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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es conocido que en el Perú se enfrenta a retos innumerables como la lucha 

contra la violencia de género, el bullying (acoso escolar), el mobbing (acoso laboral), la 

informalidad en la que los inmigrantes están llegando a nuestro país, entre otros, lo cual nos 

tomaría mucho tiempo superar y que además impide que la sociedad pueda desenvolverse 

libre de problemas y/o dificultades implicando entre ellos la mejora del clima social familiar y 

la existencia de valores interpersonales en la población 

Este tipo de relación es importante ya que los valores del ser humano radican en la 

formación de la familia, continúa con el ámbito escolar y universitario, sin excluir la 

interacción social. 
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Capítulo I 

Planteamiento del estudio 

1.1 Formulación del problema 

En nuestra sociedad, como en la del mundo, no hay día en el que no se den noticias 

sobre violencia, crímenes, asaltos, asesinatos que atenten contra los derechos 

humanos; esto sin discriminación de clases económicas, raza, religión, etc. Estas 

complicaciones que incumben tanto a la persona como a la sociedad que habita, y nos 

hacen preocuparnos sobre un tema importante como son los valores. 

 

Moos (1969), señala que cuando las personas se añaden a la sociedad, muestran las 

fortalezas o deficiencias infundidas o aprendidas en la familia. Asimismo; 

consideramos que el colegio brinda diversas ocasiones de interacción con sus pares, 

además de la jerarquización en la adquisición de valores. 
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Las diversas instituciones educativas que visitamos y en las que se realizó la 

evaluación, los alumnos mostraban conductas incongruentes con su conjunto de pares 

y modelos de autoridad, siendo más de una las situaciones que acontecieron bajo estas 

características. Situación problemática que nos motivó a continuar este proceso de 

investigación, al tomar conocimiento por parte de las principales autoridades de los 

colegios que los estudiantes padecían de valores para interactuar con el medio, así 

mismo, Gracia (2000) que plantea “…la adquisición de valores se ha destacado en la 

familia y la escuela, la primera proporciona los componentes esenciales para el inicio 

del niño en la construcción de su propia identidad y la adquisición de valores”, nos 

planteamos la siguiente interrogante: 

 

1.2 Objetivo General 

 

1.3 Objetivos Específicos 
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reconocimiento y liderazgo en alumnos de tercero y cuarto de secundaria de Lima 

Metropolitana. 

 

1.4 Importancia y justificación del estudio 
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Por otro lado, las investigaciones se han centrado en el estudio del clima familiar y 

variables como autoestima, habilidades sociales, resiliencia y muy pocos con los valores 

interpersonales, pero, sin embargo, se ha comprobado la existencia de correlaciones bajas y 

muy bajas entre el clima familiar y las variables mencionadas (Aierbe y Medrano, 2013; 

Pérez, Gázquez, Molero, Soler y Barragán, 2015). 

Asimismo, Romero y Sulmont (2013), mencionan que el medio familiar tiene gran 

influencia en el área personal de todo ser humano esto hace necesario e indispensable buscar 

la seguridad y el bienestar del entorno más cercano de cada individuo. 

En éste contexto, consideramos importante y justificado conocer la relación de la 

percepción del clima familiar y los valores interpersonales. 

 

1.5 Limitaciones del estudio 

La utilización de los instrumentos de tipo cuestionario presentan las desventajas propias de 

cualquier auto-reporte en el sentido de que la persona encuestada tiende a alterar sus 

respuestas, ya sea por dar una adecuada impresión o todo lo contrario.  

Asimismo, otra limitación está en relación a la generalización de los resultados, 

restringiéndose únicamente a grupos con características similares. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Investigaciones relacionadas con el tema 

2. 1. 1 Clima Social Familiar  

Internacionales 

Hernández (2010), estudia la relación entre el clima social familiar y el rendimiento 

académico en una muestra de 79 estudiantes 36 mujeres y 43 hombres del colegio 

adventista Libertad de Bucaramanga, Colombia. Utilizaron como instrumento el 

cuestionario de Test de Moos y Trickett, encontrando que existe una relación 

significativa en el área de lenguaje y la dimensión intelectual y organización con 

competencia ciudadana, por lo que concluyen que existe una alta relación entre el 

constructo clima social familiar y rendimiento académico. 
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muestra es de 30 alumnos (18 a 25 años). El diseño de investigación fue descriptivo 

correlacional, demostrando como resultado que existe una relación parcial entre el 

clima social familiar y la autoestima en dichos jóvenes.  
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2. 1. 2 Valores Interpersonales  

