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RESUMEN 

En el presente estudio se planteó como objetivo establecer la relación entre el clima social 

familiar y el perfil de socialización postpandemia en estudiantes de una institución educativa 

privada de Chilca, Huancayo (2022). En la metodología, el estudio se basó en un enfoque 

cuantitativo, de alcance correlacional, de tipo básico y con diseño no experimental 

transversal en una muestra poblacional de 108 estudiantes de una institución educativa 

privada de Chilca, Huancayo, los cuales se seleccionaron mediante el muestreo censal. Así 

también respecto a la evaluación se utilizó la técnica encuesta y como instrumentos a la 

Escala de Clima Social de la Familia de Moos et al. (1984) y a la Batería de Socialización 

de Silva y Martorell (2001). En los resultados se encontró el valor sig.=0.000 y un coeficiente 

de correlación rs= 0.418 mediante la aplicación de prueba Rho de Spearman. De esta manera 

concluimos en que existe relación positiva débil entre el clima social familiar y el perfil de 

socialización postpandemia en estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, 

Huancayo (2022). 

Palabras clave. perfil de socialización, clima social familiar, adolescentes, estudiantes, 

institución educativa.  
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ABSTRACT 

In the present study, the objective was to establish the relationship between the family social 

climate and post-pandemic socialization profile in students of a private educational 

institution in Chilca, Huancayo (2022). In the methodology, the study was based on a 

quantitative approach, scope correlational, basic type and cross-sectional non-experimental 

design in a population sample of 108 students from a Private Educational Institution of 

Chilca, Huancayo, which were selected through census sampling, as well as, regarding the 

evaluation, the survey technique was used and as instruments to the Family Social Climate 

Scale (Moos et al., 1984) and the Socialization Battery (Silva and Martorell, 2001). In the 

results, a value sig.=0.000 and a correlation coefficient rs= 0.418 were found through the 

application of Spearman's Rho test. It was concluded that there is a weak positive 

relationship between the family social climate and post-pandemic socialization profile in 

students of a private educational institution in Chilca, Huancayo (2022). 

Keywords. family social climate, socialization profile, adolescents, students, educational 

institution. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, nos encontramos en el periodo postpandemia, donde se viene 

observando el periodo de transición y readaptación de los estudiantes a un contexto 

educativo presencial después de haberse encontrado alrededor de dos años en la virtualidad; 

en ellos, se resalta a los adolescentes, quienes se abstuvieron de vivir experiencias de 

sociabilización en su plenitud como medida de desarrollo psicosocial, y adicional a ello las 

circunstancias adversas en la familia podrían haber afectado diversas habilidades esenciales 

de interacción con personas de su grupo etario. Al respecto, Sánchez (2021) considera que 

muchos adolescentes tuvieron que padecer circunstancias de frustración, miedo constante, 

imposibilidad de interactuar entre pares, pérdida de actividades académicas y aislamiento 

producto del confinamiento social, lo cual repercutió en la capacidad de sociabilización que 

tienen los mismos.  

Sobre la base de lo descrito es relevante poder conocer el estado actual del clima 

social familiar de los adolescentes dentro de un contexto relacional con el perfil de 

socialización. Respecto a ello, diversos autores como Calderón (2018), Ramos (2021), 

Quispe (2020), Gutiérrez (2019), Jibaja (2019), entre otros, que han resaltado la relación e 

importancia del clima social familiar dentro del proceso de sociabilización y demás 

constructos relevantes en el desarrollo psicológico de los adolescentes estudiantes. 

El estudio surge a raíz de las consecuencias postpandemia que se ven reflejadas en el 

ambiente familiar percibido por los adolescentes, muchas veces como un entorno conflictivo, 

inseguro o de poco cuidado hacia ellos. Así también se vio afectada la sociabilización en los 

mismos, pues es una variable relevante en su desarrollo, cuyo proceso se viene analizando 

desde el retorno a las actividades presenciales en la vida de estos. 
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Desde el plano metodológico, el presente se consolidó desde un enfoque cuantitativo, 

con alcance correlacional, de tipo básico en una muestra poblacional de 108 estudiantes de 

una institución educativa privada de Chilca-Huancayo. Así también respecto a la evaluación, 

se utilizó la técnica encuesta y como instrumentos a la Escala de Clima Social de la Familia 

de (Moos et al., 1984) y la Batería de Socialización de (Silva y Martorell, 2001). 

En la primera parte de la investigación, se hace referencia al capítulo I, que es 

abarcado desde el planteamiento de estudio, la formulación de problema, la determinación 

de objetivos, la descripción de la justificación, la hipótesis y la descripción operacional de 

las variables.  

En el siguiente acápite se encuentra el capítulo II, conformado por los preceptos 

teóricos, estudios previos, fundamento conceptual y definición de términos básicos. 

En el capítulo III, se describe ampliamente las características metodológicas del 

estudio como los siguientes: enfoque, tipo, diseño, descripción poblacional y muestral, 

técnica, instrumentos, procedimientos respectivos y consideraciones éticas. 

En el capítulo IV se hace una presentación de los resultados procesados sobre la base 

de la recolección de datos post evaluación, así también se presenta las discusiones de estos. 

En la última parte observaremos las conclusiones a las que llegamos, 

recomendaciones que servirán con miras al futuro, referencias sobre la información de la 

cual hicimos uso y los anexos de estudio. 

Sobre la base de lo descrito, el estudio da a conocer el estado de clima familiar y su 

asociación con la capacidad de socializar de los adolescentes en el distrito de Chilca, cuyos 

resultados serán fuente de apoyo para iniciativas escolares a partir de la intervención 

individual de los estudiantes o respecto a los grupos intrafamiliares sobre la base del riesgo 
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de salud mental en sus miembros. Por otra parte, los resultados pueden servir de guía 

referencial respecto al conocimiento situacional de las variables en la ciudad de Huancayo, 

ya que en otros contextos tendrían que realizarle estudios similares. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento y Formulación del Problema  

1.1.1 Planteamiento del problema 

La pandemia por COVID-19 trajo consigo consecuencias en la esfera de vital de las 

personas, principalmente en los adultos mayores, quienes fueron la población con mayor 

vulnerabilidad a nivel mundial; sin embargo, los efectos también se manifestaron entorno a 

los niños, niñas y adolescentes, quienes el mayor daño se evidenció en su desarrollo 

psicosocial. Muchos de ellos perdieron familiares y entre los mismos estuvieron quienes 

solventaban la canasta básica, brindaban soporte familiar y tenían el rol ejemplo formativo 

sobre la base de personalidad, valores y principios. Al respecto, desde el punto de vista 

internacional, El Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF, 2020) refirió que uno de los 

mayores impactos de la pandemia se reflejó en la estabilidad familiar, económica y social; 

donde, muchas familias perdieron sus trabajos, bienes y hasta sus ahorros, ello generó mayor 

índice de pobreza y crisis, repercutiendo en la crianza hacia sus hijos. 

Los adolescentes en particular perdieron la oportunidad de vivir experiencias que 

forman parte de su desarrollo y sociabilización, lo cual generó diversos efectos a nivel 

psicológico tales como la ansiedad, depresión, dificultades de comportamiento y entre otros 

trastornos. Desde una perspectiva de Latinoamericana, Sánchez (2021) afirmó que este 

grupo etario tuvo que padecer circunstancias de frustración, miedo constante, imposibilidad 

de interactuar entre pares, pérdida actividades académicas y aislamiento producto del 

confinamiento social, lo cual repercutió en la capacidad de sociabilización que tienen los 

mismos.  
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El Perú no ha sido ajeno a las consecuencias a nivel de clima familiar y de 

sociabilización que generó en los adolescentes, donde se ha observado la falta de apoyo 

familiar, abandono moral, falta de apoyo emocional e incluso hechos de violencia hacia 

ellos. Al respecto, el Ministerio de Salud (MINSA, 2021) informó que en el periodo 

pandémico un 59.3 % de los adolescentes sufrió maltrato físico y un 40.7 % maltrato 

psicológico que genera problemas de salud mental y sociabilización. Además, Lewis (2021) 

sostuvo que la desestabilización y crisis familiar observada en la sociedad peruana refleja la 

carencia del Estado y la poca importancia brindada a la salud mental. 

En la región Junín también se ha considerado la magnitud del riesgo de la pandemia 

dentro del bienestar familiar. Frente a ello, la Dirección Regional de Salud (DIRESA, 2020) 

indica que en Huancayo se buscó resguardar adecuadamente la demanda por el COVID-19 

y sus efectos a nivel familiar, sin embargo, la economía dentro de los mismos fue un 

fenómeno que también daño el núcleo de las familias. Asimismo, la Municipalidad 

Provincial de Huancayo (MPH, 2021) refirió que, en periodo postpandemia, se ha puesto 

énfasis al bienestar familiar y desarrollo psicosocial de los menores, al respecto, se viene 

brindando continuo apoyo en la reactivación de la economía familiar y apoyo en salud 

mental. 

El distrito de Chilca, cuya zona ha sido poblada con muchas familias migrantes y 

muchas de ellas en condición de pobreza, donde los adolescentes muchas veces se 

encuentran inmersos y vulnerables dentro de los conflictos que pueda suscitarse en las 

familias, cuyos factores originarios son diversos, pero sus consecuencias se muestran en la 

afectación del clima social familiar y ello también repercute en la capacidad socializadora 

de los mismos, quienes en su momento pueden tomar una apariencia inhibitoria u 

opuestamente se podrían inclinar en un estilo liberal o con poco control comportamental. 
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Sin embargo, existen escasos estudios enfocados en conocer la correlación entre el 

clima social familiar y el perfil de socialización postpandemia en estudiantes adolescentes 

de una institución educativa ubicada en el distrito de Chilca; por ende, en este estudio se 

buscará resolver la siguiente problemática: 

1.1.2 Formulación del problema 

1.1.2.1 Formulación del problema general 

¿Qué relación existe entre el clima social familiar y el perfil de socialización 

postpandemia en estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, Huancayo 

(2022)? 

1.1.2.2 Formulación de los problemas específicos 

• ¿Qué relación existe entre el área de relaciones y las escalas de 

socialización postpandemia en estudiantes de una institución educativa 

privada de Chilca, Huancayo (2022)? 

• ¿Qué relación existe entre el área de desarrollo y las escalas de 

socialización postpandemia en estudiantes de una institución educativa 

privada de Chilca, Huancayo (2022)? 

• ¿Qué relación existe entre el área de estabilidad y las escalas de 

socialización postpandemia en estudiantes de una institución educativa 

privada de Chilca, Huancayo (2022)?  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Establecer la relación entre el clima social familiar y el perfil de socialización 

postpandemia en estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, Huancayo 

(2022). 

1.2.2 Objetivos específicos 

a. Determinar la relación entre el área de relaciones y las escalas de 

socialización postpandemia en estudiantes de una institución educativa 

privada de Chilca, Huancayo (2022). 

b. Determinar la relación entre el área de desarrollo y las escalas de 

socialización postpandemia en estudiantes de una institución educativa 

privada de Chilca, Huancayo (2022). 

c. Determinar la relación entre el área de estabilidad y las escalas de 

socialización postpandemia en estudiantes de una institución educativa 

privada de Chilca, Huancayo (2022). 

1.3.  Justificación e Importancia 

El estudio surge con la intensión de conocer el grado asociativo entre el clima social 

familiar y el perfil de socialización en un contexto de adolescentes dentro del plano educativo 

presencial posterior al confinamiento social, ya que las consecuencias del mismo se están 

viendo reflejadas en el ambiente familiar percibido por los adolescentes, muchas veces como 

un entorno conflictivo, inseguro o de poco cuidado hacia ellos. Por otra parte, la capacidad 

de sociabilización en los mismos es una variable relevante en su desarrollo cuyo proceso se 

viene analizando desde que los jóvenes retornaron a sus actividades de manera presencial en 
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la vida de estos. Por ello, un análisis profundo de ambos constructos nos permitirá conocer 

el estado de clima familiar y su asociación con la capacidad de socializar de los adolescentes 

en el distrito de Chilca. Además de ello, la coyuntura actual respecto a las familias y su 

situación interpersonal ha generado diversos cambios que ponen en riesgo la salud mental 

de sus miembros; adicional a ello, la investigación será fuente de apoyo para iniciativas 

escolares sobre la base de intervención individual de los estudiantes respecto a los grupos 

intrafamiliares. 

A nivel práctico, los resultados del estudio permitirán a los organismos sociales, 

educativos y de salud poder implementar estrategias de mejora respecto al bienestar familiar 

dentro de un panorama post pandémico, además de enfatizar la labor psicológica respecto a 

una socialización saludable interaccional dentro de los adolescentes en el contexto 

educativo. 

A nivel teórico, los resultados del estudio servirán para motivar a otros investigadores 

a replicar el estudio en poblaciones similares, así también impulsarán a los mismos a 

continuar el estudio de las mismas variables desde un plano aplicativo, donde se espera 

generar un impacto positivo a partir de las conclusiones en esta investigación.  

A nivel metodológico, el estudio se encuentra basado desde un plano de la utilización 

de instrumentos válidos y confiables, los cuales se encuentran estandarizados y su aplicación 

es aceptable dentro de la población seleccionada para un contexto postpandemia.  
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1.4 Hipótesis y Descripción de Variables 

1.4.1 Hipótesis 

1.4.1.1 Hipótesis general 

Existe relación entre el clima social familiar y el perfil de socialización postpandemia 

en estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, Huancayo (2022). 

