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RESUMEN 

 

 La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación, a modo de 

correlación, de Clima social familiar y problemas en estudiantes de secundaria en contexto 

postcovid. La muestra consta de 150 estudiantes de secundaria de una institución privada del 

distrito de Carabayllo con matrícula regular en el año 2022 y que hayan retornado a clases 

presenciales después del confinamiento, el muestreo es el método no probabilístico de tipo por 

conveniencia. Para ello se utilizó los instrumentos Clima social familia (FES) y el Auto reporte 

de jóvenes de 11 a 18 años (YRS/11-18). Con respecto a la metodología es cuantitativo, de tipo 

correlacional, el diseño fue transversal y no experimental.  Los resultados indicaron en cuanto 

a la hipótesis general que, se acepta la Ho y se rechaza la Hi (sig >,050, rho ,541), una relación 

positiva media, además se encontró relación negativa de intensidad baja entre Clima familiar y 

la dimensión Problemas Internalizantes (sig >-05, rho -,090), así como una relación inversa 

entre las dimensiones relación y estabilidad de clima social familiar y problemas (>,050, rho-

,035;  >,050, rho-,110) del Auto reporte de Jóvenes (YRS/11-18).      

 

 

 

PALABRAS CLAVES: problemas internalizantes, problemas externalizantes, 

funcionamiento familiar, postcovid, adolescentes. 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the relationship, by way of correlation, 

between family social climate and problems in high school students in a postcovid a context. 

The sample consisted of 150 high school students from a private institution in the district of 

Carabayllo with regular enrollment in the year 2022 and who have resumed classes after 

confinement, the sampling is the non-probabilistic method of convenience type. The 

instruments used were the Family Social Climate (FES) and the Self-Report of Young from 11 

to 18 years of age (YRS/11-18). The methodology was quantitative, correlational, the design 

was cross-sectional and non-experimental.  The results indicated, regarding the general 

hypothesis, that the Ho is accepted and the Hi is rejected (sig >.050, rho ,541), a positive mean 

relationship, in addition, a negative relationship of low intensity was found between Family 

climate and the dimension Internalizing problems (sig >-05, rho -.090), as well as a inverse 

relationship between the dimensions relationship and stability of family social climate and 

problems (>.050, rho-.035, rho-.035);  >,050, rho-,110) of the Youth Self-Report (YRS/11-18). 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: internalizing problems, externalizing problems, family functioning, postcovid, 

adolescents. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1.  Realidad problemática  

La familia se sitúa como un espacio de notable relevancia para toda persona, los vínculos 

o relaciones que se establecen dentro de dicho entorno, junto con su dinámica, el desarrollo de 

sus integrantes y la estructura familiar pueden determinar la calidad de relaciones que forjarán 

las personas en otros contextos, sobre todo el periodo vulnerable de la adolescencia, debido a 

los cambios emocionales, comportamentales y físicos propios de dicha etapa, siendo la familia 

quien otorga un real protagonismo en el soporte y afronte adaptativo de sus integrantes frente a 

situaciones complejas y/o riesgos que se puedan presentar (Álvarez, 2015; Contreras, 2016).  

En tanto, la familia y el ambiente que en ella se forja será determinante para la 

estabilidad emocional y el desarrollo comportamental de sus integrantes, pues de facilitar 

recursos que permitan el mantenimiento de adecuadas relaciones familiares, dónde se posibilite 

el desarrollo de cada integrante a través del apoyo, junto con la seguridad y estabilidad en dicho 

entorno, todo ello, indicaría la manifestación y/o expresión del clima social familiar, elemento 

que, al ser positivo, permite que el sistema familiar se reconozca como un factor protector frente 

a las demandas, y/o cambios que surjan, procurando que sus integrantes se adapten de manera 

saludable y se resguarde el bienestar de cada uno (Jiménez, 2019; Muñoz y Graña, 2001). 

Sin embargo, a pesar  importancia que se le otorga al espacio familiar, existen déficits 

en dicho contexto, reflejando carencias en el clima social de las familias, pues, según un reciente 

estudio publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019) dentro de las 

familias existen manifestaciones violentas en el 17.8% de casos en promedio a nivel mundial, 

ahora bien, solo en América Latina y el Caribe, esta situación se da en el 11.8%, igualmente, el 

Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia TFW (2021) señaló que, en lo que va del 

último año, un 65% de familias españolas ha visto afectada su dinámica y vida familiar y un 



 AUTOREPORTE JUVENIL (YRS) SEGÚN FUNCIONAMIENTO  
           FAMILIAR EN ESTUDIANTES EN CONTEXTO POSTCOVID, CARABAYLLO 2022 

Marquez Sichi; G 

 

 

Pág. 11 

 

15% de las familias considera que algún integrante mantiene por lo menos un problema 

comportamental grave.  

Igualmente, el portal estadístico Statista (2021) señaló que, el 15.6% de familias 

peruanas reportaba problemas físicos y emocionales que afectarían su dinámica. (Zambrano y 

Almeida, 2017), denota la presencia de dificultades desde los entornos familiares, es decir, un 

deterioro del clima social en dicho contexto, lo cual, en paralelo establece la importancia de 

indagar respecto a las problemáticas que, actualmente vienen afectando a integrantes de las 

familias, tal es el caso de la manifestación de problemas conductuales y emocionales en 

adolescentes, con el propósito de considerar si estas afectaciones resultan de las dificultades 

propias del clima social familiar  

En referencia a ello, Levy (2020) a través del Harvard Medical School indicó que, en 

contexto norteamericano existe un incremento de la violencia en sector juvenil, implicando por 

lo menos al 25% de escolares varones, quienes se encontraban vinculados a diversos hechos 

delictivos. De igual forma, a través de un informe publicado por el Hospital Sant Joan de Déu 

(2016) se indicaba que el 96% de especialistas detectó un aumento de la demanda de atención, 

para el abordaje en problemas conductuales en adolescentes de Europa.  

En territorio nacional, la situación no varía, pues el informe publicado por el Ministerio 

de Salud (MINSA, 2018) indica que, uno de cada cinco niños o adolescentes en nuestro país, 

ha visto afectada su salud mental, en ese sentido, la atención a usuarios menores de 18 años, 

por alguna afectación emocional o conductual, responde al 70% de los casos abordados, siendo 

los trastornos más frecuentes en adolescentes; los problemas emocionales, tal es el caso de la 

depresión o ansiedad las cuales vinculan su aparición a la manifestación de dificultades en el 

entorno familiar. Igualmente, sitúan en riesgo de estos padecimientos al 10.9% de adolescentes 

con edades entre 11 a 14 años, y en un 9.6% a adolescentes de 15 a 18 años.  
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En pandemia con el confinamiento en sus viviendas, los adolescentes redujeron sus 

rutinas y hábitos, instalándose rutinas poco saludables y disfuncionales, como sedentarismo, 

hábitos alimenticios pocos saludables, obesidad, sobreexposición a las pantallas, sueño 

irregular, relaciones interpersonales reducidas, en cantidad y calidad con sus familiares, pares, 

cuidadores primarios; afectando su equilibrio socioemocional generando ansiedad y 

aumentando el estrés (Hincapié et al.,2020). 

Los aspectos relatados, visibilizan el problema por el cual atraviesan muchas familias 

existiendo déficits para mantener un clima saludable familiar, sumado al estado de emergencia 

a nivel mundial que sin duda contribuyó al  desarrollo de problemas conductuales y emocionales 

en adolescentes, quienes conforman en su mayoría gran parte del sector estudiantil, y suelen 

expresar dichas afectaciones por medio de conductas como la agresión, ruptura de reglas, o en 

otros casos afectaciones internalizantes, como la ansiedad, el retraimiento, la depresión, 

somatizaciones, entre otros,  los primeros 6 meses de la pandemia Unicef reportó que 27% de 

jóvenes entre 13 y 27 años padecía de ansiedad, mientras que el 15% reportaba síntomas de 

depresión , el 30% indica  que la razón principal que influye en sus emociones era la economía 

en el hogar (UNICEF 2020).  En nuestro país el 29.6% de adolescentes entre los 12 y 17 años 

presenta riesgo padecer algún problema de salud mental o emocional. (MINSA 2020). Es por 

ello que, resulta importante la valoración de la relación entre el clima social percibido en la 

familia en referencia a la aparición de problemas de índole emocional y conductual en 

adolescentes, en el contexto post covid- 19, considerando que, existen ciertos fundamentos que 

avalan la relación entre tales constructos.  

A nivel internacional tenemos a: Reyes et al. (2019) en Ecuador, efectuó un trabajo de 

investigación cuyo objetivo era establecer la relación entre el clima social familiar y la 

agresividad en estudiantes de secundaria. En su estudio descriptivo correlacional, cuyo diseño 
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fue no experimental, y de corte transversal, la muestra estuvo constituida por 70 estudiantes de 

tercer año de secundaria. Los instrumentos que emplearon los autores para la recopilación de 

los datos fueron la Escala de Clima Social Familiar (FES; Moos y Trickett, 1984) y el 

Cuestionario de Agresividad (AQ; Buss y Perry, 1992). Como resultados, los autores reportaron 

existencia de correlación significativa (p<0.05) entre el clima social familiar y la agresividad 

en sus participantes (r -.420). Concluyen que, un adecuado clima sociofamiliar, indicaría baja 

presencia de agresividad en los estudiantes que participaron de dicha investigación.   

