la escala TAMAI (Área 

Familiar) y al nivel individual los coeficientes fueron: En 

cohesión 0.62, expresividad 0.53 y conflicto 0.59. Ambos 

trabajos demuestran la validez de la Escala FES (la muestra 

individual fue de 100 jóvenes y de 77 familias). 
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3.6.2 Instrumento para medir la autoestima – ficha técnica. 

Escala de autoestima de Coopersmith  

a) Ficha técnica: 

El autor de la escala “Inventario de Autoestima de Stanley 

Copersmith”, (SEI) versión escolar es Stanley Coopersmith; su 

administración de la escala es individual y colectiva, con una 

duración aproximada de 30 minutos; su nivel de aplicación es 

de 8 a 15 años de edad; y su finalidad es medir las actitudes 

valorativas hacia sí mismo, en las áreas: académica, familiar y 

personal de la experiencia de un sujeto. 

b) Descripción del instrumento: 

El Inventario de Autoestima DE Coopersmit versión 

Escolar, está compuesto por 58 Items, en los que se 

encuentran incluidas 8 ítems correspondientes a la escala de 

mentiras.  

Fue desarrollado originalmente en Palo Alto-California 

(Estados Unidos), siendo creado junto con un extenso estudio 

sobre autoestima en niños, a partir de la creencia de que la 

autoestima está significativamente asociada con la 

satisfacción personal y con el funcionamiento afectivo. 

La prueba se encuentra diseñada para medir las 

actitudes valorativas con estudiantes de 08 a 15 años. 

Los ítems se deben responder de acuerdo a si el sujeto 

se identifica o no con cada afirmación en términos de 

verdadero o falso. Los 50 ítems del inventario generan un 

puntaje total así como puntajes separados en Cuatro Áreas: 

I. Si mismo general: El cual refieren a las actitudes que 

presenta el sujeto frente a su autopercepción y propia 

experiencia valorativa sobre sus características físicas y 

psicológicas. 

II. Social – pares: Se encuentra construido por ítems que 

refieren las actitudes del sujeto en el medio social frente 

a sus compañeros o amigos. 

III. Hogar-padres: Expone ítems en los que se hace 
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referencia a las actitudes y/o experiencias en el medio 

familiar con relación a la convivencia con los padres. 

IV. Escuela: Referente a las vivencias en el interior de la 

escuela y sus expectativas con relación a su satisfacción 

de su rendimiento académico. 

c) Administración 

La administración puede ser llevada a cabo en forma 

individual o grupal (colectivo). Y tiene un tiempo de duración 

aproximado de 30 minutos. 

d) Puntaje y calificación.  

El puntaje máximo es de 100 puntos y el de la Escala de 

mentiras invalida la prueba si es un puntaje superior a cuatro 

(4). 

La calificación es un procedimiento directo, el sujeto 

debe responder de acuerdo a la identificación que se tenga o 

no con la afirmación en términos de Verdadero (Tal como a 

mí) o Falso (No como a mí). 

Cada respuesta vale un punto, así mismo un puntaje 

total de autoestima que resulta de la suma de los totales de 

las sub-escalas y multiplicando éste por dos (2) 

Los puntajes se obtienen haciendo uso de la clave de 

respuestas se procede a la calificación (JOSUE TEST ha 

elaborado una plantilla y protocolo para ser utilizado en la 

calificación individual o grupal). 

El puntaje se obtiene sumando el número de ítem 

respondido en forma correcta (de acuerdo a la clave, siendo 

al final el puntaje máximo 100 sin incluir el puntaje de la 

Escala de mentiras que son 8 ítems. 

Un puntaje superior en la escala de mentiras indicaría 

que el sujeto ha respondido de manera defensiva, o bien ha 

podido comprender la intención del inventario y ha tratado de 

responder positivamente a todos los ítems, criterios que llevan 

a invalidar el Inventario. 
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e) Clave de respuestas 

La Clave de respuestas por cada sub escala es: 

• Si mismo general: (26 ítems). 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 – pares: (8 ítems). 5, 8, 14, 21, 28, 40, 49, 52. 

• Hogar-padres: (8 ítems). 6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 44. 

• Escuela: (8 ítems). 2, 17, 23, 33, 37, 42, 46, 54. 

• Mentiras: (8 ítems). 26, 32, 36, 41, 45, 50, 53, 58. 

• Ítems Verdaderos: 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 

32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 53, 58. 

• Ítems Falsos: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 

22, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 40, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 

54, 55, 56, 57. 

f) Validez y confiabilidad.  

Fue hallada a través de métodos: 

I. Validez de constructo: 

En un estudio realizado por Kimball (1972) (referido 

por Panizo, 1985) se trabajó con 5600 niños provenientes 

de escuelas públicas, seleccionadas como muestras 

representativas de la población de USA, confirmándose la 

validez de construcción.  

Respecto a la validez, Panizo (1985) refiere que 

Kokenes (1974-1978) en una investigación con 7600 

alumnos del 4º al 8º grado  diseñado para observar la 

importancia comparativa de los padres, pares y escuela 

en la autoestima global de los preadolescentes confirmó 

la validez de la estructura de las sub-escalas que 

Coopersmith propuso como fuentes de medición de la 

Autoestima. 

II. Validez coexistente 

En 1975, Simons y Simons correlacionan los 

puntajes de las series de logros del SEI y del SRA 
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(Archivement Series Scores) de 87 niños que cursaban el 

4º grado, encontrando un coeficiente de 0,33.  

Los puntajes de la prueba del SEI fueron 

relacionados con los puntajes de la Prueba de Inteligencia 

de Lorgethordndike determinando un coeficiente de 0.36. 

Los autores consideran estos resultados como muestra 

de validez concurrente. 

III. Validez predictiva.  

En base a los resultados revisados por Coopersmith, 

se estableció que los puntajes del SEI se relacionan 

significativamente con creatividad, logros académicos, 

resistencia a la presión grupal, la complacencia de 

expresar opiniones poco populares constancia y 

perspectiva a los gustos recíprocos percibidos. 

Investigaciones posteriores también fueron en la 

misma línea y hallaron que los puntajes del inventario de 

autoestima se relacionaban significativamente con la 

percepción de popularidad (Simón, 1972), con la 

ansiedad (Many, 1973); con una afectiva comunicación 

entre padres y jóvenes y con el ajuste familiar 

(MATTESON, 1974). 

g) Confiabilidad.  

La confiabilidad se obtuvo a través de 3 métodos: 

I. Confiabilidad a través de la Fórmula K de Richardson.   

Kimball (1972), administró el CEI a 7,600 niños de 

escuelas públicas entre el 4º y 8º grado de todas las 

clases socioeconómicas, incluyendo a los estudiantes 

latinos y negros, el coeficiente que arrojó el Kuder-

Richardson fue entre 0.87 - 0.92. Para los diferentes 

grados académicos. 

II. Confiabilidad por mitades. 

Taylor y Retz (1968) (Citado por Miranda, 1987) a 

través de una investigación realizada en los EEUU, 

reportaron un coeficiente de confiabilidad por mitades de 
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0,90; por otro lado Fullerton (1972) (Citado por Cardó, 

1989), reportó un coeficiente de 0,87 en una población de 

104 estudiantes entre 5º y 6º grado. 

III. Confiabilidad por test re-test 

Coopersmith halló que la veracidad de la prueba-

reprueba del SEI era de 0.88 para una muestra de 50 

niños en el 5º grado (con cinco semanas de intervalo) y 

0.70 para una muestra de 56 niños de 4º grado (con tres 

años de intervalo) Donalson (1974) realizó una 

correlación de sub-escalas para 643 niños entre el 3º y 8º 

grado, los coeficientes oscilan entre 0.2 y 0.52. 

 

El Inventario de Autoestima de Coopersmith en nuestro medio 

Validez y Confiabilidad 

El Inventario de autoestima de Coopersmith, forma escolar, ha 

sido traducido y validado en nuestro medio, en primer lugar por María 

Isabel Panizo (1985) en el estudio realizado sobre autoestima y 

Rendimiento Escolar con niños de 5º y 6º grado de primaria; de 

edades entre 10 y 11 años, de sectores socioeconómicos alto y bajo 

(estudio comparativo); y posteriormente, en 1989 María Graciela 

Cardó, en su investigación sobre Enuresis y Autoestima en el niño, y 

aceptación y rechazo de la madre según la percepción del niño, con 

niños de 8, 9 y 10 años de edad, de un sector socio económico bajo. 