1.4.1.2 Hipótesis específicas 

a. Existe relación entre el área de relaciones y las escalas de socialización 

postpandemia en estudiantes de una institución educativa privada de 

Chilca, Huancayo (2022). 

b. Existe relación entre el área de desarrollo y las escalas de socialización 

postpandemia en estudiantes de una institución educativa privada de 

Chilca, Huancayo (2022). 

c. Existe relación entre el área de estabilidad y las escalas de socialización 

postpandemia en estudiantes de una institución educativa privada de 

Chilca, Huancayo (2022). 

1.4.2 Variables, operacionalización  

 1.4.2.1 Clima social familiar 

Ahora procederemos a operacionalizar la variable clima social familiar, 

fundamentándonos en la estructura psicométrica de evaluación, observemos en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 1 Operacionalización de la variable clima social familiar 



 

 

 

1.4.2.2 Perfil de socialización 

En la siguiente tabla observaremos la operacionalización de la variable perfil de 

socialización, para lo cual nos hemos basado en la estructura psicométrica de evaluación. 

Tabla 2 Operacionalización de la variable perfil de socialización 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del Problema 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

  Monserrat (2020), en su investigación en Argentina, se trazó el objetivo de 

justipreciar la relación entre el clima social y familiar y la calidad de amistad que desarrollan 

los estudiantes de 13 y 16 años en Paraná. En la metodología, se optó por un enfoque 

cuantitativo, de alcance descriptivo-correlacional y de tipo básica, cuya muestra constó de 

121 personas. Se demostró que la existencia asociativa entre ambos constructos, además en 

la primera variable se encontró alta adhesión, autonomía y actuación respecto a la 

convivencia familiar. El aporte a la investigación parte del análisis relacional respecto a la 

instancia familiar y la amistad con un (r = 0.381 y p<0.05), además se obtuvo también datos 

importantes sobre la configuración metodológica, lo cual, también sirvió de guía para la 

estructuración de este en la investigación, donde se tomó en cuenta los caminos que se siguió 

en el presente para la composición del estudio. 

Por su parte, Martinez (2019) realizó una investigación en Colombia, en la cual 

planteó como objetivo precisar la relación entre el clima social familiar y el rendimiento 

académico en los estudiantes de 5.° de secundaria. En la metodología, el nivel fue 

correlacional de tipo básico, con 130 estudiantes de muestra, los instrumentos que utilizó 

fueron la escala de Clima Social de la Familia (FES) de Moos y el registro académico. Como 

resultado se demuestra el involucramiento de los padres en la construcción motivacional y 

consecuentemente la mejora de aprendizaje. De ello, se puede concluir que sí existe relación 

entre un clima familiar idóneo y el rendimiento académico (r = 0.209 y p<0.05). El aporte a 



10 

 

 

 

la investigación parte del análisis asociativo en la importancia del clima en la familia y el 

rendimiento educativo de la muestra, además se obtuvieron datos importantes sobre la 

configuración metodológica, lo cual también sirvió de guía para la estructuración de este en 

la investigación, donde se consideró en cuenta para los caminos que se siguió en el presente 

para la composición del estudio. 

Mientras que Reyes et. al (2019) realizó su investigación en Ecuador, en la cual 

propuso como objetivo establecer la relación entre el clima social familiar y la agresividad 

en los niños de 3.° de una escuela en Guayaquil. Respecto a la metodología, el alcance es 

correlacional, tipo básica y enfoque cuantitativo. De igual manera, la muestra del estudio 

estuvo compuesta por 70 estudiantes. Para esta investigación se empleó la Escala de Clima 

Social Familiar FES y el Cuestionario AQ de Agresividad. Según los resultados, se demostró 

correlación inversa entre ambos constructos de estudio con un (r=-0.426 y p<0.05). El aporte 

a la investigación parte del análisis asociativo en la importancia del clima en la familia y 

agresividad de la muestra, además se obtuvieron datos importantes sobre la configuración 

metodológica, lo cual también sirvió de guía para la estructuración del mismo en la 

investigación, el cual se manejó en cuenta los caminos que se siguió en el presente para la 

composición del estudio. 

A su vez, Navarro (2018), en su investigación en España, sugirió analizar los efectos 

del cambio social en los adolescentes de la era del riesgo en Valencia. Respecto a su 

metodología, se optó por un enfoque mixto, diseño documental; la muestra se conformó por 

183 participantes entre 14 a 18 años, quienes hayan cometido infracciones penales. De esta 

manera, se demostró que la sociedad y la familia tienen cierto grado de influencia en el 

comportamiento de los adolescentes dentro del contexto, es decir, que incorporan diversos 

patrones de conducta y forma de pensar en los menores. De este estudio se puede rescatar 
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que la investigación parte del análisis descriptivo en la influencia social contextual en la vida 

adolescente, además los datos metodológicos, sirvió de guía para la estructuración del mismo 

en la investigación, el cual se manejó en cuenta los caminos que se siguió en el presente para 

la composición del estudio. 

A su turno, Costa et. al (2020), en su investigación en Brasil, se planteó como 

objetivo comparar niveles de conducta delictiva en adolescentes escolares brasileños desde 

una perspectiva de socialización. Respecto al método se consideró un alcance descriptivo, 

de tipo básica de estudio; respecto a la muestra, se consideró 467 participantes entre 11 a 19 

años; los instrumentos empleados fueron la Escala Factorial de Socialización y el 

Cuestionario de Comportamientos. Se logró encontrar que un 37 % han cometido alguna 

falta en el último año y 53.6 % a lo largo de su existencia. En síntesis, en la sociedad y en la 

familia puede manifestarse conductas disruptivas de los adolescentes. De este estudio se 

puede rescatar el accionar comparativo de conductas no aceptables socialmente desde un 

plano de sociabilización y resultados descriptivos, además los datos metodológicos sirvieron 

de guía para la estructuración del mismo en la investigación, la cual se tomó en cuenta para 

la composición del estudio. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Calderón (2018), en su investigación, desarrolla el objetivo de conocer la relación 

del clima social familiar y las habilidades sociales en los estudiantes. La metodología indica 

un estudio con alcance correlacional, de enfoque cuantitativo y de tipo básica; además la 

muestra se conformó por 55 participantes entre 1.° y 2.° de secundaria; los instrumentos 

fueron la escala de Clima Social Familar de Moss y Trickett (2001) y el Cuestionario de 

Habilidades Sociales de MINSA (2005). Se demostró que la relación entre constructos fue 

baja (r= 0.426 y p<0.05), así también, a nivel dimensional, las correlaciones surgieron con 
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similar intensidad. Es decir que los estudiantes, cuyas familias muestran mayor apoyo, 

interés y preocupación por su desarrollo académico y personal, pueden lograr que sus hijos 

desarrollen con mayor facilidad sus habilidades sociales. Por tanto, el aporte a la 

investigación fue brindar información relacional entre dos constructos que describen la 

interacción social y el estado familiar de los estudiante, así también los resultados de la 

correlación sirvieron de guía para el análisis en el presente, además brindó datos importantes 

sobre la estructura metodológica, lo cual también sirvió de guía para la estructuración del 

mismo en la investigación, donde se tomó en cuenta los caminos que se siguió en el presente 

para la composición del estudio. 

Por su parte, Gutiérrez (2019), en sus estudios de investigación, propone como 

objetivo establecer la relación existente entre el clima social familiar y las conductas 

antisociales. Respecto a su metodología, esta fue de alcance correlacional y de diseño 

descriptivo correlacional. La muestra fue de 193 alumnos entre 14 y 18 años, a quienes se 

aplicó la Escala de Clima Social Familiar (FES, 1993) y el Cuestionario Conductas 

Antisociales-Delictivas (A-D, 2013). De esta manera, se demostró que el clima social 

familiar al tener mayor fortaleza puede reducir los niveles de conducta antisocial en 

adolescentes (U=-5.223, p<0.05).). De ello, se infiere que un clima social familiar libre de 

violencia y donde se promueve el afecto saludable familiar, puede en gran medida prevenir 

la aparición de comportamientos antisociales en los adolescentes. El aporte a la investigación 

fue desde la consideración correlacional de la variable clima social familiar en un contraste 

con el tipo de conductos denominadas antisociales, así también los resultados de la 

correlación sirvieron de guía para el análisis en el presente, además brindó datos importantes 

sobre su metodológica en la investigación, donde se tomó en cuenta los caminos que se 

siguió en el presente para el desarrollo del estudio. 
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Mientras que Jibaja (2019), en su investigación, plantea como objetivo precisar las 

relaciones que se establecen entre las dimensiones del clima social familiar y las dimensiones 

de la personalidad en estudiantes de un colegio privado de Lima. Respecto a la metodología, 

se optó por un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y de tipo básico; así también la 

población muestral se compuso por 138 evaluados de 4° de secundaria, donde se utilizó la 

Escala de Clima Social Familiar (FES) y el Cuestionario Big Five (BFQ). Se encontró que, 

en el ámbito familiar, la importancia de las relaciones en el grupo familiar tiene mayor 

asociación con la dimensión cortesía, perseverancia, estabilidad emocional y apertura a la 

experiencia. Respecto a ello, se infiere que parte de un clima familiar adecuado, tiene cierto 

grado impulso a la orientación de desarrollo en la identidad y personalidad con menor crisis 

en los adolescentes. El aporte a la investigación fue desde el aspecto de brindar información 

relacional entre el clima social familiar y la personalidad, ya que se considera un estudio 

clave para conocer el nivel de relación de la vivencia familiar en la configuración de la 

personalidad, así también brindó datos importantes sobre la estructura metodológica, lo cual 

también sirvió de guía para la estructuración del mismo en la investigación, donde se tomó 

en cuenta los caminos que se siguió en el presente para la composición del estudio. 

A su vez, Murrugarra (2018), en su investigación, propuso analizar el estilo de 

socialización parental, su funcionalidad familiar y la agresividad en adolescentes de Trujillo. 

En su metodología, el estudio fue de tipo básico, enfoque cuantitativo y nivel correlacional; 

además la muestra se compuso por 410 entre 12 a 18; en los instrumentos se usó el 

cuestionario de Estilos de Socialización Parental en Adolescentes de Musitu y García (2004), 

el test FACES III de Oslon et al. (1985) y el Cuestionario de Buss y Perry (1992). En los 

hallazgos se identificó la no existencia de relación entre los tres constructos, de ello, se 

concreta que sí existe relación muy alta entre el constructo funcionalidad familiar y 
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socialización r = 0.950, p<0.05. De ello, sintetizamos que ambos constructos se encuentran 

estrechamente asociados dentro de la vida de los adolescentes. El aporte a la investigación 

fue desde el aspecto de brindar información relacional entre la funcionalidad familiar y el 

constructo de agresividad, ya que se considera un estudio clave para conocer el grado de 

relación de la vivencia familiar en el desarrollo de conductas agresivas, así también se 

obtuvieron datos importantes sobre la configuración metodológica, lo cual también sirvió de 

guía para la estructuración del mismo en la investigación, donde se tomó en cuenta los 

caminos que se siguieron en el presente trabajo para la composición del estudio. 

A su turno, Morales (2018), en su investigación, propone como objetivo conocer la 

relación entre los estilos de socialización parental y la conducta antisocial-delictiva en 

adolescentes de Trujillo. En el ámbito metodológico, el presente estudio es de tipo básico, 

tuvo un alcance correlacional y su enfoque fue cuantitativo; la muestra estuvo compuesta 

por 90 alumnos; en ella se evaluó mediante la Escala de Estilos de Socialización Parental de 

Musitu y García (2001) y el Cuestionario de Conductas Antisociales y Delictivas de 

Seisdedos (2001). En los hallazgos, se encontró una relación del tipo negativa en el estilo de 

crianza autoritario y el comportamiento delictivo con un (V > .179, p<0.05). De ello, se 

deduce que el clima familiar adecuado y saludable tiene cierto impacto en la prevención de 

conductas antisociales en la etapa de la adolescencia. El aporte a la investigación nace 

también en el análisis del ambiente familiar en el desarrollo de conductas disruptivas o más 

aún delictivas, además se obtuvo también datos importantes sobre la estructura 

metodológica, lo cual también sirvió de guía para la estructuración de este en la 

investigación, donde se tomó en cuenta los caminos que se siguió en el presente para la 

composición del estudio. 
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2.1.3. Antecedentes locales 

Ramos (2021), en su investigación, planteó como objetivo precisar la relación que 

existe entre la autoestima y el clima social familiar en las estudiantes de una institución 

educativa de nivel secundaria. Se basó en el método científico, alcance correlacional 

descriptivo y enfoque cuantitativo; el tamaño muestral se compuso por 192 participantes 

mujeres. Los instrumentos fueron la Escala de Clima Social Familiar de Rudolf H. Moos y 

el Cuestionario de Autoestima de Stanley Coopersmith. De ello, se logró demostrar que 

ambos constructos se asocian directamente con un (r=0.878, p<0.05), además se identificó 

que en un 23 % presentó un clima familiar adecuado. Ello indica que las habilidades sociales 

en las estudiantes se desarrollan más cuando sus familias se conforman dentro de un clima 

social óptimo y con indicadores que promueven el impacto impositivo y apoyo mutuo en los 

miembros. El aporte a la investigación será desde el aspecto de brindar información relevante 

en la determinación asociativa inferencial encontrada con los constructos de estudio o sus 

similitudes operacionales, así también brindó datos importantes, los cuales fueron obtenidos 

de manera descriptiva sobre la base de clima social familiar; adicional a ello, la 

caracterización metodológica también sirvió de guía para la estructuración de este en la 

investigación. 