Zambrano y Almeida (2017) en Ecuador, realizaron una investigación con el propósito 

de establecer la relación entre las variables clima social familiar y conducta violenta en 

escolares. Se trató de un estudio correlacional de enfoque cuantitativo y no experimental. La 

muestra estuvo conformada por 1502 estudiantes con edades entre los 8 a 15 años, los 

instrumentos empleados por los investigadores fueron: la Escala de Clima Social Familiar 

(FES; Moos y Trickett, 1984) y la Escala de Conducta Violenta en la Escuela (EVCE; Little et 

al., 2003). Como resultados reportaron que el clima social familiar presenta relación 

significativa (p<0.05) con la conducta violenta, a su vez los investigadores señalan que la 

ausencia de integración familiar repercute en el desarrollo de conductas violentas en los 

participantes. Concluyen que, un buen clima social en la familia indicaría un bajo desarrollo de 

conductas violentas en los estudiantes evaluados.  

La fundación Aiglé en Argentina realizó una encuesta con el objetivo de poner en 

evidencia la percepción adolescente frente al confinamiento, encuestaron a 1068 adolescentes 

registrando emociones, conductas, hábitos y relaciones sociales con pares y familia midiendo 

si estas empeoraron, se mantuvieron iguales, o mejoraron. Los resultados muestran que, durante 

el confinamiento por la pandemia, tanto los hábitos como sus estados emocionales se vieron 

afectados, sin embargo, mejoraron las relaciones familiares, en la gran parte de la población 
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adolescente. El estudio tuvo como objetivo presentar los resultados de cada área. (Cros et al 

2021). 

En territorio nacional, Gutiérrez (2019) en Lima, desarrolló una investigación con el 

objeto de establecer la relación entre en clima social familiar y conductas antisociales en 

estudiantes. El estudio fue de tipo correlacional y descriptivo, de diseño no experimental, la 

muestra estuvo conformada por 193 adolescentes de 4to y 5to grado de secundaria que cursaban 

estudios en una institución educativa pública del distrito de La Victoria, con edades entre los 

14 a 18 años. El autor empleó como instrumentos la Escala de Clima Social Familiar (FES; 

Moos y Trickett, 1984) y el Cuestionario Conductas Antisociales-Delictivas (A–D, Seisdedos, 

2013). Los resultados señalaron presencia de correlación significativa (p<0.05) entre el clima 

social familiar y conductas antisociales (rho -.268), al igual que, entre las dimensiones: 

desarrollo, estabilidad y relación con las conductas antisociales (rho -.191; rho -.268; rho -.225). 

El autor concluye que, cuanto mejor es el clima social familiar que percibe el adolescente, 

menor será el desarrollo de conductas antisociales.  

Méndez (2019) en Huacho, realizó un estudio con el propósito de analizar la relación 

entre el clima social familiar y la agresividad en escolares. El estudio fue de tipo cuantitativo, 

de alcance correlacional y de diseño no experimental, la muestra estuvo constituida por 126 

estudiantes de nivel secundaria, quienes fueron evaluados con la Escala de Clima Social 

Familiar (FES; Moos y Trickett, 1984) y el Cuestionario de Agresividad (AQ; Buss y Perry, 

1992). Los resultados señalaron que el clima social familiar presentaba una relación 

significativa (p<0.05) y negativa con la agresividad (rho -.426) en los estudiantes evaluados. El 

autor concluye que cuanto mejor se perciba el clima social familiar para los estudiantes, menor 

será el desarrollo de conductas como la agresividad en los participantes.  
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Aquize y Núñez (2016) realizaron una investigación en Juliaca, con la finalidad de 

establecer la relación entre el clima social familiar y la adaptación conductual en adolescentes. 

El diseño del estudio fue no experimental, correlacional y de enfoque cuantitativo, la muestra 

fue conformada por 307 estudiantes de ambos géneros, con edades entre los 14 a 16 años, 

pertenecientes al quinto año de secundaria de una institución educativa pública del distrito de 

Las Mercedes. Los instrumentos que emplearon fueron: la Escala de Clima Social Familiar 

(FES; Moos y Trickett, 1984) y el inventario de adaptación de conducta (IAC; Cruz y Cordero, 

1990). Llegaron a determinar que existe relación significativa (p<0.05) entre el clima social 

familiar y la adaptación conductual (r .514), asimismo, los autores evidenciaron relación 

significativa (p<0.05) entre el clima social familiar y la adaptación personal (r .347), familiar 

(r .520) y social (r. 288). Los investigadores concluyen que, un clima social familiar positivo 

repercute de forma favorable en el desarrollo de patrones conductuales adaptativos en los 

adolescentes que participaron de la investigación.  

Los efectos del confinamiento por la Covid – 19 en nuestro país, no fueron la excepción, 

Rusca et al en su estudio Una aproximación a la salud mental de los niños, adolescentes y 

cuidadores en el contexto de la COVID-19 en el Perú, encuestaron a 546 personas que tenían 

niños y adolescentes a su cargo, el 59% residía en Lima, 25,9% en Arequipa y 6,1% en la 

Libertad, el resto de la población eran de diferentes departamentos como Ica, Junín y Callao. 

El 69.2% (371) de cuidadores participantes comunicaron cambios conductuales y emocionales 

en sus hijos en el contexto Covid, los más frecuentes: irritablidad 38%, problemas de sueño 

33,7%, mayor sensibilidad y labilidad 29.8%, agitación motora 29.3%, agresividad 14.4%. 

(Rusca et al, 2020). 

Respecto a la segunda variable como antecedente encontramos, Salavera y Usán (2019) 

en España en su estudio Influencia de los problemas internalizantes y externalizantes en la 
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autoeficacia en estudiantes de secundaria, en una población de 1402 de secundaria de 12 a 17 

años (50.71% varones; 14.94% mujeres), encontró que los problemas de tipo internalizantes se 

relacionan de forma inversa con la autoeficacia (r = -.36), mientras los problemas de tipo 

externalizantes se relacionan de forma poco significativa (r =.12) con esta. Como conclusión, 

el estudio demostró que a mayor presencia de los problemas tipo internalizantes menor 

autoeficacia en los estudiantes de secundaria, así como la carente influencia de los problemas 

de tipo externalizantes en la autoeficacia.  

Alarcón y Bárrig (2015) en su investigación Conductas internalizantes y externalizantes en 

adolescentes en Lima, con una población de 298 estudiantes de 2 colegios estatales de Lima 

Norte, entre 12 a 18 años de ambos sexos. Aplicaron el Auto reporte de Jóvenes de 11 a18 años 

(YRS) de Achenbach, analizaron las variables sociodemográficas con problemas (YRS) y 

encontraron relación de la edad con el número de hermanos y hermanas (r=.17, p < .01) y no se 

encontraron influencia alguna con problemas de conducta de los adolescentes. En tao efecto se 

encontró asociación entre el número de hermanos y hermanas reportado y los problemas de 

ansiedad – depresión (r = .12, p < .05).  Además, se encontró diferencias en las dimensiones 

Internalizantes y externalizantes según el sexo de los participantes, las mujeres reportaron 

puntuaciones más altas  en problemas internalizantes (M = 18.01) y los hombres más altas que 

las mujeres en problemas externalizantes (M = 13.67),  encontrando diferencias  significativas  

en problemas internalizantes y externalizantes.  

Fuentes et al (2020) en su estudio Los efectos de los estilos de crianza en las conductas 

internalizantes y externalizantes: un estudio de preadolescentes mexicanos,  con el objetivo de 

identificar la asociación que estas prácticas tenían con las conductas problemáticas de los 

preadolescentes mexicanos a través del Modelado de Ecuaciones Estructurales; su población 

fue 306 estudiantes de primaria de 3 escuelas públicas de la ciudad de México (M=10, SD 0,92), 
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aplicando a los estudiantes subescalas de la Escala de Práctica de los Padres, el Cuestionario de 

Crianza de los Hijos de Alabama y el Cuestionario de Fortalezas y Dificultades. Los resultados 

mostraron que la imposición paterna y el control psicológico materno fueron predictores 

significativos de problemas de internalización, mientras que la disciplina desorganizada e 

inconsistente de los padres fue un predictor significativo de problemas de externalización.  

Para detallar el marco teórico de las variables que se incluirán en el presente estudio, se 

inició con clima social familiar dado que será el grupo de segmentación, al respecto Moos 

(2005) lo conceptualiza como la apreciación psicológica que permite describir las 

características sociales y ambientales presentes en el sistema familiar, las cuales se hacen 

visibles a través de las relaciones interpersonales entre sus integrantes.  A su vez, señala que 

los beneficios oscilan entre promover calidad de relación entre integrantes, estabilidad 

emocional, condiciones óptimas para el desarrollo físico, emocional e intelectual (Moss 1974) 

Moos (1974) señala que el clima familiar se encuentra constituido por el ambiente 

social, dentro de ella una buena relación entre los integrantes y un ambiente cálido permitirá la 

estabilidad, así como el desarrollo físico, emocional e intelectual para su sana convivencia y 

autonomía.  