Ambas investigaciones se llevaron a cabo en Lima. 

  Validez. 

Para establecer la validez, luego de haber traducido el inventario 

al español, Panizo (1985) trabajó en dos etapas: 1º Traducción y 

Validación de contenido a 3 personas con experiencias en niños, para 

recolectar sugerencias acerca de la redacción de los ítems, también 

cambió algunas formas de expresión de éstos. 2º Validez de 

Constructo: utilizó el procedimiento de correlacionar ítems de sub-

escalas. Los ítems que correlacionaron bajo fueron eliminados y se 

completó el procedimiento con la correlación entre la sub-escala y el 

total; luego depuró la muestra separando los sujetos que presentaban 
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puntuaciones altas en la escala de mentiras, estableciendo igual que 

Coopersmith el criterio de invalidación de la prueba cuando el puntaje 

de mentiras era superior a 4 puntos. 

 

3.7. Procesamiento. 

Se realizó lo siguiente: 

✓ Se aplicó (en un primer momento) el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith, el cual consta de 58 ítems; la aplicación se desarrolló 

de forma grupal, teniendo en consideración los criterios de inclusión 

y exclusión. 

✓ Transcurrido 2 días, se aplicó en segundo cuestionario: Escala del 

Clima Social Familiar – versión escolar, el cual consta de 90 ítems; 

la aplicación se desarrolló de forma grupal, teniendo en 

consideración los criterios de inclusión y exclusión. 

✓ Se procedió con la calificación y puntuación del primer cuestionario 

aplicado (Inventario de Autoestima de Coopersmith), y se excluyeron 

a los adolescentes quienes obtuvieron un puntaje alto en la “escala 

de mentiras”; para esta calificación se empleó la versión 

computarizada de la prueba. 

✓ Posteriormente se procedió con la calificación y puntuación del 

segundo cuestionario (Escala del Clima Social Familiar – versión 

escolar); para esta calificación se empleó la versión computarizada 

de la prueba. 

 

3.8. Aspectos Éticos: 

✓ Los participantes de la investigación fueron tratados como agentes 

autónomos, es decir, ellos pueden tomar sus propias decisiones 

como el de no desear participar en la investigación. 

✓ Se les informó de forma clara sobre los objetivos de la investigación 

y se solicitó su consentimiento para las evaluaciones, sin 

presionarlos. 

✓ Se les informó que si algún participante de la investigación tiene 

algún malestar que requiere intervención médica, se procederá a 

posponer su evaluación y una pronta evacuación. 
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✓ Se les informó a los participantes que no se les expondrá a 

situaciones desagradables o “bochornosas” por los resultados de 

la evaluación, en otras palabras, los resultados  que arrojan las 

evaluaciones no serán utilizados en contra de ellos. 

✓ Se aplicó un trato justo a todos los participantes, es decir se le 

incluyeron sin importar su condición socio – económica, raza, sexo 

o religión; pero sin embargo se está tomando los criterios de 

exclusión que se encuentran mencionados dentro de la 

investigación, lo cual fueron planteados para evitar sesgos al 

momento de la interpretación de resultados.  

✓ Se respetó a los participantes, teniendo presente en cada momento 

el derecho al trato justo, y sobre todo el derecho a su privacidad. 

✓ Los datos fueron analizados de la mejor manera, sin deformarlos 

con fines demostrativos, es decir, se presentaron como tal se 

encontraron. 

✓ Esta investigación por ningún motivo causó daño alguno al medio 

ambiente, la ecología y la biodiversidad. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivos 

DE LA AUTOESTIMA 

Tabla 1 

Distribución de Frecuencia de la Sub Dimensión de Autoestima “SI Mismo 
General” aplicado a la muestra de estudio. 

Sub dimensión  Valor final     Frecuencia     Porcentaje 

Si mismo 

General 

Alta 36 35.3 

Baja 4 3.8 

Promedio 64 61.0 

Total 105 100.0 

Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith – versión escolar (procesado por el 

tesista). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de Frecuencia de la Sub Dimensión de Autoestima “SI 
Mismo General” aplicado a la muestra de estudio. 

En la tabla y figura N° 1 podemos observar: Se evidencia mayor porcentaje 

en la categoría promedio con un 61% (64); seguido de la categoría alta con 

un  35.3% (36); y por último la categoría con menor porcentaje es Baja con un 

3.8% (4). 
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Tabla 2 

Distribución de Frecuencia de la Sub Dimensión de Autoestima “Social – 
Pares” Aplicado a la muestra de estudio. 

Sub dimensión  Valor final     Frecuencia      Porcentaje 

Social 

pares 

Alta 60 57.2 

Baja 9 8.6 

Promedio 36 34.3 

Total 105 100.0 

Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith – versión escolar (procesado por el tesista). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Distribución de Frecuencia de la Sub Dimensión de Autoestima 
“Social – Pares” Aplicado a la muestra de estudio. 

 

 

En la tabla y figura N° 2 podemos observar: se aprecia que la categoría con 

mayor frecuencia es la Alta con un 57.2% (60); seguido de la categoría 

Promedio 34.3% (36), la última categoría es la Baja con un 8.6% (9). 
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Tabla 3 

Distribución de Frecuencia de la Sub Dimensión de Autoestima “Hogar y 
Padres”, Aplicado a la muestra de estudio. 

Sub dimensión   Valor final      Frecuencia      Porcentaje 

Hogar y 

Padres 

Alta 55 52.4 

Baja 19 18.1 

Promedio 31 29.5 

Total 105 100.0 

 
Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith – versión escolar (procesado por el tesista). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de Frecuencia de la Sub Dimensión de Autoestima 
“Hogar y Padres”, Aplicado a la muestra de estudio. 

 
 
 

En la tabla y figura N° 3 podemos observar: existe más frecuencia en la 

categoría Alta 52.4% (55); y menos frecuencia en la categoría Baja con 18.1% 

(19). 
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Tabla 4 

Distribución de Frecuencia de la Sub Dimensión de Autoestima “Escuela”, 

Aplicado a la muestra de estudio. 

 

Sub dimensión    Valor final     Frecuencia     Porcentaje 

Escuela 

Alta 55 52.4 

Baja 19 18.1 

Promedio 31 29.5 

Total 105 100.0 

 
Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith – versión escolar (procesado por el tesista). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Distribución de Frecuencia de la Sub Dimensión de Autoestima 
“Escuela”, Aplicado a la muestra de estudio. 
  

 
 

En la tabla y figura N° 4 podemos observar: se apreciar que hay mayor 

porcentaje en la categoría Alta con un 52.4% y menor frecuencia en la 

categoría Baja con un 18.1% 
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Tabla 5 

Distribución de Frecuencia de la Sub Dimensión de “Autoestima General”, 
Aplicado a la muestra de estudio. 

Autoestima General 

 Sub dimensión         Valor final Frecuencia Porcentaje 

Autoestima 

General 

Alta 40 38.1 

Baja 8 7.6 

Promedio 57 54.3 

Total 105 100.0 

 
Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith – versión escolar (procesado por el tesista). 

 
 

 
Figura 5. Distribución de Frecuencia de la Sub Dimensión de “Autoestima 
General”, Aplicado a la muestra de estudio. 

 
 
 
 

En la tabla y figura N° 5 podemos observar: existe mayor frecuencia en la 

categoría Promedio con un 54.3% y menos frecuencia en la categoría Baja 

con un 7.6%. 
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DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Tabla 6 

Distribución de Frecuencia de la Dimensión “Relaciones” de Clima Social 
familiar Aplicado a la muestra de estudio. 

    Dimensión         Valor final    Frecuencia    Porcentaje 

Relaciones 

Buena 1 1.0 

Deficitaria 19 18.1 

Excelente 1 1.0 

Mala 26 24.8 

Promedio 57 54.3 

Tendencia 

buena 
1 1.0 

Total 105 100.0 
Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES (procesado por el tesista). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Distribución de Frecuencia de la Dimensión “Relaciones” de Clima 

Social familiar Aplicado a la muestra de estudio. 