Por su parte, Quispe (2020), en su investigación, planteó el objetivo de precisar la 

relación entre las dimensiones del clima social familiar y las habilidades sociales de una IE 

del distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, en el 2019. La metodología que se utilizó 

es de tipo aplicado y diseño descriptivo correlacional; el tamaño muestral se compuso por 

275 alumnos. Respecto a los instrumentos se usó la Escala de Clima Social Familiar junto 

con la Escala de Habilidades Sociales. Se encontró descriptivamente que un 67.60 % del 

alumnado ha indicado un clima social moderado; respecto al análisis inferencial se encontró 
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que ambas variables se relacionan positivamente. Al respecto, se infiere que un alto nivel de 

habilidades sociales tiene su origen o se promueve su desarrollo dentro de un ambiente 

familiar se confraternidad, apoyo y sin violencia con un (r=0.151, p<0.05). El aporte a la 

investigación será desde el aspecto de brindar información importante en el conocimiento 

profundo dimensional de clima familiar, además al ser un estudio realizado en la misma 

ciudad que el presente, brinda también un aporte de datos referente al mismo sistema 

cultural, además brindó datos importantes, cuales fueron obtenidos de manera descriptiva en 

un análisis porcentual; adicional a ello, la caracterización metodológica también sirvió de 

guía para la estructuración del mismo.  
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Teorías de clima social familiar 

La teoría de Lewin  

La teoría de Lewin (1951), citado por Cruz (2013), afirma que presionar directamente 

no será un mecanismo fundamental para explicar y educar, en cambio, la imagen social es 

el que colabora a desarrollar un nuevo recurso de aprendizaje entre los individuos, o sea, que 

tiene la oportunidad de instruirse en cosas novedosas y paralelamente extender nuevos 

comportamientos con solo mirar a sus semejantes. Por tanto, tenemos la posibilidad de 

mencionar que se desarrollan procedimientos de superposición a través de fomento de 

impulsos y resultados, mientras que la conducta se educa del entorno interno mediante el 

aprendizaje por percepción. 

Modelo del Clima Social Familiar de Moos 

El modelo del clima social familiar de Moos está argumentado en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales entre los integrantes de la familia, lo cual favorecerá o traerá 

consecuencias en el crecimiento personal en desarrollar una vida plena de sus integrantes y 

la constitución estructural en cada familia, ya que las relaciones interpersonales son un factor 

elemental para el crecimiento y la estructuración de las familias. Al respecto, Moos (1987), 

citado por Egoavil (2006), refiere que, en los supuestos de relaciones donde los niveles de 

crecimiento personal de los integrantes de la familia son elevados, habrá un crecimiento de 

la organización familiar.  

Modelo Sistémico de Bavers 

El Modelo Sistémico fue planteado por Bavers et al. (2000), citado por Villarreal y 

Paz (2015), quienes mencionaron que respecto a la familia se sustenta principalmente en el 
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entendimiento de esta como una comunidad con identidad propia y un escenario donde las 

relaciones se manifiestan importantes y fundamentales, y no tanto en los rasgos de 

personalidad de sus integrantes. Este modelo hace mención al valor que representa la 

organización y al estilo familiar auténtico y natural, ya que permite tener buenas relaciones 

entre los integrantes de la familia y lograr el crecimiento de comportamientos y actitudes 

necesarios que posibiliten a los integrantes de la familia la suficiente amplitud de 

desarrollarse con mayor habilidad en su entorno social en donde se encuentre la persona. 

Modelo ecológico de Bronfenbrenner 

La teoría ecológica fue planteada por Bronfenbrenner en 1995, quien explica que, 

para entender la dinámica e influencia en el clima social familiar, el análisis deberá partir 

desde una mirada panorámica desde un microsistema, mesosistema, exosistema y 

macrosistema. Al respecto, Ortega et al. (2021) refieren que dentro de la teoría ecológica se 

plantea que el entorno de tiene cierto grado de influencia en la familia, es decir, que diversos 

ámbitos en los cuales se desenvuelven los miembros pueden generar efectos en la interacción 

familiar, a pesar de que no haya una intervención directa.   
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Figura 1  

Modelo ecológico de Bronfenbrenner: sistemas y críticas 

 

Nota: La figura muestra el análisis panorámico del Modelo ecológico de Bronfenbrenner. Tomado 

de Alvarez (2015).  

Teoría sistémica de la familia 

Se comprende a la familia como un sistema, el cual está compuesto por subsistemas, 

cuya interacción da origen al clima social familiar. Al respecto, Minuchin y Fishman (1984), 

citados por Villarreal y Paz (2015), refiere que el sistema familiar se conforma como un 

sistema dentro de un contexto de más sistemas y que una alteración e influencia en alguno 

de los miembros podría desencadenar alguna consecuencia en la interrelación con los 

miembros, siempre teniendo en cuenta que cada parte del sistema familiar cuenta con 

autonomía y debida conservación. 

Clima social familiar 

En aspectos relevantes de realidad educativa, son dos pilares principales los que se 

ocupan de procesos educativos: la escuela y la familia. Esta última brinda la debida atención 
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individual a cada uno de sus miembros, al contrario de la escuela; así también es donde se 

satisfacen nuestras primeras necesidades emocionales. Por otro lado, la escuela brinda 

atención más colectiva y satisface la necesidad intelectual y emocional de todos los 

estudiantes; por tanto, es evidente la necesidad que ambos contextos, trabajen de la mano 

para lograr cubrir de manera satisfactoria las necesidades de niños y jóvenes. Así lo aclara, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) manifiesta que la familia y la escuela son 

esenciales e importantes para el desarrollo cognitivo y socioafectivo de los estudiantes. En 

ambos entornos, los niños y jóvenes reciben retroalimentación sobre su comportamiento, 

actitudes, metas, éxitos y fracasos; Los puestos actuales requieren que la calidad de 

interacción entre padres e hijos y la toma de decisiones conjunta contribuyan al desarrollo 

de competencias que sean consistentes con el funcionamiento responsable e independiente. 

Conceptualización de clima social familiar 

El clima social familiar se entiende como el ambiente de tranquilidad, bienestar, 

dificultad o conflicto que surge a partir de la interacción entre los integrantes de la familia, 

así también el grado de importancia de comunicarse adecuadamente, el apoyo mutuo y el 

respeto de límites puede orientar a que el clima familiar sea percibido de manera positiva. 

Al respecto, Leal et al. (2016) sostienen que el clima social familiar influye principalmente 

en los hijos menores, respecto a su desarrollo, por ello, se considera a la familia como 

principal factor de socialización donde se trasmite la idiosincrasia, las creencias, forma de 

vida, valores y principios los cuales permiten su desenvolvimiento social. Adicional a ello, 

Pi y Cobián (2016) consideran que este constructo tiene mucha relevancia dentro de las 

relaciones internas y externas de cada miembro familiar, ya que la familia es base 

fundamental para la construcción de la identidad, posterior consolidación de la personalidad 

y desarrollo de diversas habilidades que permitan una óptima socialización. Finalmente, 
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Moos et al. (1984) indican que el clima social familiar es entendido como el espacio de 

valoración de cualidades o características socioambientales dentro del grupo familiar, y ello 

se solidifica a partir de la interacción continua saludable, de mutuo apoyo y aceptación entre 

sus miembros. 

Áreas de clima social familiar 

Área de relaciones 

El área de relaciones es considerada como una dimensión del constructo clima social 

de la familia, la cual se enfoca a conocer el estado situacional interaccional entre cada uno 

de los miembros y es analizada desde la perspectiva de la comunicación entre ellos con 

compromiso grupal, forma de expresión afectiva y la forma de manejo de las dificultades, 

tanto internas como externas. Al respecto, Leal et al. (2016) refieren que el área de relaciones 

evalúa el grado de aporte, apoyo y compromiso por el bienestar familiar, así también 

determina la forma en la que plasman sus puntos de vista e interactúan de manera emocional, 

además de las herramientas que tienen para el manejo de conflictos. Adicional a ello, Moos 

et al. (1984) consideran que esta área se conformó por tres componentes: 

La primera es la cohesión, ella hace referencia a la capacidad que tienen las familias 

de brindarse mutuo apoyo y sentirse parte del grupo familiar, también se encuentra la 

expresividad, la cual explica cómo las familias pueden expresar sus emociones y 

sentimientos con la finalidad de fortalecer el lazo familiar; también se incorpora el conflicto, 

el cual consiste conocer el grado en el cual las familias resuelven sus conflictos, manejan 

sus emociones explosivas como la ira, enojo o incluso respuestas agresivas que puedan 

suscitarse en la convivencia. 
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Por otro lado, las relaciones intrafamiliares son conexiones desarrolladas entre los 

miembros de cada familia; buscan comprender el nivel de unidad familiar, la forma en que 

la familia afronta los problemas o expresa las emociones, la relación con las normas de 

convivencia y la adaptación a situaciones cambiantes. Además, Pairumani (2018) añade que 

la familia influye en gran medida en la personalidad, porque las relaciones entre los 

integrantes influencias determinantemente en los valores, inclinaciones, actitudes y forma 

de vida que se aprenden desde el nacimiento; son patrones que influyen en la conducta y, a 

menudo, se transmiten a las siguientes generaciones. 

Área de desarrollo  

El área de desarrollo busca explicar y evaluar el grado de importancia que tiene el 

desarrollo de sus miembros dentro de un contexto, rol o aporte social; se configura mediante 

la capacidad de promover la autonomía, interacción social, participación religiosa, 

actividades de recreación o de impulso intelectual. Sobre la base de ello, Leal et al. (2016) 

refieren que esta área también hace referencia al crecimiento personal, donde se involucra la 

capacidad de asertividad en la comunicación, participación en cuanto a la toma de decisiones 

e interés por las actividades de desarrollo social como culturales, de alguna religión de la 

familia, de educación u otra que se relacione con el interés social. Asimismo, Moos et al. 

(1984) refieren que el área de desarrollo promuévela mejora personal en cada miembro de 

familia, el cual se compone por cinco indicadores: 

El primero es la autonomía, la cual busca que cada miembro forje la independencia 

ante las circunstancias adversas hasta cierto grado, también se encuentra la actuación. Ello 

hace referencia a impulsar a los miembros a mejorar a partir de la competitividad, además 

se presenta el indicador intelectual y cultural, las cuales hacen referencia al grado de interés 
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entre actividades relacionados al ámbito académico y de cultura en la sociedad, así también 

se compone por la social y recreativa, ello impulsa el involucramiento de actividades de tal 

índole, y finalmente se presenta la moralidad y religiosa, la cual abarca las actividades para 

promover la praxis e incorporación de valores, principios y conductas morales a la vida de 

los miembros. 

En esa misma línea, Suárez y Vélez (2018) explican que el área de desarrollo familiar 

es la encargada de planificar, administrar, desarrollar y analizar los recursos para fortalecer 

los lazos y el desarrollo familiares en la comunidad. Además, de acuerdo con la Convención 

sobre los Derechos del Niño Convención sobre los Derechos del Niño-UNICEF (2020), los 

padres son los principales responsables de la educación y desarrollo de niños, junto con el 

apoyo de docentes y proveedores. 

El desarrollo de la familia forma parte de un proceso social, el cual pone más énfasis 

en que el individuo se desarrolle, en su libertad y su autonomía, pero tan importante como 

ello es su responsabilidad; y esto ha hecho que exista un concepto de familia en el que hay 

consenso, simpatía y el respeto de los deseos y aspiraciones de cada uno de los integrantes 

que son parte de la familia. Además, Suárez y Vélez (2018) plantean a la familia como el 

ámbito concreto donde se crea, protege y desarrolla la vida; es así que se podría decir que es 

un nicho ecológico preeminente, una transmisión intergeneracional de valores éticos, 

sociales y culturales que brindan un sentido más extenso a la propia existencia humana. Por 

esa razón, se comprende la importancia de la familia, cuando se erija principios básicos del 

desarrollo humano como la identidad de la persona, costumbres adquiridas, el valor del 

respeto, el diálogo, la tolerancia y convivencia con los demás; frecuentemente, es en esa 

instancia donde se establecen los modelos de comportamiento social. Así que es importante 

entender la relevancia de desarrollar valores desde el seno de la familia, porque a partir de 
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ahí cada persona forma sus propios principios y carácter moldeándolos en sociedad; en 

definitiva, cada individuo refleja su situación familiar. 

Área de estabilidad 

El área de estabilidad comprende información sobre el modelo estructural y la forma 

de organización que prevalece en el grupo familiar y también sobre los roles y actividades 

de control que se les atribuyen a algunos. Frente a ello, Leal et al. (2016) refieren que también 

se denomina área de mantenimiento de sistema, se infiere que dentro de la familia es 

importante el ordenamiento jerárquico y de responsabilidades que hay en cada uno de los 

miembros, además se considera importante el acatamiento de normas dentro de la dinámica 

e interacción diario. Asimismo, Moos et al. (1984) consideran que dentro del área se busca 

la consolidación de la familia mediante la organización y ejecución del control, a través de 

la asignación de roles, tareas y estatus dentro del grupo familiar, además del respeto por la 

normativa familiar sobre la base del respeto mutuo y cumplimiento de normas.  