Es importante mencionar que, para la formulación de esta teoría, dicho autor tomó como 

referencia las ideas propuestas por la psicología ambiental, la cual centra su investigación en 

comprender los procesos psicosociales, los mismos que se encuentran influenciados por la 

interacción del ser humano con su ambiente físico (Ñiquen, 2015).  

Para Chong (2015) el Clima Social Familiares es toda percepción que realizan los 

miembros del sistema familiar respecto a la manera cómo interactúan, se comunican, grado de 

funcionamiento y presencia de conflictos cuando se encuentran reunidos. De acuerdo a Capo 
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(2011) el clima social familiar se encuentra constituido por la estructura, los valores, tipo de 

comunicación y cohesión entre los miembros que la conforman, que permite el desarrollo 

personal, emocional e intelectual. 

Kemper (2000) señala que el entorno debe estudiarse de manera integral como 

confluencia de estímulos específicos y conjuntos. No obstante, cada sujeto tiene un proceso de 

adaptación distinta en cada situación, por eso, el ambiente donde la persona interactúa juega un 

papel importante para su bienestar emocional. 

Cada sistema familiar presenta distintos subsistemas, los cuales se caracterizan por la 

presencia de roles, tareas y funciones específicas. El subsistema conyugal está conformado por 

la pareja, ambos presentan valores, actitudes, modo de pensar distintos que se expresan durante 

la convivencia y es en este momento en que se observa el sentido de pertenencia. (Eguiluz, 

2004).  

Minuchin y Nichols (2007) explican que, el subsistema parental guarda relación con el 

proceso de crianza y la socialización. Conforme los niños crecen, este subsistema debe ir 

modificándose, brindando de manera progresiva a los menores la capacidad para tomar 

decisiones y estrategias que permitan su autocontrol, por ello, familias de hijos adolescentes 

deben poner en práctica la negociación, concediendo la autonomía y exigiéndoles mayor 

responsabilidad.  

Bronfenbrenner (1987) consolida la propuesta de interacción entre los sistemas, dado 

que establece que la familiar al ubicarse en el microsistema podrá establecer reglas, normas, 

delimitar roles y brindar soporte emocional (Grzywacz y Fuqua, 2000); se vincula con el 

mesosistema donde se establece la relación de la familia con instituciones (p. ej. escuela) y las 

normativas de las mismas (Juby y Farrington, 2001); su proximidad con el exosistema provee 
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un marco de influencia relevante al microsistema dado que impulsa a sus actores a responder 

inmediata (p. ej. padres); y, por último, el macrosistema que establece el marco de la cultura y 

creencias de la sociedad, en consecuencia, caracteriza la forma de observar la realidad de todos 

los miembros de la sociedad (Torrico et al., 2002).  

De acuerdo con Moos (1974) para un mejor estudio del clima familiar es importante 

tener en cuenta tres componentes o atributos afectivos, descritos a continuación. El primer 

componente relación, explica la manera que tienen los integrantes para comunicarse, su 

característica principal es la libertad de expresión e interacción con la que se desenvuelven. El 

segundo componente desarrollo, evalúa como la familia propicia el desarrollo personal de cada 

uno de sus miembros a través del apoyo (Vargas, 2009). Por último, la estabilidad, hace 

referencia a la manera como se encuentra estructurado y organizado el ambiente familiar, este 

atributo es considerado de importancia, dado que, es la base para establecer la seguridad y 

confianza en los demás y esto se vea plasmado en sus relaciones sociales (García, 2005). 

Sin embargo, una amenaza constante al clima social familiar se estructura en los 

problemas conductuales y emocional, es así que Achenbach y Edelbroch (1979) describen la 

variable como una serie de dificultades en el comportamiento y en la esfera emocional del niño 

y el adolescente, tales como conductas impulsivas, desafiantes o delictivas.  

En tanto, Riccio et al. (2011) indican que, son acciones agresivas que atentan contra la 

armonía de su grupo de pares, dificulta la buena convivencia con los demás integrantes de la 

familia y los procesos de enseñanza dentro del aula. A su vez, representan las consecuencias de 

malas prácticas parentales (Rutter, 2003).  
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Asimismo, Silvoso et al. (2005) sostienen que, son perturbaciones en la conducta y 

desordenes emocionales por parte del adolescente ocasionado por una exposición continua de 

acontecimientos estresantes y con escasas estrategias para afrontar dicha situación. 

Finalmente, Rey (2010) aporta, es cuando el sujeto presenta conductas antisociales e 

inadecuado control de las emociones caracterizadas por un déficit en las habilidades sociales, 

muestran irresponsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, baja autoestima, sentimientos 

de tristeza y soledad, y podrían originar trastornos clínicos, y más aún si se encuentra en 

contacto con factores de riesgo (Benitez y Justicia, 2006; Caballo y Simón, 2005). Por esta 

razón, Sepúlveda (2006) indica que es importante contar con la presencia de un ambiente 

familiar óptimo y equilibrado. 

Por esta serie de razones que los problemas conductuales y emocionales desde la 

perspectiva de Achenbach se basan en hechos donde el adolescente se ve expuesto a 

acontecimientos estresantes incrementando el riesgo y probabilidad de presentar dificultades 

psicológicas pues percibe que no posee las habilidades para afrontarlo, además, con dificultad 

para comprender su entorno, si no se abordan correctamente pueden alterar el funcionamiento 

en su vida adulta (Gambara y González, 2005).  

Con respecto a nuestra segunda variable, problemas en adolescentes, Achenbach y 

Edelbroch (1979) explican los problemas emocionales y de conducta por medio de dos 

categorías: Las dificultades de conductas internalizadas, las cuales hacen referencia a un exceso 

de preocupación, sentimientos de tristeza, miedo constante, se muestran inseguros y tímidos. 

Las características mencionadas anteriormente pueden observarse en problemas psicológicos 

como depresión, ansiedad, aislamiento social. Por otro lado, las dificultades de conductas 
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externalizadas pueden ser explicadas a través de comportamientos impulsivos, agresiones 

físicas y verbales, agitación, entre otros.  

La familia es el principal grupo social de referencia para el adolescente, quienes muchas 

veces imitan las conductas existentes en casa, resulta fundamental que las figuras parentales, 

transmitan un sistema de valores y normas. Si el individuo se desenvuelve en un sistema 

familiar con déficits en su estructura, un clima caótico, sin referencias para un buen 

comportamiento e incluso cohabitan los problemas de pareja, esto contribuye a un factor de 

riesgo para el menor, de presentar algún desajuste psicológico (Muñoz & Graña, 2001).  

Por su parte, Oliva y Parra (2001) señalan que, los padres deben mostrar empatía con 

los sentimientos que sus hijos presenten y así poder comprender de mejor manera sus 

reacciones. También es indispensable establecer límites, una rutina con distintas actividades a 

realizar, las mismas que deben ser respetadas, anticipándose a las consecuencias que se 

originaría en caso no cumplirlas. Reforzar las acciones positivas, así como sus habilidades, 

potenciando de esta manera una autoimagen positiva en ellos.  

Si el adolescente presenta conductas inadecuadas es importante invitarlo a la reflexión 

de su accionar y de las consecuencias que esto trae consigo, brindándoles estrategias para la 

resolución de problemas. Sin embargo, ocasionalmente los padres pueden necesitar ayuda de 

un profesional, un diagnóstico y atención temprana de cualquier problema social o conductual, 

permitiendo una mejor evolución y cambios positivos (Jiménez, 2019).  

1.2  Formulación del problema  

Problema general: ¿Qué relación existe entre el clima social familiar y problemas (Auto 

reporte de jóvenes de 11 – 18 años (YRS/11-18)) en estudiantes de secundaria en contexto 

postcovid?. Es así como los problemas específicos fueron: ¿Qué relación existe entre el clima 
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social familiar y la dimensión Internalizante del Auto reporte de jóvenes de 11 – 18 años 

(YRS/11-18) en estudiantes de secundaria en contexto postcovid?, Qué relación existe entre el 

clima social familiar y la dimensión Externalizante de Auto reporte de jóvenes de 11 – 18 años 

(YRS/11-18) en estudiantes de secundaria en el contexto postcovid?,  ¿Qué relación existe entre 

las dimensiones de clima familiar: Estabilidad, Relación y Desarrollo y problemas (YRS/11-

18) en estudiantes de secundaria en contexto postcovid?. 

1.3.  Objetivos 

El objetivo general fue determinar la relación de los problemas de Clima social familiar 

y problemas (Auto reporte de jóvenes de 11 – 18 años (YRS/11-18) en estudiantes de secundaria 

en contexto postcovid. Por lo tanto, los objetivos específicos fueron: Determinar la relación de 

clima social familiar y la dimensión Internalizante del Auto reporte de jóvenes de 11 – 18 años 

(YRS/11-18) en estudiantes de secundaria en contexto postcovid. Determinar la relación de 

clima social familiar y la dimensión Externalizante del Auto reporte de jóvenes de 11 – 18 años 

(YRS/11-18) en estudiantes de secundaria en contexto postcovid. Determinar la relación de las 

escalas de Clima social familiar (Relación, Estabilidad y Desarrollo) y problemas (YRS/11-18) 

en estudiantes de secundaria en contexto postcovid.  