 
 
 

En la tabla y figura N° 6 podemos observar: existe mayor frecuencia en la 

categoría Promedio con un 54.3%, seguido de la Categoría Mala con una 

24.8%; la categoría con menos frecuencia es la Buena, excelente y tendencia 

a Buena con 1% cada uno.  
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Tabla 7 

Distribución de Frecuencia de la Dimensión “Desarrollo” de Clima Social 
familiar Aplicado a la muestra de estudio. 

    Dimensión             Valor final  Frecuencia  Porcentaje 

  Desarrollo 

Buena 4 3.8 

Deficitaria 3 2.9 

Excelente 5 4.8 

Mala 33 31.4 

Promedio 45 42.9 

Tendencia Buena 10 9.5 

Tendencia Bueno 5 4.8 

Total 105 100.0 

Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES (procesado por el tesista). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Distribución de Frecuencia de la Dimensión “Desarrollo” de Clima 
Social familiar Aplicado a la muestra de estudio. 
 

 

En la tabla y figura N° 7 podemos observar: existe mayor frecuencia en la 

categoría Promedio con un 42.9%; seguido de la categoría mala con un 

31.4%; la categoría con menor frecuencia es la Deficitaria con un 2.9% 
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Tabla 8 

Distribución de Frecuencia de la Dimensión “Estabilidad” de Clima Social 
familiar Aplicado a la muestra de estudio. 
 

    Dimensión          Valor final   Frecuencia   Porcentaje 

    Estabilidad 

Buena 1 1.0 

Deficitaria 3 2.9 

Mala 18 17.1 

Promedio 77 73.3 

Tendencia Buena 5 4.8 

Tendencia Bueno 1 1.0 

Total 105 100.0 

 
Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES (procesado por el tesista). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Distribución de Frecuencia de la Dimensión “Estabilidad” de Clima 
Social familiar Aplicado a la muestra de estudio. 
 

En la tabla y figura N° 8 podemos observar: existe mayor porcentaje en la 

categoría Promedio con un 73.3%, seguido de la categoría mala con un 

17.1%; la categoría con menor porcentaje es la Buena y Tendencia a Bueno 

con 1% cada uno. 
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DIMENSIONES DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR CON LA AUTOESTIMA 
 
Tabla 9 
Contingencia de Frecuencia de la Dimensión “Relaciones del Clima Social 
familiar” y de “Autoestima”, Aplicado a la muestra de estudio. 

Dimensión        Valor final 
Autoestima 

Total 
Bajo Promedio Alto 

Relaciones 

Deficitaria 
Recuento 3 11 5 19 

% del total 2,9% 10,5% 4,8% 18,1% 

Mala 
Recuento 3 17 6 26 

% del total 2,9% 16,2% 5,7% 24,8% 

Promedio 
Recuento 1 28 28 57 

% del total 1,0% 26,7% 26,7% 54,3% 

Tendencia Bueno 
Recuento 0 0 1 1 

% del total ,0% ,0% 1,0% 1,0% 

Bueno 
Recuento 1 0 0 1 

% del total 1,0% ,0% ,0% 1,0% 

Excelente 
Recuento 0 1 0 1 

% del total ,0% 1,0% ,0% 1,0% 

Total 
Recuento 8 57 40 105 

% del total 7,6% 54,3% 38,1% 100,0% 
Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES y el Inventario de autoestima de Coopersmith (Procesado por 
el tesista). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 9. Contingencia de Frecuencia de la Dimensión “Relaciones del Clima 
Social familiar” y de “Autoestima”, Aplicado a la muestra de estudio. 

 

En la tabla y figura N° 9 podemos observar: existe mayor porcentaje entre 

“Promedio de la Dimensión Relaciones” y “Promedio de Autoestima” con un 

26.7%; de manera similar se obtuvo el mismo resultado entre la “categoría alto 

de autoestima” y “Promedio de la dimensión relaciones”. 
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Tabla 10 

Contingencia de la “Dimensión Desarrollo del Clima Social familiar” y de 
Autoestima, Aplicado a la muestra de estudio. 

Dimensión       Valor final 
Autoestima 

Total 
Bajo Promedio Alto 

Desarrollo 

Deficitaria 
Recuento 2 1 0 3 

% del total 1,9% 1,0% ,0% 2,9% 

Mala 
Recuento 3 21 9 33 

% del total 2,9% 20,0% 8,6% 31,4% 

Promedio 
Recuento 3 25 17 45 

% del total 2,9% 23,8% 16,2% 42,9% 

Tendencia 
Bueno 

Recuento 0 2 3 5 

% del total ,0% 1,9% 2,9% 4,8% 

Bueno 
Recuento 0 1 3 4 

% del total ,0% 1,0% 2,9% 3,8% 

Excelente 
Recuento 0 7 8 15 

% del total ,0% 6,7% 7,6% 14,3% 

Total 
Recuento 8 57 40 105 

% del total 7,6% 54,3% 38,1% 100,0% 
Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES y el Inventario de autoestima de Coopersmith – versión 
escolar. (Procesado por el tesista). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Contingencia de la “Dimensión Desarrollo del Clima Social familiar” 
y de Autoestima, Aplicado a la muestra de estudio. 
 

En la tabla y figura N° 10 podemos observar: hay mayor porcentaje entre la 

“categoría promedio de la dimensión Desarrollo” y Promedio de la variable 

Autoestima con un 23.8%. 
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Tabla 11 

Contingencia de la Dimensión Estabilidad del Clima Social familiar y de 
Autoestima, Aplicado a la muestra de estudio. 

Dimensión       Valor final 
Autoestima 

Total 
Bajo Promedio Alto 

Estabilidad 

Deficitaria 
Recuento 0 3 0 3 

% del total ,0% 2,9% ,0% 2,9% 

Mala 
Recuento 4 10 4 18 

% del total 3,8% 9,5% 3,8% 17,1% 

Promedio 
Recuento 4 42 31 77 

% del total 3,8% 40,0% 29,5% 73,3% 

Tendencia 
Bueno 

Recuento 0 0 1 1 

% del total ,0% ,0% 1,0% 1,0% 

Bueno 
Recuento 0 1 0 1 

% del total ,0% 1,0% ,0% 1,0% 

Excelente 
Recuento 0 1 4 5 

% del total ,0% 1,0% 3,8% 4,8% 

Total 
Recuento 8 57 40 105 

% del total 7,6% 54,3% 38,1% 100,0% 
Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES y el Inventario de autoestima de Coopersmith. (Procesado por 
el tesista). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Contingencia de la Dimensión Estabilidad del Clima Social familiar 
y de Autoestima, Aplicado a la muestra de estudio. 

 

En la tabla y figura N° 9 podemos observar: En la tabla de contingencia se 

puede apreciar que hay mayor porcentaje entre “Promedio de la Dimensión 

Estabilidad” y “Promedio de Autoestima” con un 40%; de manera similar se 

obtuvo el mismo resultado entre la categoría “alto de autoestima” y “Promedio 

de la dimensión Estabilidad”. 
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Tabla 12 

Estadígrafos de la Escala de Clima Social Familiar –Fess. 

Dimensiones Media 
Desviación 

típica 
N 

Relaciones 13,7143 2,69870 105 

Desarrollo 26,1905 4,27447 105 

Estabilidad 12,3048 2,44605 105 

Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES (Procesado por el tesista). 

 

En la tabla se evidencia mayor promedio o media en la sub dimensión 

desarrollo con 26.19 puntos, sin embargo es la variable que tiene mayor 

dispersidad o desviación de la media con cada uno de los datos que 

corresponde. 

Tabla 13 

Estadígrafos de la “Dimensión Relaciones” del Clima Social familiar 

Sub 

dimensiones 
N Mínimo Máximo Suma Media Desv. 

típ. 
Varianza 

Cohesión 105 ,00 9,00 687,00 6,5429 1,67578 2,808 

Expresividad 105 1,00 8,00 452,00 4,3048 1,68776 2,849 

Conflicto 105 1,00 8,00 298,00 2,8381 1,27945 1,637 

Relaciones 105 5,00 22,00 1440,00 13,7143 2,69870 7,283 

N válido 
(según lista) 

105       

Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES (Procesado por el tesista). 
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Tabla 14 

Estadígrafos de la “Dimensión Desarrollo” del Clima Social familiar. 