Internacionales 

Pérez, Gázquez, Molero, Soler y Barragán (2015), estudian los “valores 

interpersonales relacionados con el perfil de agresor y víctima en adolescentes”, 

demostrando la importancia que tiene el estudio de los valores y su implicancia en 

evitar comportamientos violentos. El objetivo fue analizar el perfil de agresores y 

víctimas en diferentes variables (género, curso, y varios valores interpersonales). Para 

ello, se seleccionó aleatoriamente una muestra, formada por 885 alumnos de 

Educación Secundaria Obligatoria (CSE), (50,2% mujeres). Los resultados muestran 

que los agresores son varones, estudiantes de cuarto año de CSE, que en muchos casos 

han repetido un curso, también muestran niveles bajos de Conformidad y 

Benevolencia, así como altos niveles de Reconocimiento y Liderazgo.  
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Nacionales 
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2.2  Bases teórico-científicas del estudio 

2. 2. 1 Familia 

El contexto en donde se da la primera variable de nuestra investigación, el clima social 

familiar, es en aquel grupo de personas que se enlazan por afectividad y mantienen 

funciones a lo largo del tiempo que en muchos casos es de desarrollo para cada uno de los 

integrantes que lo conforman y también están los tipos de familia, que se clasifican de 

acuerdo a la conformación de ésta.  

2.2.1.1 Concepto de familia 

 

Para Minuchin (1986), la familia es más que solo un conjunto de personas, sino 

también que deben ser organizados e interdependientes de personas en constante 

interacción, las cuales son regulares por reglas de hogar y funciones dinámicas que existen 

entre sí y con el exterior. 
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Valdés (2007), considera que para nombrar familia a un grupo de personas, estas deben 

tener vínculos de parentesco y afectividad, de tal forma que ello los una y muestren entre 

los integrantes pasión, identidad y compromiso. 

Palacios y Rodrigo (2003), resaltan dentro de la familia, la importancia de un proyecto 

vital duradero dentro de la familia, generando fuertes lazos de pertenencia, compromiso 

entre los miembros estableciendo relaciones de intimidad, reciprocidad e independencia. 

La familia cumple funciones según redactan algunos autores, desde la perspectiva de 

Palacios y Rodrigo (2003), proponen que el espacio de desarrollo y socialización para los 

padres e hijos es la familia y por ello plantean las siguientes funciones para la familia: 

formar personas con adecuada autoestima y sentido de sí mismo y con correcto bienestar 

psicológico para hacer frente a la vida cotidiana (conflictos y situaciones estresantes). 

Estévez, Jiménez y Musitu (2007), al igual que los demás autores afirman la 

importancia de la familia, por que brinda una red de afecto, apoyo mutuo, sentido de 

pertenencia, sentimiento de seguridad  entre sus miembros, con el fin de que se desarrolle 

personalidad eficaz, adecuada adaptación social, autoestima, autoconfianza y su capacidad 

para expresar sus sentimientos. 

La familia es una atmosfera donde se aprende a confrontar desafíos, asumiendo 

responsabilidades y compromisos, que en la etapa adulta nos orientan a ser productivos.  

Asimismo, es el escenario de encuentro entre generaciones (abuelos, padres e hijos), estas 

tres generaciones comparten el afecto y los valores que guían la conducta de todos los 

miembros. 

Para el adulto es una red de apoyo para las transiciones vitales que ha de realizar: 

búsqueda de pareja, de trabajo, de vivienda, de nuevas relaciones sociales, jubilación, 

vejez, también dificultades fuera del ámbito familiar.  
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Estévez, Jiménez y Musitu (2007), proponen que otra labor significativa se da en 

el área social, puesto que, la socialización es bidireccional (padres a hijos y viceversa); 

por lo tanto, la familia es el entorno mediante el cual los individuos adquieren valores, 

creencias y normas acordes a la sociedad que pertenecen. Lo que se desea lograr es que 

la persona sepa que hay acciones que nos son aceptables para la sociedad.    

Comprendiendo que el proceso de socialización entiende dos aspectos: de contenido 

(qué se transmite) y de forma (cómo se transmite).  

 

2.2.1.2 Modelos de familia 
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- Familias reconstituidas: familia que después de una separación, divorcio o muerte de 

uno de los cónyuges, se rehace con el padre o la madre que tiene a su cargo a los hijos y 

un nuevo cónyuge que puede o no aportar hijos propios. 

2.2.1.3Familias peruanas 

Según Dughi (1999), los testimonios demográficos nos permiten estar al tanto de 

algunos aspectos de la vida familiar. Las familias peruanas presentan algunas 

características que están relacionadas a la salud mental: 

 

2. 2. 2  Clima Social Familiar 

2.2.2.1 Estilos familiares de socialización 
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Se entiende como afecto, al amor, la aprobación y apoyo que se les brinda a los hijos, 

es así como, los hijos se sienten amados, entendidos y aceptados. Mientras que, la 

dimensión control, se refiere a la disciplina que buscan conseguir los padres, para 

controlar y/o supervisar que cumplan con las normas establecidas. 