1.4.   Hipótesis    

La hipótesis general se fundamentó en:  Existe relación entre Clima social familiar y 

problemas (Autor eporte de jóvenes de 11 – 18 años (YRS/11-18)) en estudiantes de secundaria 

en contexto postcovid. Por lo tanto, las hipótesis secundarias fueron: Existe relación de clima 

social familiar y la dimensión Internalizante del Auto reporte de jóvenes de 11 – 18 años 

(YRS/11-18) en estudiantes de secundaria en contexto postcovid. Existe relación de clima 

social familiar y la dimensión Externalizante del Auto reporte de jóvenes de 11 – 18 años 

(YRS/11-18) en estudiantes de secundaria según en contexto postcovid. Existe relación de las 
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dimensiones de Clima Social Familiar: Estabilidad, Relación y Desarrollo; y problemas 

(YRS/11-18) en estudiantes de secundaria en contexto postcovid.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

   

El presente estudio es cuantitativo, de tipo aplicada, el diseño fue de corte transversal - 

no experimental, correlacional, dado que se aplicó en un momento único y no hubo 

manipulación de variables (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  

La población, unidad de investigación, sujetos que presentan características similares 

(Ñaupas, 2018), estudiantes de secundaria de Instituciones educativas, hombres y mujeres, con 

matrícula regular en el año académico 2022, en el distrito de Carabayllo se estima 102,533 de 

estudiantes de secundaria (UGEL 04,2020). 

Criterios de inclusión:  

- Estudiantes de nivel secundaria de 11 a 18 años del distrito de Carabayllo. 

- Matrícula regular 2022. 

- Retomar las clases presenciales después del confinamiento. 

Criterios de exclusión: 

- Estudiantes que no desean ser parte de la investigación. 

La muestra según Ñaupas (2018), nos dice que es una porción de la población con 

características necesarias para la investigación, para el presente estudio se sustrajo una muestra 

de estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Particular del distrito de Carabayllo. 

Se aplicó la fórmula de probabilidades finitas para hallar la muestra, el cual se obtuvo un total 

de 150 participantes.   

El muestreo es un procedimiento que nos permite la selección de unidades que nos 

permitirá conformar la muestra (Ñaupas, 2018), por consiguiente, para la muestra de la presente 

investigación Correlacional se estableció por criterios no probabilístico de tipo por 
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conveniencia puesto que se encontró estudiantes voluntarios para llenar los cuestionarios de 

forma presencial (Navarrete et al., 2022). 

En cuanto a su composición sociodemográfica, en la tabla 1, se observó que hay mayor 

proporción de hombres (65.3%) frente a mujeres (34.7%), el primer (n=36) y segundo (n=42) 

año han concentrado más de la mitad de la muestra (52%) mientras que hubo menor cantidad 

de estudiantes de quinto año (n=13, 8.7%).  

Tabla 1 

Características sociodemográficas de la población de estudiantes de secundaria de una IE 

particular 

  Frecuencia Porcentaje 

Sexo Femenino 52 34.7 

Masculino 98 65.3 

Año Primero 36 24.0 

Segundo 42 28.0 

Tercero 30 20.0 

Cuarto 29 19.3 

Quinto 13 8.7 

 

En la estructuración de la forma y medidas para recopilar los datos, se empleó la técnica 

de cuestionarios de auto reportes para identificar los indicadores percibidos por los participantes 

(Avila et al., 2020). 

En la evaluación de los problemas en estudiantes se utilizó el Auto reporte de jóvenes 

entre 11 y 18 años (YSR/11- 18) de Achenbach (1991) diseñado con la finalidad de identificar 

problemas emocionales y problemas de conducta. Es un cuestionario auto administrado 

compuesto por 112 reactivos compuesto por nueve dimensiones y tres dimensiones de segundo 

orden: problemas de conducta internalizantes, externalizantes, otros problemas (problemas de 

atención, pensamiento y socialización), y global, con estilos de respuesta: Nunca, algunas veces 

y casi siempre, con puntuaciones 0, 1 y 2, respectivamente, en adolescentes entre 11 a 18 años. 
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Los procedimientos de validez y confiabilidad fueron realizados en 300 artículos y traducidos 

en más de 59 idiomas. 

En el contexto peruano, Castilla (2017) evaluó las propiedades Psicométricas de los 

instrumentos y se condensó en validez y confiabilidad en 302 adolescentes de instituciones de 

Lima Metropolitana, entre 11 a 16 años de ambos sexos. 

Las evidencias de validez corroboradas fueron por contenido y estructura interna. La validez de 

contenido se desarrolló mediante criterio de jueces especializados, se evidenció valores V de 

Aiken entre .80 a 1.00, por lo tanto, los ítems representaron claridad, pertinencia y relevancia 

para la medición de los problemas conductuales. La validez basada en la estructura interna se 

ejecutó a través de análisis factorial exploratorio (KMO=.481; 𝜒2=12936.448; p=.000) 

obteniendo un índice de 48.005% explicado por la solución de tres factores: problemas de 

conducta internalizantes, externalizantes y globales. 

Las evidencias de fiabilidad se establecieron por análisis de la consistencia interna, se 

obtuvo un coeficiente alfa de .948 para la prueba completa y .936 en la prueba adaptada. Para 

el presente trabajo se obtuvo un coeficiente alfa de .942 para la prueba completa, por lo tanto, 

el instrumento presenta índices aceptables de fiabilidad.   

En ese sentido, se empleó la escala de clima social familiar (FES) de Moos y Trickett 

(1984) con el objetivo de evaluar las características del contexto familiar y segmentar la muestra 

en 5 escalas : clima social familiar Muy bueno, Bueno, Medio, Malo, Muy malo, el instrumento 

fue compuesto por 90 reactivos en 12 años a más, de aplicación individual y colectiva, con un 

tiempo aproximado de 20 minutos y estilos de respuesta dicotómica, contiene 3 dimensiones 

Relaciones, Desarrollo y Estabilidad.  

En el medio peruano, Baltodano (2020) estimó las evidencias de validez de contenido 

mediante criterio de jueces (n=5) en los dominios de claridad, pertinencia y relevancia de los 
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reactivos, e identificó que coeficientes “V” de Aiken de 1.00 (100%) de acuerdo. Las evidencias 

de validez de estructura interna se estimaron a raíz de matrices de correlaciones obteniendo tres 

dimensiones: relación (.143 < r < 675), desarrollo (.317 < r < .698) y estabilidad (.311 < r 

< .676).  

Las evidencias de fiabilidad se evaluaron mediante consistencia interna en la puntuación 

global (α=.831; ω=.838), relación (α=.746; ω=.764), desarrollo (α=.642; ω=.661) y estabilidad 

(α=.716; ω=.755), considerándose valores aceptables. Para el presente trabajo para el 

instrumento Clima social familiar, se obtuvo las evidencias de fiabilidad mediante análisis de 

confiabilidad, obteniéndose un coeficiente de alfa de .844, por lo tanto, es de excelente 

confiabilidad.  

En ese sentido, el procedimiento de recopilación y análisis se estableció de la siguiente 

manera: Se llevó a cabo una revisión exhaustiva, pertinente y rigurosa de las fuentes primarias 

y secundarias para delimitar, caracterizar y describir los antecedentes y marco teórico del 

estudio. A partir de la búsqueda, se identificó los instrumentos especializados y con propiedades 

métricas robustas para la medición de las variables de estudio. 

Luego se solicitó autorización a las autoridades de la institución para aplicar las 

encuestas en las aulas del nivel secundario, enfatizando la voluntariedad de la participación. 

Para pasar al proceso de aplicación, se les proporcionó a los estudiantes las pruebas de la 

siguiente manera: consentimiento informado, a través de ello se informó a los estudiantes el 

propósito de la investigación; ficha demográfica, Auto reporte de Jóvenes de 11 a 18 años 

(YSR/11-18) y escala de Clima Social Familiar (FES), con la finalidad de recopilar los datos 

necesarios para la investigación. Por último, se vació los datos al software estadístico IBM 

SPSS 26.0 para dar inicio al proceso de análisis estadísticos. 
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En el proceso de análisis estadístico, se realizó análisis de normalidad para detectar el 

ajuste de las puntuaciones a la distribución normal mediante la prueba de hipótesis 

Kolmogorov-Smirnov por su robustez y potencia estadística frente a diversos números de 

muestra (Mohd y Bee, 2011), con base al ajuste de los datos se optó por la elección de pruebas 

no paramétrica para el análisis inferencial. Al mismo tiempo, se realizó la correlación rho de 

Spearman entre las variables.  

En consecuencia, los hallazgos se contrastaron con estudios previos para explicar las 

discrepancias y/o similitudes metodológicas, y establecer las conclusiones del estudio. 

Respecto a los aspectos éticos, el código de ética del colegio de psicólogos de Perú, el 

artículo 22 indica que toda investigación debe hacerse bajo la normativa nacional e 

internacional. Refiriéndose a la Declaración de Helsinki de la AMM – Principios Éticos para 

las Investigaciones Médicas en seres humanos, esta normativa ética de la investigación refiere, 

al respeto y protección a todos los seres humanos, el objetivo único de generar conocimiento al 

principio de confiabilidad de datos, del consentimiento informado de los sujetos comprendidos. 