Asimismo, Álvarez y Barreto (2020) refuerzan que la estabilidad familiar es una base 

sólida que posibilita el crecimiento de nuevos ciudadanos que luego quieren ser fuente de 

nuevas familias con conciencia, expresión emocional y en lugar de censurar tus emociones, 

trátalas con naturalidad. Al mismo tiempo, algunos factores que caracterizan a las familias 

en las que predomina la armonía y estabilidad están normalmente afectados por cambios y 

transiciones, que pueden ser tanto a lo normativo (anticipado) como a lo no normativo 

(inesperado), como el cambio de la infancia hacia la adolescencia, separación de padres, 

quedarse en un entorno con solo con un progenitor, la búsqueda de empleo y otros; incluso 

se ha observado que los niños que están en hogares donde se acumulan los cambios 
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esperados e imprevistos son más propensos al rechazo escolar, al consumo de drogas y al 

comportamiento delictivo. 

2.2.2 Perfil de socialización  

Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura  

En la teoría del aprendizaje social, se explica la socialización como un proceso en el 

cual el ser humano logra integrarse a la sociedad y adquiere de ella diversos patrones de 

comportamiento mediante la relación entre persona, las conductas y el ambiente mismo. 

Todo el aprendizaje social se logra desde una perspectiva triádica, donde se incorporan 

nuevas conductas partiendo desde un plano interno, luego a nivel vicario y finalmente una 

autovaloración del comportamiento adquirido. Al respecto, Bandura (1987), citado por 

Yubero (2004), refiere que la teoría social cognitiva aporta a la socialización mediante la 

explicación de adquisición de nuevos comportamientos sobre la base del aprendizaje vicario 

y por imitación, donde el ser humano se integra socialmente aprendiendo e incorporando 

patrones conductuales, descartando los que no permiten su desarrollo pleno y anticipando 

dificultades para lograr sus objetivos. 

Figura 2  

Teoría cognitiva social del aprendizaje 

 

 

Nota: La figura muestra la constante interacción entre los factores ambientales, conductuales 

y personales, que juntos regulan la conducta. Fuente: Manterola (2014).  
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Teoría sociocultural de Vygotsky 

Lev Vygotsky planteaba que los niños van desarrollando paulatinamente su 

aprendizaje por medio la interacción social, esto quiere decir que adquieren nuevas y mejores 

habilidades, así como el procedimiento lógico de su inmersión a un modo de vida rutinario 

y familiar. De modo que esta teoría sociocultural del desarrollo cognitivo se orienta no solo 

en cómo los adultos y los compañeros, por medio de un trabajo colaborativo, predominan en 

el aprendizaje propio, sino también en cómo en sus ideales y actitudes culturales influyen en 

el modo de llevar a cabo la educación y su aprendizaje. Al respecto, Vygotsky (1978) indica 

que los niños poseen todavía extensos periodos consecutivos de desarrollo a nivel del 

cerebro. También, cada cultura facilita lo que él llamó instrumentos de conformación 

intelectual. Este mecanismo faculta a los niños a usar sus habilidades mentales básicas de 

manera emotivo a la cultura en la que se desarrollan. 

Teoría del mead 

En la teoría del conductismo social de mead se explica cómo la practica social 

desarrolla la personalidad de un individuo; donde el concepto principal de mead es el “yo” 

que considera como la parte de la personalidad de un individuo compuesta por la 

autoconciencia y la autoimagen, además planteó que el “yo” todavía no está cuando uno 

nace, sino que se va desarrollando con la experiencia social (Mead , 1991). De ello, se puede 

comprender que el ser humano en la sociedad va construyendo roles que le permiten 

desarrollarse desde la familia, además tales esquemas lo adquieren del aprendizaje sobre la 

base del comportamiento adulto.  
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Perspectiva biológica de la socialización 

En la teoría biológica de la socialización se plasma a la socialización como una 

capacidad innata del ser humano, es decir, que nacemos con la predisposición para poder 

adaptarnos socialmente, ya que nacemos con las herramientas neurobiológicas que permiten 

la interacción continua con otras personas. Al respecto, Bronfenbrenner (1979), citado por 

Yubero (2004), indica que la perspectiva biológica explica que determinadas características 

que impulsan la socialización, el ser humano las adquiere genética y neurológicamente, lo 

cual, le permite involucrarse socialmente, además respecto al factor temperamental, se 

relaciona con el tipo de trato que brindan las personas o su manera de reaccionar frente a las 

adversidades. 

Conceptualización de la variable socialización 

La socialización es el procedimiento en el cual las personas se adhieren a la sociedad 

de manera intrapersonal e interpersonal, donde comparten su forma de actuar, pensamientos 

y sentimientos. Frente a ello, Alarcón (2012), citado por Fernández y Gutiérrez (2017), 

refiere que este constructo se explica como un proceso en el cual las personas aprenden 

diversas normas de comportamiento y pautas sociales, las cuales se adquieren mediante la 

interacción mutua. Asimismo, Navarro et al. (2015) infieren que, en los adolescentes, la 

socialización les permite construir su identidad, su personalidad y características 

unipersonales en relación con las normas sociales, las cuales les permiten adaptarse al 

entorno social adecuadamente. Adicionalmente, Silva y Martorell (2001) afirman que la 

socialización es en sí un proceso que se va suscitando a medida que la vida va transcurriendo 

y que permite relacionarse entre sí, sin embargo, su mayor impacto se suscita en las etapas 

de la niñez y adolescencia, donde los menores adquieren diversas habilidades y capacidades 

que conforman su manera de ser y encuentran su rol en la sociedad. Este constructo se 
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compone con la capacidad de tener en consideración a los demás, autocontrol emocional y 

respeto, circunstancias de retraimiento social, ansiedad social y capacidad de liderazgo. 

Escalas de socialización 

Consideración con los demás 

Es una dimensión de la sociabilización donde se abarca la capacidad de tener en 

cuenta las necesidades de su entorno, busca comprender a los demás, apoyar y mostrar 

empatía por ellos. Al respecto, Silva y Martorell (2001), citado por Lacunza et al. (2013), 

consideran que esta escala, permite que los adolescentes pueden tener mayor tacto social, 

capacidad de entender y comprender sentimientos de los demás, mostrar afecto hacia ellos, 

manifestar apoyo cuando su entorno se encuentra en problemas o de alguna manera son 

excluidos de los grupos sociales. Además, Contreras y León (2020) refieren que los 

adolescentes mediante la interacción pueden llegar a generar un mayor aprecio con sus 

semejantes y sus pares. 

Autocontrol en las relaciones sociales 

Esta dimensión abarca la capacidad que tienen las personas de manejar sus 

emociones y comunicarse de manera asertiva sin llegar a ejercer daño a los demás dentro de 

la interacción social, demuestra también el respeto por las normas sociales. Frente a ello, 

Silva y Martorell (2001), citado por Lacunza et al. (2013), consideran que el autocontrol en 

los adolescentes les permite involucrarse dentro del cumplimiento de las normas sociales, 

con el fin de buscar una mejor convivencia basada en el ejercicio de valores y principios; sin 

embargo, en el aspecto negativo de esta dimensión las personas podrían mostrar reticencia 

hacia las normas, así como falta de disciplina y agresividad. 
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Retraimiento social 

La dimensión retraimiento social hace referencia a los momentos donde una persona 

opta por elegir momentos de soledad, tranquilidad e insight que desea tener una persona. Al 

respecto, Silva y Martorell (2001), citado por Lacunza et al. (2013), infieren que el 

retraimiento social indica el grado de pasividad social que puede tener un adolescente, donde 

se presentan circunstancias donde ellos prefieren la soledad, por otra parte, un extremo de 

esta dimensión sería el aislamiento social. Además, Readi (2021) considera que el 

retraimiento social se puede manifestar por efecto de una disfuncionalidad familiar, el cual 

tiene mayor impacto en la vida de los adolescentes. 

Ansiedad social 

Esta dimensión está dirigida a las reacciones de las personas en función al miedo, 

temor o ansiedad misma, sobre la base de nuevas experiencias sociales, nuevos contextos y 

retos en el que puede afrontar una persona. Así también, Silva y Martorell (2001), citado por 

Lacunza et al. (2013), reafirman que la ansiedad social en los adolescentes va muy 

relacionada con la timidez o el temor dentro de los contextos sociales, generalmente son 

circunstancias normales hasta cierto punto cuando hay presencia de nuevos obstáculos. 

Liderazgo 

Esta dimensión abarca la capacidad de liderazgo que tiene una persona, es decir, la 

influencia frente a otras personas, establecimiento de relaciones saludable fomentando la 

unión y ejemplo. Así también Silva y Martorell (2001), citado por Lacunza et al. (2013), 

refiere que el liderazgo en los adolescentes es una capacidad que promueve la iniciativa en 

los grupos sociales, impulsa la autoconfianza, fortalece la motivación para servir a los demás 

y les permite desarrollar un proyecto de vida sólido en los mismos. 
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2.2.3. Adolescencia 

Teoría psicosocial Erik Erikson 

La teoría psicosocial, desarrollada por Erik Erikson, muestra que los individuos se 

desenvuelven a través de una serie de etapas que definen su ciclo de vida; además algunos 

autores han desarrollado nuevas teorías tomando como referencia las teorías psicosociales. 

Erikson (2004) confirma que todas las personas de más o menos la misma edad pasan 

por varias etapas de desarrollo psicosocial. Los principales cambios que provoca esta etapa 

se dan durante la adolescencia, el paso de la vida familiar a la integración en la vida social; 

se espera que los adolescentes estén en la capacidad de integrarse de forma independiente 

en el entorno social, de expresarlo personalmente y de adquirir una autonomía acorde con 

roles y objetivos adecuados a sus capacidades y las posibilidades del entorno. 

Figura 3  

Etapas del desarrollo psicosocial de Erik Erikson 

 

Nota: La figura muestras las interacciones sociales en cada etapa de la vida, y como cada vez 

aumenta la complejidad. Fuente: Chavez (2018).  
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Concepto de adolescencia  

Etapa que se encuentra posterior a la niñez y previa a la adultez, el inicio y su fecha 

de término es variable; sin embargo, en promedio se conoce que parte de los 10-11 años 

hacia adelante y culmina alrededor de los 20 años. En la población de Huancayo, los 

adolescentes presentan ciertos cambios a nivel psicosocial propios de la etapa, tales como 

crisis de identidad, integración con los pares, buscar nuevas experiencias y posicionarse a 

nivel de rol en el marco social. Al respecto, Papalia et al. (2009) refieren que “la adolescencia 

es una agrupación de diversas etapas biopsicosociales y se va presentando en el desarrollo 

del ser humano en función al entorno sociocultural e idiosincrático” (p. 461). 

Los adolescentes en el periodo postpandemia se encuentran en un proceso de 

readaptación, posterior a diversas dificultades psicológicas que concurrieron producto de las 

consecuencias psicosociales del COVID-19, sobre la base de ello, el apoyo familiar y la 

socialización juegan un papel importante en esta nueva etapa. Frente a ello, Papalia et al. 

(2009) consideran que las dificultades familiares o sociales, pueden generar efectos 

negativos críticos en los adolescentes, además de ser un factor etiológico del desarrollo de 

diversos trastornos emocionales. 

Características físicas 

En la muestra de estudio, los adolescentes presentan una serie de cambios físicos por 

los cuales trascienden en esta etapa, dentro de ello, se observa un crecimiento muscular, 

cambios corporales y principalmente de estatura; en los varones se presentó en mayoría la 

presencia de un tono de voz más grave; por otra parte, los cambios en la piel y acné en la 

misma, también es una característica de ellos y que puede influir en su autoestima y 

sociabilización. Al respecto, Papalia et al. (2009) consideran que parte de la etapa consiste 

en los cambios hormonales sobre la base del sexo, donde los procesos de adrenarquia y 
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gonadarquia son los factores responsables de las diversas modificaciones físicas en los 

adolescentes y ello se evidencia en el aumento de peso corporal y estatura. 

Características cognitivas 

Dentro del ámbito cognitivo, en los adolescentes de la muestra, se evidencia un 

cambio en la forma de pensar y razonar, donde prevalece un tipo de pensamiento abstracto, 

así también le surgen diversas dudas e incertidumbre respecto a su futuro, toma de decisiones 

y compartir ideas entre sus grupos sociales; además su estructura cognitiva se va moldeando 

y se va consolidando con diversas creencias que direccionan su comportamiento. Al 

respecto, Papalia et al. (2009) consideran que el desarrollo cerebral, al igual que en la niñez, 

se encuentra en auge a nivel de procesos cognitivos, donde se integra la capacidad de juicio, 

el pensamiento abstracto, la capacidad de planeación y la toma de decisiones, asimismo la 

capacidad cognitiva en la adolescencia es clave para el control de impulsos y manejo 

emocional. 

Características psicosociales 

En el componente psicosocial, se observó, en los adolescentes considerados como 

población de estudio, que tienen que realizar diversas actividades de manera grupal, 

interactúan y sociabilizan frecuentemente por las redes sociales. Además, respecto a la 

confianza e intimidad, consideran la opinión de sus pares como aspectos relevantes en sus 

vidas respecto a su vida personal, afectiva y corporal; así también en sus familias buscan 

mayor independencia y autonomía. Frente a ello, Papalia et al. (2009) consideran que, en su 

desarrollo psicosocial, se presenta la lucha por la independencia, lo cual muchas veces 

origina conflictos con los padres, además existe mayor preocupación por la integración 

social, aspecto corporal y sobre su sexualidad, principalmente el enamoramiento, dentro de 
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este factor también se evidencia la necesidad clave por la búsqueda de la identidad y 

desarrollo de la personalidad. 