Sub 

dimensiones 
N Mínimo Máximo Suma Media 

Desv. 

típ. 
Varianza 

Autonomía 105 1,00 8,00 467,00 4,4476 1,45431 2,115 

Actuación 105 2,00 9,00 598,00 5,6952 1,38066 1,906 

Intelectual 105 ,00 9,00 586,00 5,5810 1,84902 3,419 

Social 105 1,00 7,00 475,00 4,5238 1,24881 1,560 

Moral 105 2,00 9,00 624,00 5,9429 1,53064 2,343 

Desarrollo 105 8,00 35,00 2750,00 26,1905 4,27447 18,271 

N válido 
(según 
lista) 

105       

Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES (Procesado por el tesista). 

 

 
Tabla 15 

Estadígrafos de la “Dimensión Estabilidad” del Clima Social familiar 

Sub 

dimensiones 
N Mínimo Máximo Suma Media Desv. 

típ. 
Varianza 

Organización 105 2,00 9,00 737,00 7,0190 1,62895 2,653 

Control 105 2,00 9,00 554,00 5,2762 1,31920 1,740 

Estabilidad 105 5,00 17,00 1292,00 12,3048 2,44605 5,983 

N válido 
(según lista) 

105       

Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES (Procesado por el tesista). 
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Tabla 16 

Estadígrafos de Autoestima de Coopersmith – Versión Escolar 

Sub dimensiones Media 
Desviación 

típica 
N 

Si mismo General 69,7333 13,01646 105 

Social Pares 74,3048 20,48692 105 

Hogar Padres 65,5048 23,90370 105 

Escuela 67,8667 22,33748 105 

Autoestima general 69,4381 14,19095 105 

Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith – versión escolar (Procesado por el tesista). 

 

Tabla 17 

Correlación de Pearson de Autoestima y la Dimensión Relaciones del Clima 
Social Familiar.  

 Variable 
 Sub 
dimensión 

Correlación de Pearson Relaciones 

Autoestima 

Si Mismo 
General 

Correlación de Pearson .250 

Sig. (bilateral) .010 

N 105 

Social 
Pares 

Correlación de Pearson .111 

Sig. (bilateral) .261 

N 105 

Hogar 
Padres 

Correlación de Pearson .198 

Sig. (bilateral) .042 

N 105 

Escuela 

Correlación de Pearson .062 

Sig. (bilateral) .532 

N 105 

General 

Correlación de Pearson .207 

Sig. (bilateral) .034 

N 105 
Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES y el Inventario de autoestima de Coopersmith – versión 
escolar. (Procesado por el tesista). 
 

“La variable social familiar de la dimensión Relaciones se relaciona 
estadísticamente con la variable autoestima en las sub dimensiones de sí 
mismo y hogar padres con un p-valor menor a 0.05 (0.010 y 0.042 
respectivamente)” 
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4.2. Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis 

Prueba de hipótesis: 

Transformando la correlación de Pearson a T de Student, a través de la 

siguiente formula: 

 

T: Puntaje T de Student (para hallar la significancia estadística) 

R: Puntaje R de Pearson (correlación de las variables) 

N: Numero de sujetos evaluados: 

Tabla 18 

Análisis de significancia de la Correlación Autoestima y la Dimensión 
Relaciones de Clima Social familiar. 

Variable 
Sub 

dimensión 
 Relaciones T Student Sig. 

Autoestima 

Si Mismo 

General 

Correlación 

de Pearson 
0.25 2.62 Significativo 

Social 

Pares 

Correlación 

de Pearson 
0.111 1.134 

No 

Significativo 

Hogar 

Padres 

Correlación 

de Pearson 
0.198 2.05 Significativo 

Escuela 
Correlación 

de Pearson 
0.062 0.63 

No 

Significativo 

General 
Correlación 

de Pearson 
0.207 2.15 Significativo 

Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES y el Inventario de autoestima de Coopersmith – versión 
escolar. (Procesado por el tesista). 
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       T= 0.63       T=2.05    T = 

2.62 

T=1.134 T = 2.15 

Figura 12. Según la figura se puede apreciar que hay significancia en las correlaciones que 

tienen un puntaje T mayor a (+-1.98; 0,025); 2.62, 2.05 y 2.15; por otro lado los resultados 

que no son significativos son 0.63 y 1.134. 

 

Por lo tanto existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima 

de sí mismo y la Dimensión  relación del Clima Social Familiar (r: 0,25; t: 2.62; 

0.025) 

Por lo tanto No existe relación estadísticamente significativa entre la 

autoestima de Social Pares y la Dimensión relación del Clima Social Familiar 

(r: 0,11; t: 1.134; 0.025) 

Por lo tanto existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima 

de Hogar - padres y la Dimensión relación del Clima Social Familiar (r: 0,198; 

t: 2.05; 0.025). 

Por lo tanto No existe relación estadísticamente significativa entre la 

autoestima de Escuela  y la Dimensión relación del Clima Social Familiar (r: 

0,062; t: 0.63; 0.025). 
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Por lo tanto existe relación estadísticamente significativa entre la 

autoestima en General y la Dimensión relación del Clima Social Familiar 

(r: 0,207; t: 2.15; 0.025). 

 
Tabla 19 
Correlación de Pearson de Autoestima y la Dimensión Desarrollo del Clima 
Social Familiar 
Variable Sub dimensiones  Desarrollo 

Autoestima 

si mismo general 
  

Correlación de Pearson .391 

Sig. (bilateral) .000 
N 105 

social pares 
  

Correlación de Pearson .374 
Sig. (bilateral) .000 

N 105 

hogar padres 
  

Correlación de Pearson .365 
Sig. (bilateral) .000 

N 105 

escuela 
  

Correlación de Pearson .421 

Sig. (bilateral) .000 
N 105 

general 
  

Correlación de Pearson .479 

Sig. (bilateral) .000 
N 105 

Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES y el Inventario de autoestima de Coopersmith – versión 
escolar. (Procesado por el tesista). 

La variable social familiar de la dimensión Desarrollo se relaciona 
estadísticamente con la variable autoestima en todas sus dimensiones con 

un p-valor menor a 0.05 

 

Prueba de hipótesis: 

Transformando la correlación de Pearson a T de Student, a través de la siguiente 

formula: 

 

 

T: Puntaje T de Student (para hallar la significancia estadística) 
R: Puntaje R de Pearson (correlación de las variables) 
N: Numero de sujetos evaluados 
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Tabla 20 

Análisis de significancia de la Correlación Autoestima y la Dimensión 

Desarrollo de Clima Social familiar 

Variable 
Sub 

dimensiones 
 Desarrollo T Student SIG. 

Autoestima 

si mismo 
general 

Correlación 
de Pearson 

0.391 4.31 Significativo 

social pares 
Correlación 
de Pearson 

0.374 4.09 Significativo 

hogar padres 
Correlación 
de Pearson 

0.365 3.98 Significativo 

Escuela 
Correlación 

de Pearson 
0.421 4.71 Significativo 

General 
Correlación 

de Pearson 
0.479 5.54 Significativo 

 
Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES y el Inventario de autoestima de Coopersmith – versión 
escolar. (Procesado por el tesista). 

 

Distribución de Probabilidad T de Student 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T= 4.31
       
T= 4.09   
  
T = 3.98 
T= 4.71

  
T = 5.54 

Figura 13. Según la figura se puede apreciar que hay significancia en las correlaciones que 

tienen un puntaje T mayor a (+-1.98; 0,025);  
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Por lo tanto existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima 

de sí mismo y la Dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar (r: 0,391; t: 

4.31; 0.025) 

Por lo tanto No existe relación estadísticamente significativa entre la 

autoestima de Social Pares y la Dimensión Desarrollo del Clima Social 
Familiar (r: 0.374; t: 4.09; 0.025) 

Por lo tanto existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima 

de Hogar - padres y la Dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar (r: 

0.365; t: 3.98; 0.025). 

Por lo tanto No existe relación estadísticamente significativa entre la 

autoestima de Escuela  y la Dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar (r: 

0,491; t: 4.71; 0.025). 

Por lo tanto existe relación estadísticamente significativa entre la 

autoestima en General y la Dimensión Desarrollo del Clima Social 
Familiar (r: 0,479; t: 5.54; 0.025). 

Prueba de hipótesis: 

Transformando la correlación de Pearson a T de Student, a través de la 
siguiente formula: 

 

 

 

 

T: Puntaje T de Student (para hallar la significancia estadística) 

R: Puntaje R de Pearson (correlación de las variables) 

N: Numero de sujetos evaluados: 

 

Tabla 21 

Correlación de Pearson de Autoestima y la Dimensión Estabilidad de Clima 
Social Familiar. 