La investigación se desarrolló bajo los principios bioéticos de la American Psycological 

Association (APA, 2019) donde se remarca el principio de autonomía que implica que toda 

propiedad intelectual debe ser empleada de forma correcta, sin alterar datos o proporcionar 

información falsa, así como citar y referenciar en formato APA y el Código de Ética del 

Investigador Científico UPN (2016).  El investigador declara haberse sujeto a los códigos éticos 

y principios bioéticos mencionados.   
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Ficha sociodemográfica 

Tabla 2 

Ficha sociodemográfica y características de la muestra 

  Frecuencia Porcentaje 

Sexo Femenino 52 34.7 

Masculino 98 65.3 

Año Primero 36 24.0 

Segundo 42 28.0 

Tercero 30 20.0 

Cuarto 29 19.3 

Quinto 13 8.7 

Con quien vive ambos padres 89 59.3 

Madre 43 28.7 

Padre 7 4.7 

otros familiares 11 7.3 

Edad 11 1 0.7 

12 29 19.3 

13 37 24.7 

14 35 23.3 

15 32 21.3 

16 12 8.0 

17 3 2.0 

18 1 0.7 

Total 150 100.0 

 

La población está compuesta por 150 estudiantes de nivel secundaria entre 11 y 18 años, 

 El 34.7% es de sexo femenino (n =52), el 65.3% son de sexo masculino (n= 98). El 24% 

pertenece al 1ro de secundaria, el 28% al 2do de secundaria, el 20% cursa el 3ro de 

secundaria, el 19.3% el 4to de secundaria y el 8.7% cursa el 5to de secundaria. El 59.3% 

habita en una familia nuclear, el 28.7% habita en una familia monoparental liderado por 

la madre, y el 4.7% habita en familia monoparental liderado por el padre. El 7.3% vive 

con otros familiares y no con sus padres.  
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Análisis exploratorio de las variables Clima Social en la Familia y Auto reporte de 

Jóvenes (YRS/11-18) 

Tabla 3 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para las variables Clima social en la familia 

y Auto reporte de jóvenes (YRS/11-18) 

 

NOTA. n = tamaño de la muestra, sig = significancia 

En la tabla 3, en la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, se identificó en la 

variable Clima social familiar una significancia de ,00, menor a nivel de 0.05, por lo 

tanto, no se ajusta a la normalidad. Mientras que la variable Auto reporte de jóvenes 

(YRS/11-18) se encuentra una significancia ,200 mayor al nivel 0.05 (Drezner et al 

2010). Al tener una de los valores menores a ,05 se decide utilizar los estadísticos no 

paramétricos de rho Spearman (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

 

Análisis de correlación de las variables clima social en la familia y auto reporte de 

jóvenes (YRS 11-18) 

Tabla 4 

Correlación   entre las variables clima social en la familia y auto reporte de jóvenes 

(YRS/ 11-18) 

 Autoreporte de Jóvenes 

(YRS/11-18) 

Clima social familiar Rho ,050 

sig. ,541 

N 150 

Nota. rho = Correlación de Spearman, sig = Significancia, n= Muestra. 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

KS N sig. KS N sig. 

Clima social 

familiar 
,115 150 ,000 ,928 150 ,000 

Auto reporte de 

jóvenes 

(YRS/11_18) 

,061 150 ,200* ,982 150 ,048 



 AUTOREPORTE JUVENIL (YRS) SEGÚN FUNCIONAMIENTO  
           FAMILIAR EN ESTUDIANTES EN CONTEXTO POSTCOVID, CARABAYLLO 2022 

Marquez Sichi; G 

 

 

Pág. 31 

 

En la tabla 4, Se observa un valor de sig de ,541, significancia mayor a ,50, por lo cual 

se acepta la Ho y se rechaza la Hi; además se aprecia una correlación R Spearman ,050 

correlación positiva media (Hernández - Sampieri y Mendoza, 2018).  

Análisis de la correlación entre la variable clima social familiar y 2 escalas del auto 

reporte de jóvenes (YRS/11-18) 

Tabla 5 

Correlación entre la variable clima social familiar y la dimensión problemas 

internalizantes (YRS/11-18) 

 

 Problemas internalizantes 

Clima social familiar Rho -.090 

sig .271 

N 150 

Nota. rho= Correlación de Spearman, sig= Significancia, n= Muestra. 

En la tabla 5, se observa una significancia = ,271, mayor a ,05, por lo cual se acepta la 

Ho y se rechaza la Hi; además se aprecia una correlación R Spearman -,090  negativa 

de intensidad alta (Mondragón, 2014), en la correlación problemas internalizantes y 

clima social familiar, es decir a mayor clima familiar social menor problemas 

internalizantes.  

Tabla 6 

Correlación entre la variable clima social familiar y la dimensión problemas 

externalizantes (YRS/11-18) 

 Problemas externalizantes 

Clima social familiar Rho .111 

sig .176 

N 150 

Nota. rho= Correlación de Spearman, sig= Significancia, n= Muestra. 

En la tabla 6, se observa una significancia = ,176, mayor a ,05, por lo tanto, se acepta la 

Ho y se rechaza la Hi; además de aprecia una correlación R Spearman ,111 positiva 

débil (Mondragón 2014), es decir a mayor clima social familiar mayor problemas 

externalizantes en estudiantes de secundaria en contexto postcovid. 
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Análisis de la correlación  de las dimensiones de Clima familiar y Auto reporte de 

jóvenes (YRS/11-18)  en estudiantes de secundaria en contexto postcovid. 

Tabla 7 

Correlación de las dimensiones de clima familiar y Auto reporte de jóvenes (YRS/11-18) 

Dimensiones de Clima social 

familiar 

DIM1 Relación DIM2 Estabilidad DIM3 Desarrollo 

Auto reporte de 

Jóvenes (YRS/11-

18) 

 

Rho -.035 -.110 .125 

sig. .669 .182 .128 

N 150 150 150 

Nota. rho= Correlación de Spearman, sig= Significancia, n= Muestra. 

En la tabla 7, se observa en la correlación de Auto reporte de Jóvenes (YRS/11-18) y:    

Dimensión Relación de Clima social familiar, una significancia = ,669, mayor a ,050, 

por lo que se acepta la Ho y se rechaza la Hi, un R Spearman -,035 negativo débil. 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Con la Dimensión Estabilidad de Clima social 

familiar se observa una significancia de ,182, mayor a ,05; además observamos una 

correlación R Spearman -,110 inversa débil. Con la Dimensión Desarrollo de Clima 

social familiar se observa una significancia = ,128, mayor a ,05; por ello se rechaza la 

Ho y se acepta la Hi; además se observa correlación R Spearman ,125 positiva débil. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Los hallazgos del presente estudio permitieron identificar la relación entre Clima Social 

familiar y problemas (Auto reporte de jóvenes de 11- 18 años (YRS/11-18)) en estudiantes de 

secundaria. 

Con respecto a la hipótesis general se encontró en la correlación entre Clima social 

Familiar y el Auto reporte de jóvenes de 11 a 18 años (YRS/11-18), una significancia de ,541, 

mayor a ,50, por lo cual se acepta la  Ho y se rechaza la Hi; además se aprecia una correlación 

rho ,050 correlación positiva media; es decir a mayor Clima social familiar mayor será los 

problemas en los estudiantes de secundaria en contexto postcovid. Rusca et ál, (2020) 

encontraron que el 69.2% (371) de los cuidadores participantes de su estudio reportaron 

cambios conductuales y emocionales en sus hijos en el contexto Covid, la razón de esto podría 

coexistir que durante el confinamiento disminuyeron las rutinas y hábitos en los adolescentes, 

generándose rutinas poco saludables, sedentarismo, sueño irregular, aumento a la exposición a 

pantallas, reducción de la cantidad y calidad de los vínculos interpersonales afectando a sus 

estados socioemocionales (Hincapié et al, 2020). Esto se fundamenta en la teoría de Lazarus 

(2000) quien nos dice que el estrés psicológico no sólo se halla en el entorno ni es consecuencia 

exclusiva de las características de personalidad, sino que depende de un tipo particular de 

relación persona-medio. 

Para hipótesis especifica 1, en la correlación de Clima social familiar y la dimensión 

problemas Internalizantes del Auto reporte de jóvenes (YRS/11-18) , se encontró una 

significancia de  ,271, > ,05, por lo cual se acepta la Ho y se rechaza la Hi; además se aprecia 

una correlación R Spearman -,090  negativa de intensidad alta, es decir a mayor Clima social 

Familiar, menor serán los problemas internalizantes (depresión, ansiedad, problemas de 

pensamiento) en estudiantes de secundaria en contexto postcovid, respectivamente Aquize y 
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Núñez (2016) encontraron relación significativa (p<0.05) entre el clima social familiar y la 

adaptación personal (r .347), familiar (r .520) y social (r. 288) en 307 estudiantes de edades 

comprendidas entre los 14 a 16 años. Aquello se fundamenta en la teoría de Moss (1974), quien 

señala que un buen ambiente social en la familia, donde exista una buena relación entre sus 

integrantes y un ambiente cálido propiciará un buen desarrollo físico, emocional e intelectual. 