2.3. Definición de términos básicos 

a) Clima social familiar 

Es el ambiente producto de la interacción de componentes familiares, a partir de la 

idea de compartir emociones, pensamientos, normas y principios, los cuales influyen en el 

comportamiento y desenvolvimiento social (Cruz, 2013). Así también, el clima social 

familiar influye principalmente en los hijos menores, respecto a su desarrollo, por ello, se 

considera a la familia como principal factor de socialización donde se trasmite la 

idiosincrasia, las creencias, forma de vida, valores y principios los cuales permiten su 

desenvolvimiento social (Leal et al., 2016).  

b) Área de relaciones 

Es un área que se enfoca en conocer el ambiente relacional o de interacción entre los 

integrantes de familia, partiendo de la comunicación efectiva, compromiso mutuo y las 

diversas maneras de mostrarse afecto mutuamente (Cruz, 2013). Además, se puede entender 

como aquellas interconexiones entre los miembros que son previamente establecidas según 

la manera particular de unión entre ellos, el estilo de vida que llevan y las reglas 

predispuestas para su convivencia; esos factores excepcionales determinan patrones de 

afectos, valores, actitudes y formas de actuar que se aprenden desde la infancia (Pairumani, 

2018).  

c) Área de desarrollo 

En un área que abarca la idea de buscar el desarrollo continuo de los integrantes que 

componen la familia, brindándoles roles, participando de las decisiones e involucrándose en 
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toda actividad social donde la familia hace presencia (Cruz, 2013). De igual manera, se 

puede definir a esta área como la encargada de planificar, coordinar, desarrollar y analizar 

distintos hechos que refuercen el vínculo familiar, porque a partir de ahí cada persona forma 

sus propios principios y carácter, y los moldea dentro de su sociedad (Suárez & Vélez, 2018).  

d) Área de estabilidad 

En un área que abarca la importancia que tiene cada miembro en el involucramiento 

familiar, el respeto hacia el ordenamiento jerárquico, que genera responsabilidad y el 

cumplimiento de cada una de las normas en la familia (Cruz, 2013). Igualmente, se entiende 

que la estabilidad familiar es una base sólida que posibilita el crecimiento de nuevos 

ciudadanos que luego quieren ser fuente de nuevas familias con conciencia, expresión 

emocional y en lugar de censurar sus emociones, se debe tratar con naturalidad (Álvarez & 

Barreto, 2020). 

e) Socialización  

La socialización es el acto y el impacto de la socialización, o sea, es el proceso por 

medio del cual las personas aprenden información de su entorno, esencialmente las reglas 

de convivencia, costumbres y formas de comunicación y manejan íconos, para lograr 

socializar e interactuar efectivamente; además la socialización es referentemente compleja y 

solicita etapas de relación, donde aprenderá a convivir dentro de la sociedad, 

fundamentándose en la base de la estructura de valores esenciales previamente formados en 

la familia (Díaz et al., 2016). 

f) Consideración con los demás 

Es una escala de socialización que comprende la idea de apoyar a los demás, 

desarrollar la empatía y mostrar afecto sincero dentro del contexto de la interacción social, 
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también es entendida como un valor que muestra a un individuo que respeta y aprecia a cada 

persona, y sabe responder a sus necesidades en armonía; un individuo considerado se define 

por tolerar las opiniones diferentes, respeta los sentimientos y pensamientos de los demás 

(Díaz et al., 2016). 

g) Autocontrol en las relaciones sociales 

El autocontrol se comprende como la capacidad de sostener las emociones y 

reacciones fisiológicas que a veces surgen en situaciones sociales (sudor, ansiedad, etc.) en 

el marco de la adaptación ante cualquier situación o pensamiento. Así también, se entiende 

como aquella escala de socialización que abarca el manejo emocional de las personas dentro 

de la comunicación o interacción, con el objetivo de tener una mejor convivencia social y 

evitando llegar a conflictos (Díaz et al., 2016). 

h) Retraimiento social 

Es una escala de socialización, la cual describe los momentos que tienen las personas 

para buscar tranquilidad, soledad y paz, en caso de los adolescentes podría darse muy a 

menudo. El aislamiento social de los jóvenes en relación con su grupo de edad se traduce en 

un comportamiento solitario constante en diferentes situaciones y en el tiempo, en presencia 

de compañeros conocidos o desconocidos (Díaz et al., 2016). 

i) Ansiedad social 

Es una escala de socialización, que describe las experiencias personales de miedo, 

temor o ansiedad sobre la base de las nuevas interacciones sociales que surgen, las cuales 

son planteadas como un reto para los mismos. Los niños que sufren acoso, intimidación, 

discriminación y humillación tienen más probabilidades de desarrollar ansiedad social; 
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además otros eventos negativos de la vida, como conflictos familiares, traumas o violencia, 

pueden estar relacionados con este trastorno (Díaz et al., 2016). 

j) Liderazgo 

Es la última escala de socialización que promueve el liderazgo, autoconfianza, 

motivación e influencia frente a las otras personas, como parte de forjar relaciones más 

consistentes. El liderazgo es potencial y se puede desarrollar de muchas formas y en 

diferentes situaciones; está íntimamente relacionado con la transformación y el cambio 

personal y colectiva, puede practicarse por varios individuos en diferentes entornos: 

educativo, familiar, deportivo, laboral, científico, social, militar, político y otros (Díaz et al., 

2016). 

k) Adolescencia 

Es una etapa del ser humano que se explica a partir del desarrollo biopsicosocial, su 

inicio es posterior a la niñez y generalmente culmina previo al inicio de la adultez temprana 

entre los 10-11 a 19-20 años aproximadamente. Las personas necesitan desarrollar un sentido 

de identidad personal y evitar el riesgo de fragmentación de roles y crisis de identidad. 

Además, sobre la base teórica del libro La experiencia universal de la adolescencia se 

establece que el período de la adolescencia consta de inclinaciones fisiológicas (Papalia et 

al. 2009). 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de Investigación, Alcance y Diseño 

3.1.1 Tipo de investigación 

El estudio es de tipo básico o teórico, donde se busca respuesta a las hipótesis 

planteadas y a unir todos los elementos de esta investigación. Ante esto, Hernández y 

Mendoza (2018) aducen que el tipo básico busca construir mayor conocimiento respecto a 

la temática plasmada en investigación. 

3.1.2 Alcance o nivel de investigación 

El estudio estuvo basado en un alcance correlacional, pues buscará asociar los 

constructos seleccionados en una población de estudiantes adolescente. Frente a ello, 

Hernández y Mendoza (2018) infieren que dentro del alcance seleccionado se pretende 

relacionar las variables de estudio, al igual que también dentro Inter dimensiones para 

obtener un conocimiento más amplio sobre el tema. 

3.1.3 Diseño de la investigación 

Diseño  

La investigación fue de diseño no experimental transversal, donde su uso para esta 

investigación fue de suma importancia, ya que no hay influencia directa o indirecta en los 

constructos. Al respecto, Hernández y Mendoza (2018) refieren que las variables pasarán 

por un proceso descriptivo previa asociación estadística.  
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Donde: 

M = Muestra de estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, 

Huancayo.  

O1 = Datos de la variable clima social familiar 

O2 = Datos de la variable perfil de sociabilización  

r = Grado de relación entre ambas variables  

3.1.4 Enfoque de la investigación  

En el estudio se optó por un enfoque cuantitativo, donde se midió ambas variables 

sobre la base de un análisis numérico, cuya información fue recolectada a partir de dos 

instrumentos psicométricos válidos y confiables. Asimismo, Hernández y Mendoza (2018) 

afirman que este enfoque se utiliza en caso las variables tengan una forma de medida 

cuantificada, lo cual permitirá un análisis descriptivo e inferencial sobre la base de la 

estadística. 

3.1.5 Método de la investigación 

El método para utilizar en el estudio es el científico, donde a través de cada uno de 

sus pasos, se buscará aportar a la ciencia con un nuevo conocimiento científico. Frente a 

ello, Hernández y Mendoza (2018) indican que este método es universal y se utiliza para la 
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mayoría de las investigaciones, el cual inicia desde el descubrimiento de un problema en una 

población identificada, para finalmente aportar a la comunidad científica con las 

conclusiones de estudio. 

3.2 Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población es la compilación de personas con características en común, cuyo 

estudio permite ejecutar aportes generalizables. Asimismo, Ñaupas et al. (2018) la definen 

como el conjunto generalizador de resultados en vías de toma de decisiones. En el estudio, 

se basa en 108 alumnos de una institución educativa privada de Chilca, Huancayo (2022). 

3.2.2. Muestra 

La muestra, en el estudio, consideró al total poblacional, la cual se conforma por 153 

estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, Huancayo (2022). Al respecto, 

Ñaupas et al. (2018) consideran que la muestra tiene que ser representativa y debe mostrar 

todas las características poblacionales, además mientras más grande sea el tamaño muestral, 

los datos recolectados presentan mayor consistencia.  

Tabla 3  

Distribución de muestra según las secciones 

Grado N.° de secciones N.° de estudiantes 

1.° 2  22 

2.° 1 25 

3.° 1 34 

4.° 1 14 

5.° 1 13 

Total de estudiantes 108 

Fuente: autoras de la tesis 
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3.2.3. Muestreo 

En el estudio se optó por un tipo de muestreo censal, el cual consiste en tomar al total 

poblacional como muestra. Al respecto, Ñaupas et al. (2018) refieren que el muestreo censal 

consiste en considerar a todos los participantes dentro de la muestra, sin embargo, deberán 

cumplir con los criterios de inclusión y exclusión previamente. 

3.2.3.1. Criterios de inclusión  

Vara (2012) concluye que son atributos, para incluir una determinada población en 

la investigación, para distinguir quiénes participan y quiénes no. Los criterios de inclusión a 

adolescentes del nivel secundario se aplican a las edades de 12 a 17 años, escolares que 

estudiaron en la pandemia de manera virtual y que afectó el sistema de enseñanza, cuyos 

escolares con familias funcionales y disfuncionales, por lo que conllevó a determinar 

problemas de socialización y clima familiar. 

3.2.3.1. Criterios de exclusión 

Según los lineamientos, los escolares que presenten algún trastorno psicológico que 

impida su desenvolvimiento en la evaluación, ya que, muchas veces el cognitivo tiene un 

impacto en el aspecto familiar y social.  

3.3 Técnicas de Recolección de Datos 

3.3.1. Encuesta 

Se eligió a la encuesta como técnica para obtener la información requerida. Al 

respecto, Hernández y Mendoza (2018) refieren que tal técnica permite recoger información 

con apoyo de la evaluación a realizar. 
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3.3.2. Instrumentos 

Para el estudio de ambas variables y la recolectar información, se utilizarán dos 

cuestionarios estructurados, los cuales son los siguientes: la Escala de Clima Social de la 

familia (FES) y la Batería de Socialización (Bass), los cuales nos permitirán realizar un 

estudio observacional en que se buscará recopilar datos significativos, sin alterar el contexto 

donde se realiza el estudio. 

3.3.2.1 Escala de Clima Social de la Familia (FES) 

Es un instrumento en el cual se recoge cualidades socioambientales respecto al grupo 

familiar y respecto al contexto interpersonal, así también considera relevante la 

conformación, comunicación y estructura de la misma (Moos et al., 1984). 

Ficha técnica 

Nombre original   : The Social Climate Scales 

Authors    : R.H. Moos, B.S. Moos y E. J. Trickett. 

Adaptación española  : TEA Ediciones  

Administración   : individual o colectiva. 

Duración : variable, veinte minutos para cada escala, 

aproximadamente. 

Aplicación    : adolescentes y adultos. 

Significación : se trata de cuatro escalas independientes que evalúan 

las características socioambientales y las relaciones 

personales en familia, trabajo, instituciones 

penitenciarias y centros escolares. 

Tipificación : baremos para cada una de las escalas elaboradas con 

muestra españolas. 



42 

 

 

 

Validez  

Dentro del análisis de validez del instrumento psicométrico, se realizó con la prueba 

de Bell, donde se identificó valores dimensionales de 0.57 a 0.60 en las tres áreas que 

componen el constructo. Respecto a la adaptación en estudiantes adolescente peruanos, se 

logró identificar valores de validez entre 0.53 y 0.62 (Egoavil, 2006). Asimismo, en la 

adaptación más reciente Leal et al. (2016) se ha identificado un grado de validez de Kaiser-

Meyer-Olkin = 0,741 mediante el análisis factorial confirmatorio. En la validez de contenido 

realizado en el estudio se aplicó la prueba de V de Aiken en la escala de clima social familiar, 

donde se logró obtener un valor de 1.00 el cual indica que el instrumento indica suficiencia 

respecto a su aplicabilidad en la muestra seleccionada (anexo 11). 

Confiabilidad  

Respecto a la confiabilidad del instrumento psicométrico, se logró determinar índices 

entre 0.88 y 0.91 mediante la técnica Kuder Richardson KR-20 entre las áreas que componen 

el constructo, lo cual indica un nivel de confiabilidad significativamente alto, el cual fue 

estandarizado en una población de estudiantes en etapa de desarrollo adolescente en Lima. 