La combinación de estas, da origen a cuatro estilos educativos: democrático (padres 

sensibles, afectuosos pero buscan el cumplimiento de las normas; los hijos tienen libertad 

siempre y cuando ellos sean reflexivos con sus actos), autoritario (abundantes normas que 

no son explicadas, disciplina estricta, padres poco comunicativos, los hijos están sujetos a 

amenazas y coerción física y verbal), permisivo (altos niveles de comunicación y afecto, 

escasas normas, por ello, los hijos no asumen compromisos) e indiferente-negligente 

(menor implicación en sus hijos, afecto y comunicación mínimo, ausencia de control y 

normas) 

Los estilos de crianza parentales varían y en la actualidad los vemos adaptarse al 

tiempo y necesidades, ya que, ajustado a nuestra realidad peruana, se labora mayor tiempo 

y los hijos pasan menos tiempo con los padres (Maccoby y Martin, 1983).  

2.2.2.2  Concepto de Clima Social Familiar    

Es importante mencionar que el Clima Social Familiar se manifiesta en interacciones 

interpersonales que se dan entre los integrantes de la familia, aspectos de desarrollo como  
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2.2.2.3 Teoría de Bronfenbrenner 
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2.2.2.4 Teoría del Clima Social de Moos 

El clima social familiar como tal, está íntimamente relacionado a las teorías de Moos 

(1974), quien atribuye que el ambiente es un mediador y le da la denominación de “clima 

social”. Señala que, gran influencia en la conducta de un infante la tiene la educación 

familiar y sobre todo la relación padres-hijos, es decir desde la posición que tiene dentro 

de la familia, el modo que adquiere ideas o creencias y valores, es por ello que se dice que 

la familia es el primer ente socializador. 

Moos (1974), sustenta su teoría en tres supuestos: 

a. El clima social es derivado desde las percepciones de la conducta. 

b. La manera en que los sujetos perciben las influencias ambientales con la 

conducta. 

c. Algunos ambientes promueven ciertas conductas. 
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Zavala (2001), cree que la escala que evalúa clima social familiar, la cual usamos en 

nuestra investigación, tiene como fundamento la psicología ambientalista, que según 

Holahan (1996), indica que su núcleo de investigación es la interrelación del ambiente 

físico con la conducta y la experiencia humana. 

 

2.2.2.4.1 Características del clima social familiar 

 

Por otro lado, afirma “que el amor es la característica indispensable para la 

buena vida familiar. El amor de los padres es desprendido, esforzado para 

poder sacar adelante a los hijos, en cambio, el amor de los hijos es agradecido. 

La unión es otro requisito para la buena vida familiar y para la existencia de 

ésta, es fundamental el amor” (p. 43). 
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Moos (1984, citado por Chuquinajo, 2014), refiere que el factor concluyente en el 

bienestar de la persona, es el clima familiar, porque está compuesto de variables 

organizacionales, sociales y físicas. Por ello, el autor clasificó seis tipos de familias 

derivadas de este modelo: Familias orientadas hacia la expresión de las emociones, 

familias orientadas hacia la estructura, familias orientadas hacia la obtención de logros, 

familias orientadas hacia la religión, familias orientadas hacia el conflicto. 

2.2.2.4.2 Dimensiones y áreas del clima social familiar 

Según Moos, Moos, y Trickett. (1985, citado por Calderón y De la Torre, 2005), el 

clima social familiar se encuentra compuesto por tres dimensiones, las cuales detallaremos 

a continuación.  

a. Dimensión relaciones: se refiere a un grado de comunicación y libre expresión 

dentro de la familia y también el grado de interacción conflictiva. 

- Cohesión  

- Expresividad 

- Conflicto 
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2. 2. 3  Valores 

2.2.3.1 Concepto de valor 

Hablar de los valores es sumamente complejo, porque es posible abordar este tema 

desde distintas perspectivas y enfoques. Estos se han ido involucrando con la realidad 

objetiva, donde conocemos al valor como bienes y en el área psicológica con el agrado, 

interés y deseo hacia algo. 

 

 

2.2.3.2 Psicología de los valores 

La existencia de los valores como formaciones psicológicas complejas, de índole 

consciente, son cimentadas individualmente por la persona, en la inter-relación de su 

actividad y comunicación en un medio socio-histórico, con componentes como: lo 

cognitivo y lo afectivo, de lo interno y lo externo. Esto permite explicar la complejidad de 

la formación y desarrollo de los valores como reguladores de la conducta  y la necesidad 

de tener en cuenta al estudiante como sujeto principal en la educación de sus valores. 