Para la hipótesis especifica 2, en la correlación de Clima social familiar y la dimensión 

Externalizantes del Autorreporte de jóvenes (YRS/11-18), una significancia de ,176, >0,05, por 

lo tanto, se acepta la Ho y se rechaza la Hi; además de aprecia una correlación rho ,111 positiva 

débil (Mondragón 2014), es decir a mayor clima social familiar mayor problemas 

externalizantes en estudiantes de secundaria en contexto postcovid. A correspondencia Fuentes 

et al (2020), encontraron que la disciplina inconsistente de los padres fue un predictor 

significativo de problemas de externalización. Esto se fundamenta en la teoría ecologista de 

Bronfenbrenner (1817), la interacción de los sistemas como modelo de comportamiento que 

rigen en el medio, constituyendo un parámetro para el individuo, la cual se vio afectada por el 

confinamiento, para el autor el microsistema familiar inserta y vinculada con el mesosistema 

(la escuela) se retroalimenta de la misma.  

Para la hipótesis especifica 3, la correlación de las dimensiones de Clima social familiar: 

Relación, Estabilidad y Desarrollo y Problemas global del Auto reporte de Jóvenes (YRS/11-

18), para ello los resultados serán explicados por individual a continuación:  

Se encontró en el análisis de la correlación entre la dimensión Relación y los problemas 

a nivel global (YRS/11-18), significancia de ,669, mayor a ,050, por lo que se acepta la Ho y 

se rechaza la Hi, se observa también un rho -,035 negativo débil, es decir a mayor Relación en 

la familia menor problemas en los estudiantes en contexto postcovid, Cros et al (2021) 

encontraron que durante el confinamiento las relaciones familiares mostraron mejoría en gran 
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parte de la población adolescente. Al respecto Guerra (1993) menciona como uno de los 3 

factores ambientales intricada en la dinámica familiar que influyen en el adolescente, es las 

relaciones interpersonales favorables entre los miembros de la familia, que impulsarán a los 

hijos a desarrollar sus tendencias psicológicas al exterior y a orientarse hacia las demás personas 

de manera positiva.  

En el análisis de la correlación entre la dimensión Estabilidad y los problemas a nivel 

global (YRS/11-18), se encontró una significancia ,182, >,05; además observamos una 

correlación R Spearman -,110 inversa débil, es decir a mayor estabilidad en la familia menor 

problemas en los estudiantes en contexto postcovid, en relación a ello Moya y Cunza (2019) 

encuentran relación altamente significativa entre Clima social familiar y resiliencia. Al respecto 

Muñoz & Graña (2001) manifiesta: si el individuo se desenvuelve en un sistema familiar con 

déficits en su estructura, un clima caótico, sin referencias para un buen comportamiento e 

incluso cohabitan los problemas de pareja, esto se convierte en un factor de riesgo para el 

menor, de presentar algún desajuste psicológico, teniendo el efecto contrario si hay estabilidad 

en la dinámica familiar como factor protector.  

En el análisis de la correlación entre la dimensión Desarrollo y los problemas a nivel 

global (YRS/11-18), se encontró una significancia ,128, mayor a ,05; por ello se rechaza la Hi 

y se acepta la Ho; además se observa correlación rho ,125 positiva débil, es decir a mayor 

desarrollo en el clima familiar mayor los problemas en estudiantes en contexto postcovid, 

Chiliquinga et al. (2021) aporta  el rol de la pandemia en la afectación emocional de los 

adolescentes, generando depresión y ansiedad, es decir, problemas internalizantes; se 

encuentran escasos estudios de contraste respecto al tema., la razón de esto podría coexistir que 

durante el confinamiento que como ya se mencionó anteriormente el cambio de hábitos y rutinas 

en los adolescentes (Hincapié et al, 2020), y basándonos en la teoría psicosocial del desarrollo 
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humano de Erikson, quien nos indica que la adolescencia es una crisis normativa, es decir, una 

fase normal de incremento de conflictos, donde la tarea más importante es construir una 

identidad coherente (Cucunuba,2019) 

En relación con la validez externa de los resultados es pertinente describir las 

limitaciones del presente estudio: 

-  Pobreza en antecedentes y estudios de contraste por ser la pandemia un evento sin 

precedentes. 

- El tamaño de muestra como elemento para incrementar la potencia de las pruebas 

de hipótesis. 

-  Los análisis estadísticos según un mayor número de variables sociodemográficas 

teóricamente relevantes para el análisis.  

El estudio permitirá ser eje de otros estudios más amplios, posibilitar programas de 

intervención socioemocional para mitigar los efectos postcovid en estudiantes de secundaria, y 

programas para padres con hijos en este grupo etario, enfocado a instruirlos para identificar la 

necesidad de un profesional en las afecciones de sus hijos, así como desarrollar afrontamiento 

a situaciones difíciles para sus adolescentes. 

En conclusión, se encuentra relación negativa de intensidad baja entre Clima social 

familiar y la dimensión problemas internalizantes del Auto reporte de jóvenes (YRS/11-18) 

(rho -.090, sig > ,05), es decir a mayor clima social menor serán los problemas en adolescentes, 

la misma relación se encuentra en 2 dimensiones de Clima social familiar (Relación y 

Estabilidad) y problemas (YRS/11-18) (rho -,035, sig >,05) (rho-,110, sig>,05) en estudiantes 

de secundaria en contexto postcovid, dos pilares importantes en la adolescencia que cumplen 

función de factor protector. Sin embargo, Clima social Familiar y la dimensión externalizantes 

de Auto reporte de jóvenes (YRS/11-18) presentan correlación positiva débil, así como la 



 AUTOREPORTE JUVENIL (YRS) SEGÚN FUNCIONAMIENTO  
           FAMILIAR EN ESTUDIANTES EN CONTEXTO POSTCOVID, CARABAYLLO 2022 

Marquez Sichi; G 

 

 

Pág. 37 

 

dimensión Desarrollo y problemas (YRS), obedeciendo a las afectaciones propias de la crisis 

mundial sanitaria, el confinamiento obligatorio y cambios evolutivos propios de la etapa. A 

partir de los datos obtenidos se concluye que los problemas internalizantes y externalizantes en 

estudiantes de secundaria en contexto postcovid, no obedecen exclusivamente a la percepción 

del adolescente sobre su clima social familiar, si no que, serían a causa de otras razones ya 

expuestas, podría ser uno de los factores que contribuya a ello, mas no el determinante.   
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ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de consistencia 

Problema Hipótesis Objetivos  Variable 1: Clima social familiar Métodos 

General General Instrumento Dimensiones Ítems Tipo y diseño 

 

 

 

 

¿Qué relación existe 

entre el clima social 

familiar y problemas 

(Autoreporte de jóvenes 

de 11 – 18 años 

(YRS/11-18)) en 

estudiantes de 

secundaria en contexto 

postcovid?. 

Existe relación entre Clima 

social familiar y problemas 

(Autoreporte de jóvenes de 

11 – 18 años (YRS/11-18)) 

en estudiantes de secundaria 

según en contexto 

postcovid. 

1) Determinar la correlación 

de los problemas de Clima 

social familiar y problemas 

(Autoreporte de jóvenes de 11 

– 18 años (YRS/11-18) en 

estudiantes de secundaria en 

contexto postcovid 

Escala de clima social 

Familiar (FES) 

Relación 

1,11,21,31,41,51,61,71,81 

2,12,22,32,42,52,62,72,82 

3,13,23,33,43,53,63,73,83 

Tipo: Aplicada 

Desarrollo 

4,14,24,34,44,54,64,74,84 

5,15,25,35,45,55,65,75,85 

6,16,26,36,46,56,66,76,86 

7,17,27,37,47,57,67,77,87 

8,18,28,38,48,59,68,78,88 

Diseño no experimental 

de corte transversal 

Estabilidad 
9.19.29.39.49.59.69.79.89 

10,20,30,40,50,60,70,80,90 

Muestra: 150 estudiantes 

de secundaria 

Específicos  Específicos   Variable 2: Problemas (YRS/11-18)  

   Dimensiones Ítems Muestreo: No 

probabilístico de tipo por 

conveniencia. 

Estadísticos: 

Alfa de Cronbach´s 

Correlación ítem test. 

1) Existe correlación de 

clima social familiar y la 

dimensión Internalizante del 

Autoreporte de jóvenes de 

11 – 18 años (YRS/11-18). 

 

1)Determinar la correlación 

de clima social familiar y la 

dimensión Internalizante del 

Autoreporte de jóvenes de 11 

– 18 años (YRS/11-18)  Autorreporte de jóvenes 

de 11 a 18 años 

(YRS/11-18) 

Problemas 

Internalizantes 

14,29,30,31,32,33,35,45,50,52,71,91 

,112,5,42,65,75,102,103,111,47,51, 

54,56ª,56b,56c,56d,56e,56f,56g 

2) Existe relación de clima 

social familiar y la 

dimensión Externalizante 

del Autoreporte de jóvenes 

de 11 – 18 años (YRS/11-

18) . 