Adicional a ello, se determinó también la fiabilidad mediante la técnica de test y re-test en 

un tiempo latente de dos meses, mediante la técnica KR-20 (Egoavil, 2006). Además de ello, 

en su adaptación Leal et al. (2016), se optó por un procedimiento de Alfa de Cronbach a 

nivel de subescalas, donde obtuvo valores desde el 0.21 a 0.75 de coeficiente. En el estudio 

se optó por el análisis KR-20 para la determinación de la confiabilidad, donde se obtuvo un 

valor de ,838, el cual indica un nivel alto (anexo 12). 
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3.3.2.2 BAS 3-Batería de Socialización  

Según Silva y Martorell (2001) es un instrumento que compete la medición del grado 

de socialización de cada persona en base relacional al contexto social y cultural en el cual 

habita.  

Ficha técnica 

Nombre   :BAS, Batería de Socialización 

Versión : Autoevaluación (BAS-3). (Existen las versiones para 

profesores o BAS-1 y para padres o BAS-2, publicado portea 

Ediciones, S.A.) 

Autores   : F. Silva Moreno y M. Carmen Martorell Pallas. 

Duración   : 10 minutos, aproximadamente. 

Aplicación   : 11 a 19 años, aproximadamente.  

Significación : cuestionario que evalúa las dimensiones de conducta social: 

consideración con los demás, autocontrol en las relaciones 

sociales (con un polo negativo de conducta antisocial 

especialmente de tipo agresivo), retraimiento social; ansiedad 

social/ timidez y liderazgo. contiene también una escala de 

sinceridad. 

Titulación   : percentiles, por sexo y escolarización.  

Administración  : individual, colectiva y autoadministrada. 



44 

 

 

 

Tiempo  : Sin tiempo límite, pero se considera un promedio aproximado 

de 10 a 15 minutos.  

 En este estudio, se ofrecen normas en percentiles tanto para varones como para 

mujeres en grupos de 12 a 14 años y de 15 a 18 años respectivamente.  

Validez  

La validez en el instrumento psicométrico se determinó a través del análisis factorial 

exploratorio y confirmatorio. En su primera adaptación mediante la rotación varimax se 

obtuvo valores entre 0.32 y 0.36 mediante la factorización a nivel dimensional en una 

muestra de 806, sin embargo, en la cantidad muestra original de 358 participantes se 

encontró valores entre 0.24 y 0.31 (Silva y Martorell, 2001). Asimismo, en la adaptación 

más reciente de Lacunza et al. (2013) se encontró una validez en Kaiser-Meyer-Olkin = 

0,674 y también mediante el test de esfericidad de Bartlett = X2 = 6984.664. Respecto a 

validez de contenido en la batería de socialización realizado en el estudio, se aplicó la prueba 

de V de Aiken, donde se logró obtener un valor de 1.00 el cual indica que el instrumento 

indica suficiencia respecto a su aplicabilidad en la muestra seleccionada (anexo 11). 

Confiabilidad  

El instrumento psicométrico, denominado batería de socialización de Bass, obtuvo 

su grado con confiabilidad mediante la aplicación de la técnica Kuder Richardson KR-20 y 

el test re-test dentro un lapso de tiempo de 04 meses. Respecto a su coeficiente en función a 

las escalas los valores oscilaron entre 0.60 y 0.82, y respecto al segundo análisis fue entre 

0.42 y 0.64, de ello se considera un grado de confiabilidad alto y apto para la aplicación en 

la población de estudio actual (Silva y Martorell, 2001). Adicional a ello, respecto a la 

adaptación de Lacunza et al. (2013), se identificó un grado de confiabilidad de según Alfa 
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de Cronbach con valores entre 0.520 y 0.720 a nivel dimensional y global. En la 

investigación, se optó por el análisis KR-20 para la determinación de la confiabilidad, donde 

se obtuvo un valor de ,705 , el cual indica un nivel alto (anexo 13). 

3.4 Técnicas de Análisis de Datos 

En este acápite, se utilizará el programa estadístico IBM-SPSS-26, en el cual se 

ejecutaron las operaciones estadísticas descriptivas, la prueba de normalidad y la estadística 

inferencial para así obtener los resultados sobre la base de los objetivos propuestos. 

Asimismo, el coeficiente de correlación se interpretó en función al siguiente esquema: 

Tabla 4  

Interpretación coeficiente de correlación 

 

Nota. La tabla muestra los baremos de interpretación del coeficiente de correlación Pearson 

y Rho de Spearman. Fuente: Hernández et al., 2014 

3.5 Procedimiento 

Referente a realidad problemática y los objetivos del estudio de investigación, se 

consideraron instrumentos que recogieron la información, partiendo de la idea de que los 
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instrumentos cuentan con su validez y estudio de confiabilidad bajo estandarización del país. 

Seguidamente, se obtuvo el permiso que autoriza la evaluación a los estudiantes 

seleccionados en la muestra, bajo el consentimiento del director institucional, velando la 

integridad y confiabilidad de los participantes. Luego, una vez obtenidos los datos que se 

requirieron, estos se analizaron mediante procedimiento estadístico, lo que permitirá 

establecer algún tipo de asociación entre los constructos de estudio y sus dimensiones, de 

ello se partirá y elaborará las conclusiones.  

3.6 Aspectos Éticos 

El estudio se basó en una revisión sistemática, teórica y metodológica, que fue 

corroborada por la entidad que verifica el manejo ético en la Universidad Continental. 

Además, dentro de los trámites documentarios, la presencia de un permiso u autorización 

por la entidad donde se ejecutó las actividades de evaluación, adicional a ello, cada 

participante fue informado sobre el procedimiento evaluativo, conjuntamente de la 

autorización de sus apoderados respecto al tratamiento que le dará a su información personal 

recabada de los estudiantes en el estudio. Finalmente, se considera relevante impulsar el 

respeto por el Código de Ética de psicólogo peruano respecto a su investigación realizada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Descripción del Trabajo de Campo 

Posterior al recojo de datos mediante la aplicación de la Escala de Clima Social de la 

Familia de Moos et al. (1984) y la Batería de Socialización de Silva y Martorell (2001) en 

108 estudiantes de 1.° a 5.° de una institución educativa privada de Chilca, Huancayo, los 

datos se analizaron mediante la aplicación de la prueba de Kuder-Richardson (KR20) y 

también se realizó el análisis descriptivo e inferencial. 

En la tabla 5 se encuentra el índice de confiabilidad según la prueba de Kuder-

Richardson utilizada en variables con escala dicotómica, y se obtuvo un valor de 0.838 para 

clima familiar y 0.705 para perfil de socialización, de ello se infiere que la fiabilidad es alta 

(Oviedo y Campo, 2005).  

Tabla 5  

Análisis de confiabilidad de las variables de estudio 

Variables KR-20 N de elementos 

Clima social familiar ,838 90 

Perfil de socialización ,705 75 

 

4.1.1. Análisis descriptivo de la variable clima social familiar 

En la tabla 6 y figura 1 se observan los niveles de clima social familiar en los 

estudiantes de 1.° a 5.° de una institución educativa privada de Chilca, Huancayo, donde se 

encontró que 2.8 % del total de los estudiantes evaluados ha presentado un nivel bajo de 
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clima social familiar, continuamente, la mayor parte presenta un nivel medio con un 97.2 %, 

sin embargo, ningún estudiante presenta un nivel alto en el constructo analizado.  

Tabla 6  

Niveles de clima social familiar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 2,8 2,8 2,8 

Medio 105 97,2 97,2 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 

Figura 1  

Gráfico de barras de la variable clima social familiar  

 

 

 

4.1.2. Análisis descriptivo de la variable perfil de sociabilización 

En la siguiente tabla se observan los niveles de sociabilización en los estudiantes de 

1.° a 5.° de una institución educativa privada de Chilca, Huancayo, donde se encontró que 

4.6 % del total de los estudiantes ha presentado un nivel bajo de sociabilización, 
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continuamente, la mayor parte presenta un nivel medio con un 88 %, sin embargo, solo un 

7.4 % del total presentaron un nivel alto de sociabilización.  

Tabla 7  

Niveles de sociabilización  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 5 4,6 4,6 4,6 

Medio 95 88,0 88,0 92,6 

Alto 8 7,4 7,4 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Figura 1  

Gráfico de barras de la variable perfil se sociabilización 

 

 

 

4.2. Pruebas de distribución normal 

En la tabla 8 se indican los hallazgos obtenidos del análisis en normalidad mediante 

la técnica de Kolmogorov-Smirnov de la variable clima social familiar y sus dimensiones, 

para ello, se realizó el siguiente planteamiento de hipótesis: 

Ho: La variable clima familiar y sus dimensiones presentan una distribución normal. 
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H1: La variable clima familiar y sus dimensiones no presentan una distribución 

normal. 

Se observa que la variable autoestima y sus cuatro dimensiones presentan un valor 

sig. = 0.000 menor al 0.05 de error, sobre la base de ello, según el análisis de normalidad y 

la prueba de Kolmogorov Smirnov, se puede inferir la variable analizada y sus dimensiones 

no presentan una distribución normal. 

Tabla 8  

Prueba de normalidad del clima familiar y sus dimensiones 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Clima familiar 
,118 108 ,001 

Área de relaciones ,105 108 ,005 

Área de desarrollo ,099 108 ,012 

Área de estabilidad ,155 108 ,000 

Fuente: autoras de la tesis 

 

En la tabla 9 se indican los hallazgos obtenidos del análisis en normalidad mediante 

la técnica de Kolmogorov-Smirnov de la variable perfil fe sociabilización y sus dimensiones, 

para ello, se realizó el siguiente planteamiento de hipótesis: 

Ho: La variable perfil de sociabilización y sus dimensiones presentan una 

distribución normal. 

H1: La variable perfil de sociabilización y sus dimensiones no presentan una 

distribución normal. 
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Se observa que la variable sociabilización y sus cinco dimensiones presentan un valor 

sig. = 0.000 menor al 0.05 de error, sobre la base de ello, según el análisis de normalidad 

según la prueba de Kolmogorov Smirnov, se puede inferir la variable sociabilización y sus 

dimensiones no presentan una distribución normal. 

Tabla 9  

Prueba de normalidad de la variable perfil de sociabilización y sus escalas 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Perfil de sociabilización 
,112 108 ,002 

Consideración con los demás ,139 108 ,000 

Autocontrol en las relaciones sociales ,143 108 ,000 

Liderazgo ,151 108 ,000 

Retraimiento-aislamiento ,128 108 ,000 

Ansiedad-timidez  ,113 108 ,002 

Fuente: autoras de la tesis 

 

4.3 Prueba de hipótesis  

La prueba de hipótesis se determinó con la prueba estadística inferencial no 

paramétrica Rho de Spearman, que se realizó posterior a la prueba de normalidad realizada.  

Hipótesis estadística general  

Ho: p = 0 (No existe relación entre el clima social familiar y el perfil de 

socialización postpandemia en estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, 

Huancayo (2022) 
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H1: p ≠ 0 (Existe relación entre el clima social familiar y el perfil de socialización 

postpandemia en estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, Huancayo 

(2022) 

Tabla 10  

Correlación Rho de Spearman de la variable clima social familiar y perfil de 

socialización 

 Clima social 

familiar 

Perfil de 

socialización 

 
 

 

 

Rho de 

Spearman 

Clima social 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,418** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Perfil de 

socialización 

 

Coeficiente de 

correlación 

,418** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: autoras de la tesis 

 Sobre la base del análisis correlacional entre ambas variables de estudio mediante la 

aplicación de la prueba Rho de Spearman, se identificó n un valor Sig.=0.000, el cual es 

menor al margen de error 0.05, además presenta un coeficiente de correlación rs= 0.418; 

sobre la base de ello, se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe relación positiva 

débil entre el clima social familiar y el perfil de socialización postpandemia en estudiantes 

de una institución educativa privada de Chilca, Huancayo (2022). 

 

 



53 

 

 

 

Hipótesis específicas 

Sobre la base del análisis inferencial respecto a las hipótesis específicas, mediante 

el uso aplicativo de la prueba Rho de Spearman, cual fue seleccionado en función a los 

resultados de la prueba de normalidad. 

Hipótesis estadística especifica 1 

Ho: p = 0 (No existe relación entre el área de relaciones y las escalas de socialización 

postpandemia en estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, 

Huancayo (2022) 

H1: p ≠ 0 (Existe relación entre el área de relaciones y las escalas de socialización 

postpandemia en estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, 

Huancayo (2022) 

Tabla 11  

Correlación entre el área de relaciones y las escalas de sociabilización 

 
Consideració

n con los 

demás 

Autocontro

l en las 

relaciones 

sociales 

Liderazg

o 

Retraimiento

-aislamiento 

Ansiedad

-timidez 

Rho de 

Spearma

n 

Área de 

relacione

s 

,106 ,392** ,201* ,238* ,002 

,277 ,000 ,037 ,013 ,985 

108 108 108 108 108 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Sobre la base del análisis correlacional entre el área de relaciones y las escalas de 

socialización, mediante la aplicación de la prueba Rho de Spearman, se identificó un valor 

sig. < 0.05 de margen de error en el análisis correlaciones con las escalas: autocontrol en las 

relaciones sociales, liderazgo y retraimiento o aislamiento; por ende se rechaza la hipótesis 

nula y se puede afirmar que existe relación directa entre el área de relaciones y las escalas: 
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autocontrol en las relaciones sociales con intensidad débil, liderazgo con intensidad muy 

débil al igual que retraimiento o aislamiento en el periodo postpandemia en estudiantes de 

una institución educativa privada de Chilca, Huancayo (2022). 