  Estabilidad 

Autoestima 

Si Mismo 
General 

Correlación de Pearson .267 
Sig. (bilateral) .006 

N 105 

Social Pares 
Correlación de Pearson .398 

Sig. (bilateral) .000 
N 105 

Hogar 
Padres 

Correlación de Pearson .277 
Sig. (bilateral) .004 

N 105 

Escuela 
Correlación de Pearson .254 

Sig. (bilateral) .009 
N 105 

General 
Correlación de Pearson .355 

Sig. (bilateral) .000 
N 105 

Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES y el Inventario de autoestima de Coopersmith – versión 
escolar. (Procesado por el tesista). 
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La variable social familiar de la dimensión Estabilidad se relaciona 
estadísticamente con la variable autoestima en todas sus dimensiones con 

un p-valor menor a 0.05 

Tabla 22 

Análisis de significancia de la Correlación Autoestima y la Dimensión 
Estabilidad de Clima Social familiar 

  
Estabilidad T Student SIG. 

Autoestima Si Mismo 
General 

Correlación 
de Pearson 

0.267 2.81 Significativo 

Social 
Pares 

Correlación 
de Pearson 

0.398 4.40 Significativo 

Hogar 
Padres 

Correlación 
de Pearson 

0.277 2.93 Significativo 

Escuela Correlación 
de Pearson 

0.254 2.67 Significativo 

General Correlación 
de Pearson 

0.355 3.85 Significativo 

Fuente: Escala del Clima Social Familiar – FES y el Inventario de autoestima de Coopersmith – versión 
escolar. (Procesado por el tesista). 

Distribución de Probabilidad T de Student 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T= 2.81
       
T= 4.40   
  
T = 2.93 
T= 2.67

  
T = 3.85 
 

Figura 14. Según la figura se puede apreciar que hay significancia en las correlaciones que 

tienen un puntaje T mayor a (+-1.98; 0,025). 
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Por lo tanto existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima 

de sí mismo y la Dimensión Estabilidad del Clima Social Familiar (r: 0,267; t: 

2.81; 0.025). 

Por lo tanto No existe relación estadísticamente significativa entre la 

autoestima de Social Pares y la Dimensión Estabilidad del Clima Social 

Familiar (r: 0.398; t: 4.40; 0.025). 

Por lo tanto existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima 

de Hogar - padres y la Dimensión Estabilidad del Clima Social Familiar (r: 

0.277; t: 2.93; 0.025). 

Por lo tanto No existe relación estadísticamente significativa entre la 

autoestima de Escuela  y la Dimensión Estabilidad del Clima Social Familiar 

(r: 0,254; t: 2.67; 0.025). 

Por lo tanto existe relación estadísticamente significativa entre la 

autoestima en General y la Dimensión Estabilidad del Clima Social 

Familiar (r: 0,355; t: 3.85; 0.025). 

 

4.3. Discusión de resultados 

La presente investigación planteada (Clima Social Familiar y Autoestima 

en adolescentes del 1° al 3° año de secundaria de la I.E. Nuestra Señora de 

Lourdes - Acomayo) determina la existencia de una relación significativa entre 

los niveles de autoestima y el clima social familiar de los alumnos del colegio; 

el cual es concordante con alcántara (2006), en su investigación: “relación de 

la autoestima y clima familiar de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Valencia - España”, donde buscó describir y comparar la relación de la 

autoestima alta y baja con el clima social familiar.  

Compartiendo con Urías (2013), en su tesis “La violencia escolar desde 

una perspectiva intercultural: los casos de México y España”. Encontró que 

cuando existe una comunicación inadecuada entre padres e hijos el conflicto 

es más alto, pero cuando la comunicación es adecuada existe más cohesión 

y expresividad; siendo estos resultados similares a lo que ocurre con la 

autoestima y las relaciones del clima social familiar que presento en este 

estudio. 

Además de ello, compartiendo con Sánchez (2016), en su estudio “La 

relación de estructura familiar con los niveles de autoestima que presentan las 
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adolescentes del Instituto de Capacitación de la Mujer Yungueña – Bolivia”. 

En sus resultados se encontró que existe relación entre las variables 

(estructura familiar y niveles de autoestima) por tanto ante una estructura 

familiar integrada por ambos progenitores el nivel de autoestima es media – 

alta. El mayor porcentaje en el nivel de autoestima es bajo, esto muestra que 

las adolescentes están susceptibles a ser manipuladas de manera negativa 

esto debido a la carencia de afecto, confianza. 

En contraste con lo que menciona Robles (2012), en su estudio “La 

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

secundaria de la Institución Educativa del Callao - Perú”. Cuyo objetivo fue 

establecer si existe relación entre el clima social familiar y la autoestima en 

estudiantes de secundaria, los resultados de esta investigación demuestran 

que existe correlación baja entre el clima social familiar y la variable 

autoestima, el cual es lo contrario con la investigación que se plantea en esta 

tesis ya que la correlación entre en clima social familiar  la autoestima es alta. 

En concordancia con Vilchez y Zuñiga (2014), en su estudio “clima social 

familiar y autoestima en adolescentes – Huancavelica - Perú”, cuyo objetivo 

fue determinar la relación que existe entre el clima social familiar y la 

autoestima en adolescentes del 4° año, concluyó que existe relación 

significativa entre el clima social familiar y la autoestima en las adolescentes; 

al existir una correlación estadística entre las dos variables, lo que deduce que 

cuanto más favorable es clima social familiar mayor será el nivel de autoestima 

de las adolescentes, lo cual enfatiza que la familia juega un papel importante 

como ente de apoyo emocional en el desarrollo de la autoestima. 

De igual manera, en concordancia con Pejerrey (2012), en su estudio 

“Relación entre clima social familiar y la autoestima de los estudiantes del 

cuarto grado de educación Secundaria de la IE. Isabel Chimpu Ocllo del 

distrito de San Martín de Porres – Lima”, obtuvo como resultado la existencia 

de relación significativa entre todas las dimensiones del Clima Social Familiar 

(relación, desarrollo y estabilidad) con la Autoestima de los estudiantes; es 

decir, que a mayor grado de clima social familiar existe la probabilidad de que 

también pueda que incremente el grado de la autoestima. 

En el estudio realizado por Santiago (2014), en su investigación “clima 

social familiar y su relación con los intereses profesionales y ocupacionales 



62 
 

 
 

en alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa Pillco 

Marca – Huánuco”, se observa que en las tres dimensiones del clima social 

familiar (relaciones, desarrollo y estabilidad) se encuentran dentro de niveles 

inadecuados; el cual es lo contrario con los resultados obtenidos en la muestra 

de estudio que planteo en esta investigación, ya que los resultados obtenidos 

se encuentran en su gran mayoría en un nivel promedio en las tres 

dimensiones. 

En contraste con Gonzales (1998), en su investigación “clima familiar y 

su rendimiento en estudiantes de educación secundaria del distrito de Amarilis 

– Huánuco”, cuyo objetivo fue conocer la relación entre el clima familiar y su 

rendimiento en estudiantes de educación secundaria, encontró que tanto un 

alto o bajo desempeño académico es independiente del clima familiar; el cual 

es completamente lo opuesto en caso de hacer una comparación de la 

autoestima con el clima social familiar, ya que ambos guardan estrecha 

relación una con la otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



63 
 

 
 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la investigación de Autoestima y Clima Social Familiar se 

muestran a continuación: 
 

- En la Sub dimensión de Autoestima de “Si mismo”, se evidencia mayor 

porcentaje la categoría promedio con un 61% (64).  

- En la Sub dimensión de Autoestima de “Social pares”, se evidencia 

mayor porcentaje la categoría alta con un 57.2% (60).  

- En la Sub dimensión de Autoestima de “Hogar y Padres”, se evidencia 

mayor porcentaje la categoría alta con un 52.4% (55).  

- En la Sub dimensión de Autoestima de “Escuela”, se evidencia mayor 

porcentaje la categoría alta con un 52.4% (55). 

- El resultado general de Autoestima se evidencia mayor porcentaje en la 

categoría promedio con un 54.3% (57). 

- En la dimensión “Relaciones” de Clima Socio familiar el mayor porcentaje 

está en la  categoría promedio con un 54.3% (57). 