2)Determinar la correlación 

de clima social familiar y la 

dimensión Externalizante del 

Autoreporte de jóvenes de 11 

– 18 años (YRS/11-18). 

socialización 

Pensamiento 

Atencionales 

Otros problemas 

11,12,25,27,34,36,38,48,62,64,79,9, 

18,40,46,58,66,70,76,83,85,100,1,4, 

8,10,13,17,41,61,78,7,24,44,53,55h, 

74,77,93,110 

3) Existe relación de las 

dimensiones de Clima 

Social Familiar: Estabilidad, 

Relación y Desarrollo y 

problemas (Autoreporte) 

3) Determinar la correlación 

de las escalas de Clima social 

familiar (Relación, 

Estabilidad y Desarrollo) y 

problemas (Autoreporte de 

jóvenes ) 

 

Problemas 

externalizantes 

2,26,28,39,43,63,67,72,81,82,90,99, 

101,105,3,16,19,20,22,23,37,57,68, 

86,87,89,94,95,97,101. 

ANEXO 2: Operacionalización de las variables 
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Variables de estudio Definición conceptual Definición operacional Dimesiones Indicadores Ítems Medición 

 

C
li

m
a 

so
ci

al
 f

am
il

ia
r 

De acuerdo a Capo (2011) el 

clima social familiar se 

encuentra constituido por la 

estructura, los valores, tipo de 

comunicación y cohesión entre 

los miembros, que permite el 

desarrollo personal, afectivo e 

intelectual. 

 

Evalúa las características del 

contexto familiar y segmenta la 

muestra en 5 escalas : clima social 

familiar Muy bueno, Bueno, Medio, 

Malo, Muy malo, el instrumento fue 

compuesto por 90 reactivos, 

aplicado en 12 años a más, de 

aplicación individual y colectiva  y 

estilos de respuesta dicotómica, 

contiene 3 dimensiones Relaciones, 

Desarrollo y Estabilidad. 

Relación 

Cohesión  

Expresividad  

Conflicto 

1,11,21,31,41,51,61,71,81 

2,12,22,32,42,52,62,72,82 

3,13,23,33,43,53,63,73,83 

Ordinal Desarrollo 

Autonomía 

Actuación 

Intelectual – Cultural 

Social – recreativo 

Moralidad - religiosidad 

4,14,24,34,44,54,64,74,84 

5,15,25,35,45,55,65,75,85 

6,16,26,36,46,56,66,76,86 

7,17,27,37,47,57,67,77,87 

8,18,28,38,48,59,68,78,88 

Estabilidad 
Organización  

Control 

9.19.29.39.49.59.69.79.89 

10,20,30,40,50,60,70,80,90 

A
u

to
rr

ep
rt

es
 d

e 
jó

v
en

es
 d

e 
1

1
 a

 1
8

 a
ñ
o

s 
(Y

R
S

1
1

-1
8

) 

 

 

 

Diseñado con la finalidad de 

identificar problemas (emocionales, 

problemas, conducta) en 

adolescentes de 11 a 18 años.  Es un 

cuestionario auto administrado 

compuesto por 112 reactivos 

compuesto por nueve dimensiones y 

tres dimensiones de segundo orden:  

problemas de conducta 

internalizantes, externalizantes, 

otros problemas (problemas de 

atención, pensamiento y 

socialización), y global, con estilos 

de respuesta: Nunca, algunas veces 

y casi siempre, con puntuaciones 0, 

1 y 2, respectivamente, en 

adolescentes entre 11 a 18 años. 

  

 

 

Problemas Internalizantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansioso/humor depresivo 

 

14,29,30,31,32,33,35,45,50,52,71 

,91,112 

Ordinal 

 

Depresión 

 

5,42,65,75,102,103,111 

Somatización 
 

47,51,54,56ª,56b,56c,56d,56e,56f,56g 

 

Problemas: socialización 

 

11,12,25,27,34,36,38,48,62,64,79 

Pensamiento 

 

9,18,40,46,58,66,70,76,83,85,100 

 

 Atencionales 
 

1,4,8,10,13,17,41,61,78 
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Otros problemas 7,24,44,53,55h, 74,77,93,110 

Problemas externalizantes 

Trasgredir reglas 

 

2,26,28,39,43,63,67,72,81,82,90,99, 

101,105 

 

Agresividad 

 

3,16,19,20,22,23,37,57,68, 

86,87,89,94,95,97,101. 

 



ANEXO N°3: ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) 

 Autores: R.H.Moss y E.J.Tricket (1984) 

Adaptación: Lima/ Carla Baltodano Zamora (2020) 

Edad:_____ Sexo:________ Grado:____ Sección_____ Fecha:_______________  

Colegio: ___________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás afirmaciones sobre comportamientos. Lee 

cada una con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te describe con una X según 

corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la 

verdad.  
1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. V F 

2. Los miembros de mi familia guardan, a menudo, sus sentimientos para sí mismos. V F 

3. En nuestra familia reñimos mucho. V F 

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

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

6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales. V F 

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

8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a los cultos de la iglesia. V F 

9. Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente V F 

10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. V F 

11. Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos “pasando el rato”. V F 

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

13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enfados. V F 

14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno. V F 

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

16. Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos. V F 

17. Frecuentemente vienen amigos a comer en casa, o a visitarnos. V F 

18. En mi casa no rezamos en familia. V F 

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios. V F 

20. En nuestra familia hay pocas normas que cumplir. V F 

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

22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar todo mundo. V F 

23. En casa a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos algo. V F 

24. En mi casa cada uno decide sus propias cosas. V F 

25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno. V F 

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

27. Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: futbol, baloncesto, etc. V F 

28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua y otras fiestas. V F 

29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas que necesitamos. V F 

30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 
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31. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión. V F 

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales. V F 

33. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados. V F 

34. Cada uno entra y sale en casa cuando quiere. V F 

35. Nosotros aceptamos que haya competición y “que gane el mejor”. V F 

36. Nos interesan poco las actividades culturales. V F 

37. Vamos a menudo al cine, a competiciones deportivas, excursiones, etc. V F 

38. No creemos en el cielo ni en el infierno. V F 

39. En mi familia la puntualidad es muy importante. V F 

40. En casa las cosas se hacen de una forma establecida. V F 

41. Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca algún Voluntario. V F 

42. En casa, si alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más. V F 

43. Las personas de nuestra familia nos criticamos fuertemente unas a otras. V F 

44. En mi familia, tienen poca vida privada o independiente. V F 

45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez mejor. V F 

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F 

47. En mi casa, todos tenemos una o dos aflicciones. V F 

48. Las personas de mi casa tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal. V F 

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. V F 

50. En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas. V F 

51. Las personas de mi familia nos apoyamos de verdad unas a otras. V F 

52. En mi familia cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado. V F 

53. En mi familia a veces nos peleamos a golpes. V F 

54. Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en sí misma cuando surge un 
problema. 

V F 

55. En casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las calificaciones 
escolares. 

V F 

56. Alguno de nosotros toca un instrumento musical. V F 

57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o de la 
escuela. 

V F 

58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. V F 

59. En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden limpias. V F 

60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. V F 

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo. V F 

62. En mi familia los temas de pago y dinero se tratan abiertamente. V F 

63. Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y 
mantener la paz. 

V F 

64. Las personas de la familia se animan firmemente unos a otros a defender sus propios 
derechos. 

V F 

65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito. V F 
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66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca. V F 

67. Los miembros de mi familia asistimos a veces a cursillo o clases particulares por afición 
o por interés. 

V F 

68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien o mal. V F 

69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. V F 

70. En mi familia cada uno puede hacer lo que quiere. V F 

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros. V F 

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F 

73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos contra otros. V F 

74. En mi familia es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás. V F 

75. Primero el trabajo, luego la diversión, es una norma en mi familia. V F 

76. En mi casa, ver la televisión es más importante que leer. V F 

77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. V F 

78. En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante. V F 

79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. V F 

80. En mi casa las normas son bastante flexibles. V F 

81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. V F 

82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. V F 

83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 

84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. V F 

85. En mi casa hacemos comparaciones con nuestra eficacia en el trabajo o en el estudio. V F 

86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. V F 

87. Nuestra principal forma de diversión es ver televisión o escuchar radio. V F 

88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. V F 

89. En mi casa, de ordinario, la mesa se recoge inmediatamente después de comer. V F 

90. En mi familia uno no puede salirse con la suya. V F 
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ANEXO N° 4. AUTOREPORTE DE JÓVENES DE 11 A 18 AÑOS (YRS/11-18) 

 Autor  : Achenbach (1991) 

Adaptación : Lima/Castilla (2017) 

 INSTRUCCIONES: A continuación hay una lista que describe Jóvenes. Si la frase te describe 

a ti ahora o durante los últimos 6 meses, haz un circulo en el número 2 si te describe muy cierto, 

o cierto o a menudo. Haz un circulo en el número 1 si solo te describe en cierta manera o algunas 

veces. Si la frase no te describe a ti en los últimos 6 meses,  

haz un circulo en el 0. 