Hipótesis estadística especifica 2 

Ho: p = 0 (No existe relación entre el área de desarrollo y las escalas de socialización 

postpandemia en estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, 

Huancayo (2022) 

H1: p ≠ 0 (Existe relación entre el área de desarrollo y las escalas de socialización 

postpandemia en estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, 

Huancayo (2022) 

Tabla 12  

Correlación entre el área de desarrollo y las escalas de sociabilización 

 
Consideració

n con los 

demás 

Autocontro

l en las 

relaciones 

sociales 

Liderazg

o 

Retraimiento

-aislamiento 

Ansiedad

-timidez  

Rho de 

Spearma

n 

Área de 

desarroll

o 

,335** ,591** ,386** ,563** ,022 

,000 ,000 ,000 ,000 ,824 

108 108 108 108 108 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Sobre la base del análisis correlacional entre el área de desarrollo y las escalas de 

socialización, mediante la aplicación de la prueba Rho de Spearman, se identificó un valor 

sig. < 0.05 de margen de error en el análisis correlaciones con las escalas: consideración con 

los demás, autocontrol en las relaciones sociales, liderazgo y retraimiento o aislamiento. Por 

ende, se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que existe relación directa entre el área 

de desarrollo y las escalas: consideración con los demás con intensidad débil, autocontrol en 

las relaciones sociales con intensidad media, liderazgo con intensidad débil y retraimiento o 
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aislamiento con intensidad media en el periodo postpandemia en estudiantes de una 

institución educativa privada de Chilca, Huancayo (2022). 

Hipótesis estadística especifica 3 

Ho: p = 0 (No existe relación entre el área de estabilidad y las escalas de socialización 

postpandemia en estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, 

Huancayo (2022) 

H1: p ≠ 0 (Existe relación entre el área de estabilidad y las escalas de socialización 

postpandemia en estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, 

Huancayo (2022) 

Tabla 13  

Correlación entre el área de estabilidad y las escalas de sociabilización 

 
Consideració

n con los 

demás 

Autocontro

l en las 

relaciones 

sociales 

Liderazg

o 

Retraimiento

-aislamiento 

Ansiedad

-timidez  

Rho de 

Spearma

n 

Área de 

estabilida

d 

,350** ,489** ,321** ,528** ,010 

,000 ,000 ,001 ,000 ,914 

108 108 108 108 108 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Sobre la base del análisis correlacional entre el área de estabilidad y las escalas de 

socialización, mediante la aplicación de la prueba Rho de Spearman, se identificó un valor 

sig. < 0.05 de margen de error en el análisis correlaciones con las escalas: consideración con 

los demás, autocontrol en las relaciones sociales, liderazgo y retraimiento o aislamiento. Por 

ende, se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que existe relación directa entre el área 

de estabilidad y las escalas: consideración con los demás con intensidad débil, autocontrol 

en las relaciones sociales con intensidad débil, liderazgo con intensidad débil y retraimiento 
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o aislamiento con intensidad media en el periodo postpandemia en estudiantes de una 

institución educativa privada de Chilca, Huancayo (2022). 

4.4 Discusión de Resultados 

En la investigación se partió del análisis de validez de contenido y la determinación 

del grado de confiabilidad sobre la base de la prueba de K-20 para variables con escala 

dicotómica. En el objetivo general se planteó establecer la relación entre el clima social 

familiar y el perfil de socialización postpandemia en estudiantes de una institución educativa 

privada de Chilca-Huancayo en el 2022. Respecto a ello se aplicó la prueba Rho de 

Spearman, donde se identificó n un valor Sig.=0.000 menor al margen de error 0.05 y 

mediante la obtención de un rs= 0.418; se demostró la existencia de una relación positiva 

débil entre ambos constructos de estudio. Los resultados fueron corroborados por Ramos 

(2021), quien encontró que el clima social familiar logra una relación con la capacidad de 

sociabilizar en alumnas de nivel secundaria. Así también, Quispe (2020) considera que un 

clima social familiar en estudiantes adolescentes tiene gran relevancia en la determinación 

de su capacidad de sociabilización. Además, Calderón (2018) demostró la existencia de una 

relación significativa baja r=0,296 entre la capacidad de desarrollo en aptitudes sociales y 

clima social familiar. Por otra parte, Gutiérrez (2019) considera que el clima social familiar 

es una variable que al tener mayor fortaleza puede reducir los niveles de conducta antisocial 

en adolescentes, es decir, que un clima social familiar libre de violencia y donde se promueve 

el afecto saludable familiar. Desde el punto de vista de las investigadoras se considera que 

la composición familiar, el ambiente en donde habitan y el tipo de relación que tienen cada 

uno de los miembros puede ayudar a predecir o tener cierto grado de influencia respecto al 

grado de interacción, desenvolviendo y también en parte del desarrollo actitudinal positivo 
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o negativo que pueden traer los adolescentes, ya que se considera una etapa donde el ser 

humano adquiere diversas cualidades de los miembros de su familia para que más adelante 

forme parte de su personalidad, así también adquieren diversos patrones de comportamiento 

que son clave para la determinación del éxito a futuro en los adolescentes. 

En el primer objetivo específico se planteó determinar la relación entre el área de 

relaciones y las escalas de socialización postpandemia en estudiantes de una institución 

educativa privada de Chilca, Huancayo (2022). Respecto a ello, se realizó el análisis 

correlacional con la prueba Rho de Spearman se encontró un sig. < 0.05 de margen de error 

en el análisis correlaciones con las escalas: autocontrol en las relaciones sociales, liderazgo 

y retraimiento o aislamiento; por ende, se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que 

existe relación directa entre el área de relaciones y las escalas: autocontrol en las relaciones 

sociales, liderazgo y retraimiento social. 

 Los hallazgos fueron corroborados por Jibaja (2019), quien encontró la existencia 

de una asociación entre el área de desarrollo de clima familiar con cierto grado impulso a la 

orientación de desarrollo en la identidad y personalidad con menor crisis en los adolescentes. 

Además, Murrugarra (2018) halló una relación significativa entre el área de relaciones con 

el autocontrol en la interacción y liderazgo en una población de adolescentes. Así también, 

Morales (2018) considera que el clima familiar relacional adecuado tiene cierto impacto en 

la prevención de conductas antisociales en la etapa de la adolescencia. Teóricamente, 

Minuchin y Fishman (1984), citados por Villarreal y Paz (2015), encontraron que las 

relaciones tienen gran relevancia en la interrelación con los miembros, siempre teniendo en 

cuenta que cada parte del sistema familiar cuenta con autonomía y debida conservación. Las 

autoras consideran que la familia se considera un sistema donde la forma de interactuar, la 

confianza entre los miembros y apoyo mutuo frente a los problemas también tiene cierto 
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grado de impacto en el éxito adolescente como el liderazgo frente a sus compañeros o pares, 

manejo emocional en posibles conflictos con los mismos y también respecto a la capacidad 

de autonomía y disfrute del análisis introspectivo consigo mismos. 

En el segundo objetivo específico, se planteó determinar la relación entre el área de 

desarrollo y las escalas de socialización postpandemia en estudiantes de una institución 

educativa privada de Chilca, Huancayo (2022). Respecto a ello, se realizó el análisis 

correlacional del área de desarrollo mediante la prueba Rho de Spearman y con un sig. < 

0.05 de margen de error se infiere que existe relación directa significativa con las 

consideración con los demás, autocontrol en las relaciones sociales, liderazgo y retraimiento 

o aislamiento; es decir, mientras se promueva el crecimiento personal, capacidad de 

asertividad en la comunicación, participación en la toma de decisiones e interés por las 

actividades de desarrollo social mayor será el impulso del manejo de relaciones 

interpersonales saludables, capacidad de influencia positiva en los demás y disfrute de estado 

de soledad.  

Los hallazgos fueron corroborados por Reyes et. al (2019), quienes encontraron que 

el desarrollo del clima social familiar tiene impacto en relaciones saludables entre 

adolescentes como en la disminución de la agresividad en los mismos. Así también, Navarro 

(2018) encontró que el desarrollo de lazos en la familia tiene cierto grado de impacto en el 

comportamiento de los adolescentes dentro del contexto, es decir, que incorporan diversos 

patrones de conducta y forma de pensar en los menores, tales como liderazgo e interacción 

amical entre los mismos. Asimismo, Martínez (2019) demostró que en una familia donde se 

promueva las relaciones saludables y consistentes también se mejora el tipo de relaciones 

entre estudiantes adolescentes. Adicional a ello, Monserrat (2020) logró demostrar que las 

relaciones en el clima familiar tienen una relación significativa con aspectos de socialización 
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en el punto recreativo, de autonomía y actuación respecto a la convivencia familiar. Por otra 

parte, Morales (2018) considera que las relaciones familiares tienen influencia el incremento 

de relaciones saludables y mayor interacción en el plano educativo. Respecto a ello, las 

autoras consideran que si bien existe un grado relacional mínimo en la participación de los 

adolescentes o conectividad con los otros miembros de la familia, en la experiencia diaria, 

el grado de importancia que le brindan al cuidado de los adolescentes también tiene grado 

de predictibilidad en la adquisición de diversas habilidades que apoyan al liderazgo, 

interacción constante y saludable, además de darles la seguridad suficiente de poder afrontar 

sus problemas con autonomía y en reflexión. 

En el tercer objetivo específico se planteó determinar la relación entre el área de 

estabilidad y las escalas de socialización postpandemia en estudiantes de una institución 

educativa privada de Chilca, Huancayo (2022). Se encontró un valor sig. < 0.05 de margen 

de error y conllevo a la existencia de una relación directa significativa entre el área de 

estabilidad con las escalas consideración con los demás, autocontrol en las relaciones 

sociales, liderazgo y retraimiento o aislamiento, es decir, que mientras el modelo estructural 

familiar sea más consistente habrá más relaciones interpersonales saludables, capacidad de 

influencia positiva en los demás y disfrute de estado de soledad. Los hallazgos fueron 

corroborados por Leal et al. (2016), quienes encontraron que el área de estabilidad prevalece 

el ordenamiento jerárquico y de responsabilidades en la familia. Así también, Ramos (2021) 

demostró que adolescentes que provienen de familias mejor constituidas tienen mayor 

desenvolvimiento social como liderazgo y clima social óptimo. Además, Gutiérrez (2019) 

halló que en un clima familiar libre de violencia tiene efectos positivos en las relaciones 

saludable familiar. Además, Jibaja (2019) encontró que la importancia de la constitución 

familiar en el grupo familiar tiene mayor asociación con la dimensión cortesía, 
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perseverancia, estabilidad emocional y apertura a la experiencia. Adicional a ello, 

Murrugarra (2018) concluyó que la estabilidad familiar se relaciona con el aumento y mejora 

del insight individual, liderazgo y relaciones saludables. Además, Martinez (2019) consideró 

reforzó la idea de existe relación entre el clima familiar sobre la base de los cimientos sólidos 

familiares con el desarrollo personal y educativo de los adolescentes. Sobre la base de ello, 

las autoras consideran que, en las familias, es importante la consolidación de roles 

estructurales, donde la jerarquía o autoridad que pueden tener los padres es esencial para la 

formación de disciplina, responsabilidad y respeto ante la existencia de límites; ello le 

brindará una perspectiva de mantener las líneas de aceptación y vulneración de la 

tranquilidad de sus compañeros en el ambiente educativo. 
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CONCLUSIONES 

1. Se estableció una relación significativa positiva débil entre las variables clima social 

familiar y perfil de socialización postpandemia en estudiantes de una institución 

educativa privada de Chilca, Huancayo (2022), con un valor sig. = 0.000 y un 

coeficiente de correlación rs= 0.418; ello significa que mientras exista un clima social 

familiar alto en los adolescentes, habrá un incremento leve en el nivel de 

socialización. 

2. Se determinó que existe relación positiva significativa débil entre el área de 

relaciones y las escalas autocontrol en las relaciones sociales, liderazgo y 

retraimiento o aislamiento postpandemia en estudiantes de una institución educativa 

privada de Chilca, Huancayo (2022), con un valor sig. = 0.000 y coeficientes de 

correlación rs = (0.392, 0.201 y 0.238) respectivamente; lo que significa que mientras 

haya un mayor nivel en el área de relaciones, las escalas del perfil de socialización 

tendrán un incremento leve. 

3. Se determinó que existe relación significativa débil y media entre el área de 

desarrollo y las escalas consideración con los demás, autocontrol en las relaciones 

sociales, liderazgo y retraimiento o aislamiento postpandemia en estudiantes de una 

institución educativa privada de Chilca, Huancayo (2022), con un valor sig. = 0.000 

y coeficientes de correlación rs = (0.335, 0.591, 0.386 y 0.563) respectivamente; lo 

que significa que mientras haya un mayor nivel en el área de desarrollo, las escalas 

del perfil de socialización tendrán un incremento leve. 

4. Se determinó que existe relación significativa débil y media entre el área de 

estabilidad y las escalas consideración con los demás, autocontrol en las relaciones 

sociales, liderazgo y retraimiento o aislamiento postpandemia en estudiantes de una 
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institución educativa privada de Chilca, Huancayo (2022), con un valor sig. = 0.000 

y coeficientes de correlación rs = (0.350, 0.489, 0.321 y 0.528) respectivamente; lo 

que significa que mientras haya un mayor nivel en el área de estabilidad, las escalas 

del perfil de socialización tendrán un incremento leve. 
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RECOMENDACIONES 

1. Al departamento de Psicología de la institución educativa, se recomienda la 

elaboración de programas de intervención que aporten al fortalecimiento de las 

relaciones familiares, además de asesorías familiares, comunicación constante y 

talleres que involucren la participación de padres e hijos como factores que 

contribuyan a la sociabilización en estudiantes de una institución educativa privada 

de Chilca, Huancayo (2022). 