- En la dimensión “Desarrollo” de Clima Socio familiar el mayor porcentaje 

está en la  categoría promedio con un 42.9% (45). 

- En la dimensión “Estabilidad” de Clima Socio familiar el mayor porcentaje 

está en la  categoría promedio con un 73% (77). 

- La dimensión “Desarrollo” tiene mayor promedio a diferencia de las 

demás dimensiones de Clima Socio Familiar con un 26.19. 

- La Sub dimensión con mayor promedio de la Dimensión Relaciones es 

Cohesión, con un 6.54. 

- La Sub dimensión con mayor promedio de la Dimensión Desarrollo es 

Moral, con un 5.94. 

- La Sub dimensión con mayor promedio de la Dimensión Estabilidad es 

organización, con un 7.01 

- La dimensión con mayor promedio de la variable Autoestima es Social 

Pares, con un 74.30. 

- La correlación de Pearson entre Autoestima y la Dimensión Relaciones 

del Clima Social Familiar es positivo bajo (0.207) y estadísticamente 

significativo (sig: 0.5>0.034). 
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- La correlación de las sub dimensiones de Autoestima y la Dimensión de 

Relaciones del Clima Social Familiar, solo son estadísticamente 

significativas Si mismo General y Hogar y Pares. 

- La correlación de Pearson entre Autoestima y la Dimensión Desarrollo 

del Clima Social Familiar es positivo medio (0.479) y estadísticamente 

significativo (sig: 0.5>0.00). 

- La correlación de las sub dimensiones de Autoestima y la Dimensión de 

Desarrollo del Clima Social Familiar, solo son estadísticamente 

significativas Si mismo General, social pares, Hogar y Padres, Escuela. 

- La correlación de Pearson entre Autoestima y la Dimensión Estabilidad 

del Clima Social Familiar es positivo medio (0.355) y estadísticamente 

significativo (sig: 0.5>0.00). 

- La correlación de las sub dimensiones de Autoestima y la Dimensión de 

estabilidad del Clima Social Familiar, solo son estadísticamente 

significativas Si mismo General, social pares, Hogar y Padres, Escuela. 

- La variable del clima social familiar de la dimensión “Relaciones” se 

relaciona estadísticamente con la variable autoestima en las sub 

dimensiones de sí mismo y hogar padres con un p-valor menor a 0.05 

(0.010 y 0.042 respectivamente). 

- La variable del clima social familiar de la dimensión “Desarrollo” se 

relaciona estadísticamente con la variable autoestima en todas sus 

dimensiones con un p-valor menor a 0.05. 

- La variable del clima social familiar de la dimensión “Estabilidad” se 

relaciona estadísticamente con la variable autoestima en todas sus 

dimensiones con un p-valor menor a 0.05. 
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SUGERENCIAS 

Al Ministerio de Educación y demás entidades del estado: 

✓ Implementar estrategias multisectoriales sobre que permitan reforzar 

la autoestima del adolescente y población educativa en general. 

✓ Realizar jornadas educativas dirigidas a los padres de familia de forma 

continua, donde se desarrollen temas para mantener, de alguna 

manera, la unión familiar, comunicación de padres a hijos, uso de 

elogios, entre otros, con el objetivo de mejorar la autoestima y el clima 

social familiar. 

✓ Alentar la intervención participativa de la comunidad y generar la 

sensibilización en la importancia de mejorar un adecuado clima social 

y familiar. 

✓ Dotar de capacitaciones permanentes sobre las metodologías de 

intervención (a los actores del estado) que tienen por objetivo el 

incremento de la autoestima y mejora del clima social familiar en 

zonas rurales, de esta manera, poder desarrollar competencias, 

técnicas de involucramiento y sensibilidad social. 

✓ Dar cumplimiento a las leyes del estado donde menciona que “en cada 

institución educativa debe de existir un psicólogo”. 

✓ Reformular la propuesta curricular educativa local donde se proponga 

espacios de aprendizaje significativo y participativo que busca el 

involucramiento de todos los estudiantes. 

A las organizaciones sociales: 

✓ Gestionar proyectos con las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONGs) para la creación de espacios de vida saludable y mejora de la 

autoestima para los adolescentes. 

✓ Coordinar permanentemente con las organizaciones de base y sociales 

para que articulen sus propuestas de desarrollo donde prioricen el 

bienestar familiar. 

✓ Orientar a la junta directiva de la comunidad respecto a importancia de 

proteger a la familia frente a los diversos riesgos que existen en la 

sociedad en el cual pueden estar expuestos los niños y adolescentes. 
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A las familias: 

✓ Asistir a las jornadas de capacitación que son organizados por las 

instituciones educativas. 

✓ Fomentar un clima afectivo familiar. 

✓ Mantenerse informados y pendientes de lo que ocurre alrededor de sus 

hijas en relación a sus amigos, estudios, diversión, entre otros. 

A las universidades: 

✓ Elaborar un plan anual de intervención en las instituciones educativas. 

✓ Establecer puentes concertados de intervención entre las universidades y las 

Ugel de Huánuco. 

✓ Fortalecer el compromiso universitario para con la región Huánuco. 
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ANEXOS 
ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y LA AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES DEL 1° AL 3° AÑO DE SECUNDARIA DE LA I. 
E. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - ACOMAYO, DISTRITO DE CHINCHAO - HUÁNUCO – 2017. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos Diseño Población y 
muestra 

Problema general. 

¿Qué relación existe entre el 

clima social familiar y la 

autoestima en adolescentes del 

1° al 3° año de secundaria de la 

institución educativa “Nuestra 

Señora de Lourdes” de 

Acomayo, distrito de Chinchao 

– Huánuco 2017?. 

Problemas específicos. 

➢ ¿Cuál es la relación que 

existe entre el clima social 

familiar de la “dimensión 

relación” con la autoestima en 

adolescentes del 1° al 3° año 

de secundaria de la institución 

educativa “Nuestra Señora de 

Lourdes” de Acomayo, distrito 

de Chinchao – Huánuco 

2017? 

➢ ¿Cuál es la relación que 

existe entre el clima social 

familiar de la “dimensión 

desarrollo” con la autoestima 

en adolescentes del 1° al 3° 

año de secundaria de la 

institución educativa “Nuestra 

Señora de Lourdes” de 

Acomayo, distrito de 

Chinchao – Huánuco 2017? 

➢ ¿Cuál es la relación que 

existe entre el clima social 

familiar de la “dimensión 

estabilidad” con la autoestima 

en adolescentes del 1° al 3° 

año de secundaria de la 

institución educativa “Nuestra 

Señora de Lourdes” de 

Acomayo, distrito de 

Chinchao – Huánuco 2017? 

Objetivo general 

Conocer el nivel de relación que 

existe entre el clima social 

familiar y la autoestima en 

adolescentes del 1° al 3° año de 

secundaria de la institución 

educativa “Nuestra Señora de 

Lourdes” de Acomayo, distrito 

de Chinchao – Huánuco 2017. 

Objetivos específicos. 

➢ Identificar el nivel de relación 

que existe entre el clima 

social familiar de la 

“dimensión relación” con la 

autoestima en adolescentes 

del 1° al 3° año de secundaria 

de la institución educativa 

“Nuestra Señora de Lourdes” 

de Acomayo, distrito de 

Chinchao – Huánuco 2017 

➢ Identificar el nivel de relación 

que existe entre el clima 

social familiar de la 

“dimensión desarrollo” con la 

autoestima en adolescentes 

del 1° al 3° año de secundaria 

de la institución educativa 

“Nuestra Señora de Lourdes” 

de Acomayo, distrito de 

Chinchao – Huánuco 2017 

➢ Identificar el nivel de relación 

que existe entre el clima 

social familiar de la 

“dimensión estabilidad” con la 

autoestima en adolescentes 

del 1° al 3° año de secundaria 

de la institución educativa 

“Nuestra Señora de Lourdes” 

de Acomayo, distrito de 

Chinchao – Huánuco 2017 

Hipótesis General: 
Hi Existe relación entre el clima social familiar y la 

autoestima en adolescentes del 1° al 3° año de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora 
de Lourdes” de Acomayo, distrito de Chinchao – 
Huánuco 2017. 