0 = No es cierto          1 = En cierta manera, algunas veces    2 = muy cierto, cierto a menudo 

N° PREGUNTAS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMP

RE 

1. Actúo como si fuera mucho más joven que la edad que 
tengo 

   

2. Bebo alcohol sin permiso de mis padres    

3. Discuto mucho    

4. Dejo sin terminar lo que empiezo    

5. Disfruto de muy pocas cosas    

6. Me gustan los animales    

7. Soy engreído, me las echo (me las doy de mucho)    

8. No puedo concentrarme o prestar atención por mucho 
tiempo 

   

9. No puedo quitarme de la mente ciertos 

pensamientos (describe): 
   

10. No puedo estarme quieto(a)    

11. Dependo demasiado de algunos adultos    

12. Me siento muy solo(a)    

13. Me siento confundido(a) o como si estuviera en las 
nubes 

   

14. Lloro mucho    

15. Soy bastante honesto(a)    

16. Soy malo(a) con los demás    

17. Sueño despierto(a) a menudo    

18. Me hago daño a mí mismo(a) deliberadamente o he 

intentado suicidarme 
   

19. Trato de atraer mucha atención    

20. Destruyo mis cosas    

21. Destruyo las cosas de otras personas    

22. Desobedezco a mis padres    

23. Desobedezco en la escuela    

24. No como tan bien como debería    

25. No me llevo bien con otros jóvenes    

26. No me siento culpable después de haber hecho algo 

que no debo 
   

27. Tengo celos de otras personas    

28. Rompo las reglas en casa, en la escuela, o en otro lugar    
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29. Tengo miedo de ciertas situaciones, animales o 

lugares (no incluyas la escuela) (Describe): 
   

30. Tengo miedo de ir a la escuela    

31. Tengo miedo de que pueda pensar o hacer algo malo    

32. Me siento como que tengo que ser perfecto(a)    

33. Me siento como que nadie me quiere    

 

34. Me siento como que los demás quieren perjudicarme    

35. Me siento inferior o creo que no valgo nada    

36. Me hago daño accidentalmente con mucha frecuencia    

37. Peleo mucho    

38. Los demás se burlan de mí a menudo    

39. Me junto con jóvenes que se meten en problemas    

40. Oigo sonidos o voces que otros creen que no existen (Describe):    

41. Actúo sin pensar    

42. Me gusta más estar solo(a) que con otras personas    

43. Digo mentiras o engaño a los demás    

44. Me muerdo las uñas    

45. Soy nervioso(a), tenso(a)    

46. Partes de mi cuerpo se tuercen o tienen 

movimientos involuntarios 
(describe): 

   

47. Tengo pesadillas    

48. No les caigo bien a otros/as jóvenes    

49. Puedo hacer ciertas cosas mejor que otros/as jóvenes    

50. Soy demasiado ansioso(a) o miedoso(a)    

51. Me siento mareado(a)    

52. Me siento demasiado culpable    

53. Como demasiado    

54. Me siento demasiado cansado(a) sin ninguna buena razón    

55. Peso demasiado    

56. Tengo problemas físicos sin causa médica conocida 

a) Dolores o molestias (sin que sean del estómago o dolores 

de cabeza) 

   

 b) Dolores de cabeza    

 c) Náuseas, me siento mal    

 d) Problemas con los ojos (si no usas lentes)(Describe):    

 e) Me salpullido o irritación en la piel    

 f) Dolores de estómago    

 g) Vómitos    

 h) Otro. Describe:       

57. Ataco a la gente físicamente    

58. Me araño la piel u otras partes del cuerpo (Describe):    

59. Puedo ser bastante amigable    

60. Me gusta tratar cosas nuevas    
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61. Mi desempeño escolar es bajo    

62. Soy torpe; no tengo mucha coordinación    

63. Prefiero estar con jóvenes mayores que yo    

64. Prefiero estar con jóvenes menores que yo    

65. Me rehúso a hablar    

66. Repito ciertas acciones una y otra vez (Describe)    

67. Me fugo de la casa    

68. Grito mucho    

69. Soy muy reservado(a); me callo todo    

70. Veo cosas que otros creen que no existen (Describe):    

71. Me cohíbo, me avergüenzo con facilidad    

72. Prendo fuegos    

73. Puedo trabajar bien con mis manos    

74. Me gusta llamar la atención o hacerme el (la) gracioso(a)    

75. Soy demasiado tímido(a)    

76. Duermo menos que la mayoría de los jóvenes    

77. Duermo más que la mayoría de los jóvenes durante el día y/o la 

noche 
(Describe): 

   

78. No presto atención o me distraigo fácilmente    

79. Tengo problemas con el habla (Describe):    

80. Defiendo mis derechos    

81. Robo en casa    

82. Robo fuera de casa    

83. Almaceno demasiadas cosas que no necesito (Describe):    

84. Hago cosas que otras personas piensan que son extrañas 
(Describe): 

   

85. Tengo ideas que otras personas pensarían que son extrañas 
(Describe): 

   

86. Soy testarudo(a)    

87. Mi estado de ánimo o sentimientos cambian de repente    

88. Me gusta estar con otras personas    

89. Soy desconfiado(a)    

90. Digo groserías o uso lenguaje obsceno    

91. Pienso en matarme    

92. Me gusta hacer reír a los demás    

93. Hablo demasiado    

94. Me burlo mucho de los demás    

95. Me enfado con facilidad    

96. Pienso demasiado en el sexo    

97. Amenazo lastimar a otras personas    

98. Me gusta ayudar a otras personas    

99. Fumo, mastico, o inhalo tabaco (fumo cigarros)    

100. No duermo bien (Describe):    

101. Falto a clases o a la escuela    

102. Tengo poca energía    

103. Me siento infeliz, triste, o deprimido(a)    



 AUTOREPORTE JUVENIL (YRS) SEGÚN FUNCIONAMIENTO  
           FAMILIAR EN ESTUDIANTES EN CONTEXTO POSTCOVID, CARABAYLLO 2022 

Marquez Sichi; G 

 

 

Pág. 62 

 

104. Soy más ruidoso(a) que otros(as) jóvenes    

105. Uso drogas sin razón médica (no incluyas aquí el uso de alcohol 
o tabaco) (Describe): 

   

106. Trato de ser justo(a) con los demás    

107. Me gusta un buen chiste    

108. Me gusta llevar las cosas con calma    

109. Trato de ayudar a los demás cuando puedo    

110. Desearía ser del sexo opuesto    

111. Evito relacionarme con los demás    

112. Me preocupo mucho    
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ANEXO N°5: CONCENTIMIENTO INFORMADO Y FICHA SOCIODEMOGRÁFICA  

CONCENTIMIENTO INFORMADO 

Estamos haciendo un estudio para conocer algunas características psicológicas y sociales de estudiantes de 

secundaria del Distrito de Carabayllo. 

La participación en ella es estrictamente voluntaria y anónima, no es necesario que coloques tu nombre. La 

información que se recoja será confidencial y será utilizada solo para este propósito. 

Te pedimos contestar con la mayor sinceridad a todas las preguntas que te hacemos en este cuestionario. No hay 

respuestas correctas o incorrectas. 

La información que nos proporciones será muy valiosa para el éxito de que este estudio y para poder ayudar a los 

jóvenes que lo necesitan. 

¿Estás de acuerdo?     SI  (   )    NO  (   ) 

___________________       __________________ 

Firma del participante       Firma del evaluador                                                         

__________________________________________________________________________________________ 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

I. DATOS PERSONALES 

1. ¿Cuántos años tienes?  ____________________ 

2. Sexo:  M________ F __________ 

II. ESCOLARIDAD  

1. ¿En qué año estas? 

a. Primero   (   )    

b. Segundo  (   )    

c. Tercero   (   )    

d. Cuarto     (   )    

e. Quinto     (   )    

III. DATOS FAMILIARES 

1. Vives… (marca solo una respuesta) 

a. Con ambos padres  (   ) 

b. Solo con tu madre   (   ) 

c. Solo con tu padre   (   ) 

d. Con otros familiares  (   ) 

d.1. Especifica con quien ______________________ 

2. Uno de tus padres ha fallecido: 

SI  (   )   NO  (   ) 

3. Ambos padres han fallecido 

SI  (   )   NO  (   ) 



 

ANEXO N° 7: Autorización de uso de instrumento Autorreporte de jóvenes de 11 a 18 años (YRS/11-18) 
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ANEXO N° 6: Estadísticos de confiabilidad 

Tabla 8 

Consistencia interna de Autoreporte de jóvenes de 11 a 18 años (YRS/11-18) 

Estadísticas de Fiabilidad de Escala 

  α de Cronbach ω de McDonald 

Escala  0.942 0.944 

 

En la tabla 8, se observa la consistencia interna a nivel general mediante del Alfa de Cronbach’s  

de ,942 y Omega de McDonald’s de ,944 lo que indica que existe una confiabilidad alta, 

demostrando que el instrumento es confiable para la aplicación a nuestra población (Bolivar, 

2013). 

Tabla 9 

Consistencia interna de Clima social familiar. 

Estadísticas de Fiabilidad de Escala 

  α de Cronbach ω de McDonald 

Escala  0.844 0.857 

 

En la tabla 9, se observa la consistencia interna a nivel general mediante del Alfa de Cronbach’s  

de ,844 y Omega de McDonald’s de ,857 lo que indica que existe una confiabilidad alta, 

demostrando que el instrumento es confiable para la aplicación a nuestra población (Bolivar, 

2013). 
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ANEXO N° 7: Carta de autorización de la empresa de uso de datos 
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