2. A las áreas de Psicología y Tutoría, se recomienda generar espacios de trabajo y 

orientación familiar constante, así también es relevante la realización de talleres 

estudiantiles grupales donde se promueva la interacción de estos y fortalecimiento 

del compañerismo en estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, 

Huancayo (2022). 

3. Al área de Psicología de la institución educativa, se recomienda desarrollar 

actividades constantes de evaluación sobre el clima social familiar y sobre el 

desarrollo de las mismas sobre la base de la percepción de los estudiantes, así también 

es relevante que todos los profesionales educativos puedan tener participación en el 

desarrollo continuo académico, la mejora de liderazgo y la conformación de vínculos 

saludables en estudiantes de una institución educativa privada de Chilca, Huancayo 

(2022). 

4. A los directivos de la institución educativa, se recomienda que puedan promover más 

estudios de investigación respecto a constructos psicológicos que involucren en 

bienestar, desarrollo y mejora continua de los estudiantes en contextos educativos 

tanto como familiares o de interrelación social; además sobre la base de ello se pueda 

crear políticas públicas o educativas que velen por una intervención desde planos 



64 

 

 

 

sistémicos en la vida de los estudiantes de una institución educativa privada de 

Chilca, Huancayo (2022). 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
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Anexo 2.  Escala de clima social familiar 
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Anexo 3. Batería de Socialización-BAS 3 
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Anexo 4. Autorización para iniciar investigación. 
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Anexo 5. Consentimiento informado para padres de familia u apoderados 
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Anexo 6. Informe de conformidad de comité de ética. 
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Anexo 7. Resolución de inscripción de plan tesis 
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Anexo 8. Validación de Instrumentos mediante el Juicio del 1er Experto 
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Anexo 9. Validación de Instrumentos mediante el Juicio del 2er Experto 
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Anexo 10. Validación de Instrumentos mediante el Juicio del 3er Experto 
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Anexo 11.  Promedios de validez emitido por los expertos 

Variable N.º Especialidad 

Promedio 

de 

validez 

Opinión 

del 

experto 

V de 

Aiken 

IC 95 % 

Variable 

clima social 

familiar 

 

1 
Licenciada 

en Psicología 
5 

Existe 

suficiencia 

1.00 [.89-1.00] 

2 
Licenciada 

en Psicología 
5 

Existe 

suficiencia 

1.00 [.89-1.00] 

3 
Licenciada 

en Psicología 
5 

Existe 

suficiencia 

1.00 [.89-1.00] 

Variable 

perfil de 

socialización 

1 
Licenciada 

en Psicología 
5 

Existe 

suficiencia 

1.00 [.89-1.00] 

2 
Licenciada 

en Psicología 
5 

Existe 

suficiencia 

1.00 [.89-1.00] 

3 
Licenciada 

en Psicología 
5 

Existe 

suficiencia 

1.00 [.89-1.00] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Análisis de confiabilidad de la variable clima social familiar 

Estadísticas de fiabilidad 

K-R20 N de 

elementos 
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,838 90 

 

Estadísticas de total de elemento 

 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

KR-20 si el 

elemento se 

ha suprimido 

ITEM1 52,48 144,424 ,319 ,834 

ITEM2 53,29 140,159 ,527 ,830 

ITEM3 53,60 131,438 ,677 ,826 

ITEM4 53,34 132,104 ,775 ,824 

ITEM5 53,52 129,033 ,785 ,823 

ITEM6 52,82 139,930 ,462 ,831 

ITEM7 53,27 130,344 ,705 ,825 

ITEM8 53,70 132,506 ,601 ,828 

ITEM9 53,73 132,758 ,602 ,828 

ITEM10 53,34 134,373 ,711 ,826 

ITEM11 53,52 134,009 ,738 ,825 

ITEM12 53,58 133,686 ,720 ,825 

ITEM13 53,36 131,819 ,643 ,827 

ITEM14 53,13 135,165 ,687 ,826 

ITEM15 53,66 132,519 ,705 ,825 

ITEM16 53,57 131,249 ,798 ,823 
ITEM17 52,49 144,424 ,319 ,834 

ITEM18 53,29 140,159 ,527 ,830 

ITEM19 53,60 131,438 ,677 ,826 

ITEM20 53,34 132,104 ,775 ,824 

ITEM21 53,52 129,033 ,785 ,823 

ITEM22 52,82 139,930 ,462 ,831 

ITEM23 53,27 130,344 ,705 ,825 

ITEM24 53,70 132,506 ,601 ,829 

ITEM25 53,73 132,758 ,602 ,829 

ITEM26 53,34 134,373 ,711 ,826 

ITEM27 53,52 134,009 ,738 ,825 

ITEM28 52,49 144,424 ,319 ,834 

ITEM29 53,29 140,159 ,527 ,830 

ITEM30 53,60 131,438 ,677 ,826 

ITEM31 53,34 132,104 ,775 ,824 

ITEM32 53,52 129,033 ,785 ,823 

ITEM33 52,82 139,930 ,462 ,831 

ITEM34 53,27 130,344 ,705 ,825 
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ITEM35 53,70 132,506 ,601 ,829 

ITEM36 53,73 132,758 ,602 ,829 

ITEM37 53,34 134,373 ,711 ,826 

ITEM38 53,52 134,009 ,738 ,825 

ITEM39 53,58 133,686 ,720 ,825 

ITEM40 53,36 131,819 ,643 ,827 

ITEM41 53,13 135,165 ,687 ,826 

ITEM42 53,66 132,519 ,705 ,825 

ITEM43 53,57 131,249 ,798 ,823 

ITEM44 53,58 133,686 ,720 ,825 

ITEM45 53,36 131,819 ,643 ,827 

ITEM46 53,13 135,165 ,687 ,826 

ITEM47 52,49 144,424 ,319 ,834 

ITEM48 53,29 140,159 ,527 ,830 

ITEM49 53,60 131,438 ,677 ,826 

ITEM50 53,34 132,104 ,775 ,824 

ITEM51 53,52 129,033 ,785 ,823 

ITEM52 52,82 139,930 ,462 ,831 

ITEM53 53,27 130,344 ,705 ,825 

ITEM54 53,70 132,506 ,601 ,828 

ITEM55 53,73 132,758 ,602 ,828 

ITEM56 53,34 134,373 ,711 ,826 

ITEM57 53,52 134,009 ,738 ,825 

ITEM58 53,58 133,686 ,720 ,825 

ITEM59 53,36 131,819 ,643 ,827 

ITEM60 53,13 135,165 ,687 ,826 

ITEM61 53,66 132,519 ,705 ,825 

ITEM62 53,57 131,249 ,798 ,823 

ITEM63 52,49 144,424 ,319 ,834 

ITEM64 53,29 140,159 ,527 ,830 

ITEM65 53,60 131,438 ,677 ,826 

ITEM66 53,34 132,104 ,775 ,824 

ITEM67 53,52 129,033 ,785 ,823 

ITEM68 52,82 139,930 ,462 ,831 

ITEM69 53,27 130,344 ,705 ,825 

ITEM70 53,70 132,506 ,601 ,828 

ITEM71 53,73 132,758 ,602 ,828 

ITEM72 53,34 134,373 ,711 ,826 

ITEM73 53,52 134,008 ,738 ,834 

ITEM74 53,58 133,686 ,720 ,830 

ITEM75 53,36 131,818 ,643 ,826 

ITEM76 52,49 144,424 ,319 ,824 

ITEM77 53,29 140,159 ,527 ,823 

ITEM78 53,60 131,438 ,677 ,831 

ITEM79 53,34 132,104 ,775 ,825 

ITEM80 53,52 129,033 ,785 ,828 
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ITEM81 52,82 139,930 ,462 ,828 

ITEM82 53,27 130,344 ,705 ,826 

ITEM83 53,70 132,506 ,601 ,825 

ITEM84 53,73 132,758 ,602 ,825 

ITEM85 53,34 134,373 ,711 ,827 

ITEM86 53,52 134,009 ,738 ,826 

ITEM87 53,58 133,686 ,720 ,825 

ITEM88 53,36 131,819 ,643 ,823 

ITEM89 53,13 135,165 ,687 ,834 

ITEM90 53,66 132,519 ,705 ,830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Análisis de confiabilidad de la variable perfil de socialización 

Estadísticas de fiabilidad 
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Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,705 75 

 

Estadísticas de total de elemento 

 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

ITEM1 50,94 83,789 ,647 ,777 

ITEM2 50,71 84,281 ,663 ,776 

ITEM3 50,13 85,921 ,593 ,773 

ITEM4 50,61 82,337 ,760 ,776 

ITEM5 50,71 83,671 ,772 ,747 

ITEM6 50,81 85,523 ,579 ,717 

ITEM7 51,16 84,939 ,658 ,704 

ITEM8 51,02 84,316 ,575 ,772 

ITEM9 50,12 87,644 ,560 ,700 

ITEM10 50,37 89,286 ,484 ,777 

ITEM11 50,42 88,491 ,390 ,701 

ITEM12 50,90 83,698 ,699 ,701 

ITEM13 49,80 89,311 ,472 ,773 

ITEM14 50,59 88,879 ,496 ,773 

ITEM15 50,90 85,576 ,478 ,776 

ITEM16 51,16 84,939 ,658 ,777 

ITEM17 51,02 84,316 ,575 ,777 

ITEM18 50,12 87,644 ,560 ,777 

ITEM19 50,37 89,286 ,484 ,776 

ITEM20 50,42 88,491 ,390 ,773 

ITEM21 50,90 83,698 ,699 ,772 

ITEM22 49,80 89,311 ,472 ,700 

ITEM23 50,59 88,879 ,496 ,777 

ITEM24 50,90 85,576 ,478 ,701 

ITEM25 50,37 89,286 ,484 ,777 

ITEM26 50,42 88,491 ,390 ,704 

ITEM27 50,90 83,698 ,699 ,772 

ITEM28 49,80 89,311 ,472 ,700 

ITEM29 50,59 88,879 ,496 ,777 

ITEM30 50,90 85,576 ,478 ,701 

ITEM31 50,94 83,789 ,647 ,773 

ITEM32 50,71 84,281 ,663 ,773 
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ITEM33 50,13 85,921 ,593 ,776 

ITEM34 50,61 82,337 ,760 ,777 

ITEM35 50,71 83,671 ,772 ,777 

ITEM36 50,81 85,523 ,579 ,776 

ITEM37 51,16 84,939 ,658 ,773 

ITEM38 51,02 84,316 ,575 ,776 

ITEM39 50,12 87,644 ,560 ,777 

ITEM40 50,37 89,286 ,484 ,777 

ITEM41 50,42 88,491 ,390 ,704 

ITEM42 50,94 83,789 ,647 ,773 

ITEM43 50,71 84,281 ,663 ,773 

ITEM44 50,13 85,921 ,593 ,776 

ITEM45 50,94 83,789 ,647 ,773 

ITEM46 50,71 84,281 ,663 ,773 

ITEM47 50,13 85,921 ,593 ,776 

ITEM48 50,61 82,337 ,760 ,777 

ITEM49 50,71 83,671 ,772 ,777 

ITEM50 50,81 85,523 ,579 ,776 

ITEM51 51,16 84,939 ,658 ,773 

ITEM52 51,02 84,316 ,575 ,776 

ITEM53 50,12 87,644 ,560 ,777 

ITEM54 50,37 89,286 ,484 ,777 

ITEM55 50,42 88,491 ,390 ,704 

ITEM56 50,90 83,698 ,699 ,772 

ITEM57 49,80 89,311 ,472 ,700 

ITEM58 50,59 88,879 ,496 ,777 

ITEM59 50,90 85,576 ,478 ,701 

ITEM60 50,90 85,576 ,478 ,701 

ITEM61 50,94 83,789 ,647 ,773 

ITEM62 50,71 84,281 ,663 ,773 

ITEM63 50,13 85,921 ,593 ,776 

ITEM64 50,61 82,337 ,760 ,777 

ITEM65 50,71 83,671 ,772 ,777 

ITEM66 50,81 85,523 ,579 ,776 

ITEM67 51,16 84,939 ,658 ,773 

ITEM68 51,02 84,316 ,575 ,776 

ITEM69 50,12 87,644 ,560 ,777 

ITEM70 50,94 83,789 ,647 ,773 

ITEM71 50,71 84,281 ,663 ,773 

ITEM72 50,13 85,921 ,593 ,776 

ITEM73 50,61 82,337 ,760 ,777 

ITEM74 50,71 83,671 ,772 ,777 

ITEM75 50,81 85,523 ,579 ,776 
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Anexo 14. Fotos de aplicación de instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

En la presente fotografía podemos observar a la 

investigadora Noemi Estrada Hinostroza realizando la 

aplicación del proyecto de investigación. 

En la presente fotografía podemos observar a la 

investigadora Angie Abigail Avila Aguilar realizando la 

aplicación del proyecto de investigación. 
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En la presente fotografía podemos observar a las 

investigadoras, Noemi Estrada Hinostroza y Angie Abigail 

Avila Aguilar realizando la aplicación del proyecto de 

investigación. 