Ho No existe relación entre el clima social familiar y la 
autoestima en adolescentes del 1° al 3° año de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora 
de Lourdes” de Acomayo, distrito de Chinchao – 
Huánuco 2017. 

 
Hipótesis Especificas 
Hi1 Existe relación entre el clima social familiar de la 

“dimensión relación” con la autoestima en adolescentes 
del 1° al 3° año de secundaria de la institución educativa 
“Nuestra Señora de Lourdes” de Acomayo, distrito de 
Chinchao – Huánuco 2017. 

Ho1 No existe relación entre el clima social familiar de la 
“dimensión relación” con la autoestima en adolescentes 
del 1° al 3° año de secundaria de la institución educativa 
“Nuestra Señora de Lourdes” de Acomayo, distrito de 
Chinchao – Huánuco 2017. 

Hi2 Existe relación entre el clima social familiar de la 
“dimensión desarrollo” con la autoestima en 
adolescentes del 1° al 3° año de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de Lourdes” de 
Acomayo, distrito de Chinchao – Huánuco 2017. 

Ho2 No existe relación entre el clima social familiar de la 
“dimensión desarrollo” con la autoestima en 
adolescentes del 1° al 3° año de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de Lourdes” de 
Acomayo, distrito de Chinchao – Huánuco 2017. 

Hi3 Existe relación entre el clima social familiar de la 
“dimensión estabilidad” con la autoestima en 
adolescentes del 1° al 3° año de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de Lourdes” de 
Acomayo, distrito de Chinchao – Huánuco 2017. 

Ho3 No existe relación entre el clima social familiar de la 
“dimensión estabilidad” con la autoestima en 
adolescentes del 1° al 3° año de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de Lourdes” de 
Acomayo, distrito de Chinchao – Huánuco 2017. 

V. I: 
 
Clima 
social 
familiar 

Relación 
 
 
 

Ítems: 
1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 
32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 
62, 63, 71, 72, 73, 81, 82, 83 

Escala del 
clima social 
familiar FES – 
de MOSS 

Se empleará el 
diseño No 
experimental – 
transversal 
descriptivo 
correlacional 

 
 
En donde:  
 

M Muestra 
seleccionada 

Ox Medición de 
la variable 
autoestima 

Oy Medición de 
la variable 
Clima social 
familiar 

R Relación de 
las variables 

 
  

Población: 
La población de 
estudio estará 
conformada por 
341 estudiantes 
del nivel 
secundario de la 
institución 
educativa Nuestra 
Señora de 
Lourdes de 
Acomayo – distrito 
de Chinchao, 
matriculados en el 
año 2017. 
 

Muestra: 
Se Utilizará el 
muestreo tipo no 
probabilístico, 
intencional por 
conveniencia. 
Considerando los 
criterios de 
inclusión y 
exclusión. 
La muestra 
estará 
conformado por 
aproximadament
e 223 estudiantes 
de ambos sexos 
y que cursan del 
1° al 3° año de 
educación 
secundaria según 

la nómina de 
matrículas – 
2017. 

Desarrollo 
 
 
 
 

4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 
25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 
44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 
58, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 
77, 78, 84, 85, 86, 87, 88 

Estabilidad 9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 40, 50, 
59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90 

V. D.: 
 
Autoestima 

Baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son desanimadas, deprimidas, 
aisladas, consideran no poseer 
atractivo, son incapaces de 
expresarse y defenderse; se sienten 

débiles para vencer sus deficiencias, 
tienen miedo de provocar el enfado 
de los demás, su actitud hacia sí 
mismos es negativa, carecen de 
herramientas internas para tolerar 
situaciones y ansiedades. 

Escala de 
autoestima de 
Coopersmith - 
Versión 
Escolar 

Media 
 
 
 
 
 
 

Son personas expresivas, depende 
de la aceptación social, igualmente 
tienen alto número de afirmaciones 
positivas, siendo más moderadas en 
sus expectativas y competencias que 
las personas con una autoestima alta. 

alta Son expresivas, asertivas, con éxito 
académico y social, confían en sus 
propias percepciones y esperan 
siempre el éxito, consideran su 
trabajo de calidad y mantiene altas 
expectativas con respecto a trabajos 
futuros, manejan la creatividad, se 
autor respetan y sienten orgullo de sí 
mismos, caminan hacia metas 
realistas. 
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ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

✓ Título del proyecto:  

“Clima social familiar y la autoestima en adolescentes del 1° al 3° año de 

secundaria de la I. E. Nuestra Señora de Lourdes - Acomayo, distrito de 

Chinchao - Huánuco – 2017” 

✓ Equipo de Investigadores (nombres, cargo en el proyecto, institución, 

teléfonos). 

Lic. Solis Zevallos, Erwin Jacinto. Post Grado UNHEVAL. Maestría en 

sistemas de protección de los derechos del niño, niña y adolescente frente a 

la violencia. 

✓ Introducción / Propósito 

El aporte de los datos que brindará el presente estudio, dará una visión 

general del Clima Social Familiar y la autoestima de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes” – Acomayo. 

✓ Participación 

Participaran los/as alumnos/as de la institución educativa mencionada (el cual 

usted dirige), específicamente los que se encuentra cursando desde el 1° año 

hasta el 3° año de educación secundaria. 

✓ Procedimientos 

Se les aplicará a los estudiantes un cuestionario para medir la “autoestima” y 

otro de “clima social familiar”; tiempo total aproximado de 45 minutos. 

✓ Riesgos / incomodidades 

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para la institución educativa 

que usted dirige, en caso de no aceptar la participación.  

No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

✓ Beneficios 

El beneficio que obtendrá la institución educativa es el de recibir información 

oportuna y actualizada sobre la medición de la autoestima y el clima social 

familiar. 

✓ Alternativas 

La participación en el estudio es voluntaria, donde el estudiante puede 

escoger no participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento. El 

retirarse del estudio no le representará ninguna penalidad o pérdida de 

beneficios. 
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✓ Compensación 

No recibirá pago alguno por la participación de los estudiantes, de igual 

manera los estudiantes tampoco recibirán pago alguno. En el transcurso del 

estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo al 

investigador. 

✓ Confidencialidad de la información 

La información recabada se mantendrá confidencialmente en los archivos de 

la universidad de procedencia. No se publicarán nombres de ningún tipo. Así 

que podemos garantizar confidencialidad absoluta. 

✓ Problemas o preguntas: 

Escribir al email: solis_erwin@homail.com, comunicarse al número de celular: 

962903386 

✓ Consentimiento / Participación voluntaria 

Acepto y brindo las facilidades respectivas al investigador para que ingrese a 

las aulas, y así aplicar los cuestionarios respectivos. He tenido la oportunidad 

de preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. 

Consiento voluntariamente que los estudiantes participen de mencionada 

investigación, y si alguno de ellos no desean participar tienen el derecho a 

retirarse en cualquier momento sin que les afecte de ninguna manera. 

Nombres y firmas del participante o responsable legal. 

 

 

__________________     _____________________ 

Firma del entrevistado        Firma del investigador

 

  

mailto:solis_erwin@homail.com
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Escala de Clima Social Familiar 

Normas de Estandarización Nacional 

Estandarización por dimensiones 1993 

Puntaje Relación Desarrollo Estabilidad Categoría 

70 a 90 21 a Más 33 a Más 18 Excelente 

61 a 69 20 32 17 Buena 

56 a 60 19 30 a 31 16 Tiende a Buena 

41 a 55 14 a 18 25 a 29 11 a 15 Promedio 

31 a 40 12 a 13 19 a 24 8 a 10 Mala 

0  a 30  0 a 11 0 a 18 0 a 7 Deficitaria 

baremos nacionales,  César Ruiz Alva y Eva Guerra T. 

Baremos nacionales por sub escalas 1993 

PD CO EX CT AU AC IC SR MR OR CN PD CATEGORIA 

9 60 67 77 67 67 70 73 75 64 73 9 Excelente 

8 56 66 72 61 62 65 68 70 60 70 8 Buena 

7 51 56 68 56 57 50 63 65 56 64 7 
Tiende a 
Buena 

6 48 52 83 50 51 55 59 60 51 59 6 Promedio 

5 44 48 59 45 45 50 54 55 46 55 5 Promedio 

4 40 43 55 39 41 46 48 50 41 51 4 Mala 

3 38 36 50 35 37 41 43 45 36 46 3 Deficitaria 

2 32 32 46 30 32 37 38 40 31 41 2 Deficitaria 

1 29 29 41 25 27 32 33 35 26 36 1 Deficitaria 

0 25 23 37 21 22 28 29 30 21 33 0 Deficitaria 
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Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” 

Huánuco – 2017 

ANEXO 03: INSTRUMENTOS 

Clima Social en la Familia - FES 

Nombre:.………………………..………..……………….……… Edad:…… Sexo: (M)(F) 

Año de estudios: ………………………….……. FECHA: ……/………/……………. 

Instrucciones 

Las preguntas siguientes se refieren a diferentes modos de pensar y sentir. 

Después de cada una están las letras “V” (significa verdadero) y “F” (significa falso). 

Lee cada pregunta y conteste poniendo una cruz o un aspa sobre la letra “V”, o la 
letra “F”, según sea su modo de pensar o sentir. No hay respuestas buenas o malas, 
todas sirven. Tampoco hay preguntas de truco. 

Trabaja rápidamente y no pienses demasiado en el significado de las preguntas. 

Frase descriptiva V      F 

1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente uno a otros   

2. Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí mismos   

3. En nuestra familia peleamos mucho   

4. En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta   

5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos   

6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia   

7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre   

8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a la iglesia   

9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado   

10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces   

11. Muchas veces da la impresión de que en casos estamos "pasando el rato"   

12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos   

13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos   

14. En mi familia nos esforzamos para mantener la i8ndependencia de cada uno   

15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida   

16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc).   

17. frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa   

18. En mi casa no rezamos en familia   

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios   

20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir   

21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa   

22. En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todos.   

23. En la casa a veces nos molestamos tanto que golpeamos o rompemos algo   

24. En mi familia cada uno decide pos rus propias cosas   

25. Para nosotros es muy importante el dinero que gane cada uno   

26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente   

27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte   

28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, etc.   

29. En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas necesarias   

30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones   

31. En mi familia estamos fuertemente unidos   

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales   

33. Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera   

34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere   

35. Nosotros aceptamos que haya competencia y "que gane el mejor"   

36. Nos interesan poco las actividades culturales   

37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.   

38. No creemos ni en el cielo o en el infierno   

39. En mi familia la puntualidad es muy importante   

40. En la casa las cosas se hacen de una manera establecida   
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41. Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que alguien sea voluntario   

42. En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo, lo hace sin pensarlo más.   

43. Las personas de mi casa nos criticamos frecuentemente unas a otras.   

44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.   

45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor   

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales   

47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones   

48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que es bueno o 
malo 

  

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente   

50. En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas   

51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras   

52. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado   

53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos de las manos   

54. Generalmente en mi familia cada persona sólo confía en sí mismo cuando surge un 
problema 

  

55. En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las otas en el 
colegio 

  

56. Algunos de nosotros toca algún instrumento musical   

57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o el 
colegio. 

  

58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fé.   

59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 
ordenados. 

  

60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor   

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo   

62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente   

63. Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos en suavizar las cosas y lograr 
paz 

  

64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente al defender sus propios derechos   

65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito.   

66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o leemos obras 
literarias 

  

67. Los miembros de mi familia asistimos a veces a cursillos y clases por afición o por 
interés. 

  

68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo   

69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona   

70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera   

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros.   

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.   

73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.   

74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás   

75. "Primero es el trabajo, luego es la diversión" es una norma en mi familia.   

76. En mi casa ver televisión es más importante que leer.   

77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.   

78. En mi casa leer la Biblia es algo importante.   

79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.   

80. En mi casa las normas son muy rígidas y "tienen" que cumplirse.   

81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.   

82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo.   

83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.   

84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa.   

85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio.   

86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.   

87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio.   

88. En mi familia creemos que el que comete una falta, tendrá su castigo.   

89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer.   

90. En mi familia, uno no puede salirse con la suya   
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Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” 

Huánuco – 2017 
 

Inventario de Autoestima de Coopersmith - Versión escolar 

Nombre:.………………………..………..……………….……… Edad:…… Sexo: 

(M)(F) 

Año de estudios: ………………………….……. FECHA: 

……/………/……………. 

Con quienes vives en el hogar: 

Papá (  ),   mamá (  ),   hermanos (  ),   abuelos (  ),   tíos (  ),   solo (  ),   otros 

(  ) 

Marque con una Aspa (X) debajo de V ó F, de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

✓ V    cuando la frase SI coincide con su forma de ser o pensar 

✓ F    si la frase No coincide con su forma de ser o pensar 

Nº Frase descriptiva V F 

1 Las cosas mayormente no me preocupan     

2 Me es difícil hablar frente a la clase     

3 Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiaría si pudiera     

4 Puedo tomar decisiones sin dificultades     

5 Soy una persona muy divertida     

6 En mi casa me molesto muy fácilmente     

7 Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo nuevo     

8 Soy conocido entre los chicos de mi edad     

9 Mi padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos     

10 Me rindo fácilmente     

11 Mi padres esperan mucho de mí     

12 Es bastante difícil ser "Yo mismo"     

13 Mi vida está llena de problemas     

14 Los chicos mayormente aceptan mis ideas     

15 Tengo una mala opinión acerca de mí mismo     

16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa     

17 Mayormente me siento fastidiado en la escuela     

18 Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de las personas     

19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo     

20 Mis padres me comprenden     
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21 La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo     

22 Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionándome     

23 Me siento desanimado en la escuela     

24 Desearía ser otra persona     

25 No se puede confiar en mí     

26 Nunca me preocupo de nada     

27 Estoy seguro de mí mismo     

28 Me aceptan fácilmente en un grupo     

29 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos     

30 Paso bastante tiempo soñando despierto     

31 Desearía tener menos edad que la que tengo     

32 Siempre hago lo correcto     

33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela     

34 Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer     

35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago     

36 Nunca estoy contento     

37 Estoy haciendo lo mejor que puedo     

38 Generalmente puedo cuidarme solo     

39 Soy bastante feliz     

40 Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo     

41 Me gustan todas las personas que conozco     

42 Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra     

43 Me entiendo a mí mismo     

44 nadie me presta mucha atención en casa     

45 Nunca me resondran     

46 No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera     

47 Puedo tomar una decisión y mantenerla     

48 Realmente no me gusta ser un niño     

49 No me gusta estar con otras personas     

50 Nunca soy tímido     

51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo     

52 Los chicos generalmente se la agarran conmigo     

53 Siempre digo la verdad     

54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz     

55 No me importa lo que me pase     

56 Soy un fracaso     

57 Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención     

58 Siempre se lo que debo decir a las personas.     
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

ERWIN JACINTO SOLIS ZEVALLOS 

Nació el 24 de setiembre de 1986 en la ciudad de Huánuco, hijo de don Jacinto 

Solis Ambicho y doña Dionicia Zevallos de Solis, es el menor de 03 hermanos. 

Toda su niñez lo vivió en el pueblo de Acomayo (capital del distrito de 

Chinchao, de la provincia y región Huánuco) lugar donde estudió su primaria 

y parte de la secundaria; culminó sus estudios secundarios en el Colegio 

Nacional de Aplicación Marcos Duran Martel de Amarilis – Huánuco.  

Empezó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco en el año 2006, culminando esto en el año 2011, y 

obteniendo su título profesional como psicólogo en el año 2012. 

Laboralmente, estuvo en la municipalidad distrital de Chinchao como sub 

gerente del área DEMUNA; también como psicólogo en el hospital regional 

Hermilio Valdizán, hospital de Tingo María, Centro de Salud Mental 

Comunitario Pakkarin y otros establecimientos de salud de la región Huánuco. 

Realizó una especialidad como PSICOTERAPEUTA COGNITIVO 

CONDUCTUAL en la ciudad de Lima (Universidad San Pedro e Instituto 

Psicoterapéutico Cognitivo Conductual - PSICOSEX). 

Además de ello, tiene su propio consultorio psicoterapéutico ubicado en el 

distrito de Amarilis – Huánuco, donde brinda atención, tratamiento y 

rehabilitación psicológica frente a los diversos problemas y trastornos de la 

salud psicológica; y ocasionalmente dicta clases en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco. 

Actualmente está casado con Lizbeth Noemi Yacolca Mallqui quien es de 

profesión psicóloga y a su vez especialista en intervención temprana a niños 

con y sin dificultades. 
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