Los valores irán apareciendo a lo largo de las etapas de desarrollo de la persona, pero 

un factor importante va a ser el rol que la familia tome en esta tarea.  Se pondrá en 

manifiesto que los valores son previstos y relacionados con la subjetividad es decir con 

sus actitudes y emociones. 
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En la vida escolar, los valores interpersonales influyen de manera consciente o 

inconsciente, porque forman medios que determinan lo que las personas hacen, cómo lo 

hacen.  (Tueros, 2012).  

2.2.3.3 Influencia de la familia en los valores 

La familia es un factor determinante en el proceso de adquisición de los valores, 

mediante la educación que se brinda a cada integrante de esta, ya sea por imitación o por 

una formación idónea para su normal desenvolvimiento en distintos contextos. 

En este sentido, se evidencia la falta de un programa íntegro y adecuado de valores, 

somos observadores de problemas sociales; que ocasionan irreversibles desgracias de todo 

tipo físico, mental, material y cultural en nuestra sociedad.  

Por esto, se entiende a la familia, un grupo de personas unidas por lazos  

consanguíneos, consensuales o jurídicos, como una parte elemental de todo aprendizaje.  

Según Ortega y Mínguez (2004), los valores como patrones de conducta vienen 

inculcados desde casa siendo la familia una escuela innata de ello. Asimismo, cada una de 

ella será distinta entre ellas por su modo de pensar y vivir. 

“La base de la educación, desarrollada por la familia, consiste en transmitir al niño las 

normas y los valores que le permitirán entender cómo funciona el mundo que le rodea”. 

(Esteve, 2010, p. 71.). 
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2.2.3.4 Clasificación de los valores y sus características 

Al igual que sucede el concepto de valores los criterios para poder clasificarlos son 

numerosos, dependiendo de su finalidad, contenido, significad, hacia quien va dirigido, 

entre otros. 

 

Según Frondizi (2001, citado en Seijo, 2009), esta paráfrasis subjetivista define el valor 

como un “estado subjetivo de orden sentimental que hace referencia al objeto, en cuanto 

éste posee la capacidad de suministrar una base efectiva a un sentimiento de valor”. En 

conclusión, el valor está en el sujeto que valora.  

Los valores, se caracterizan por ser buenos, orienta a lo largo de la vida, exige y ejerce 

presión para cumplir metas. Así como hay valores también están presentes los antivalores, 

conocidos por ser la parte opuesta y representar lo negativo de esta cualidad. Todos los 

valores tienen un valor cuantitativo, pero se jerarquizan por prioridades. 

La clasificación de los valores es compleja y podría hacerse en base a muchos autores 

que han hablado de ello. Según Ortega y Gasset (1991, citado por Pérez, 2008), los 

valores morales se clasifican en: 
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2. 2. 4 Valores Interpersonales  

 

 

- Independencia: Tiene el derecho actuar y tomar decisiones con su propio criterio. 

- Soporte: Es encontrar un trato comprensivo, amable y considerado; es decir, 

recibiendo  apoyo y aliento de las demás personas. 

- Benevolencia: Realizar las cosas con la finalidad de ayudar al prójimo, filantropía, 

altruismo. 

- Conformidad: Toma en cuenta aquello que es socialmente correcto y aceptado. 

- Reconocimiento: Es que se sienta respetado y admirado, considerado importante.  

- Liderazgo: Capacidad de estar a cargo de otras personas, tener autoridad y poder 

sobre ellas. 
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2.2.4.1 Enfoques de los valores interpersonales 

2.2.4.1.1 Enfoque Psicoanalista  

 

2.2.4.1.2 Enfoque Conductista y Neoconductista 

Este enfoque busca ser más objetivo y científico, con el ser humano, pues lo consideran 

pasivo, objeto de influencias y circunstancias.  

Bandura y Walters (1963, citado por Estrada, 2012), lo definen como a la formación de 

valores como expresiones o componentes netamente conductuales que se adquieren 

mediante un proceso de aprendizaje que son reforzados con mecanismos de recompensa y 

funcionan a través del condicionamiento.  

El concepto de valor viene a constituirse por un único indicador que no necesariamente 

señala la presencia de valores morales en el individuo. 

2.2.4.1.3 Enfoque cognitivista 

Jean Piaget (1985, citado por Estrada, 2012), menciona que durante el proceso de 

interiorización se llega a lograr la autonomía moral, ya que, se permite observar los puntos 

de vista de los demás, siempre respetando al otro. 

El autor del artículo de la revista, Díaz-Serrano (2015), analiza el trabajo de Kohlberg, 

donde menciona que cada persona posee valores que asimila de su entorno y actúa según 

ellos, lo cual se relaciona con la moralidad de la persona, es cuando esos valores entran en 
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conflicto ante una situación determinada aparece el juicio o razonamiento moral donde 

han de prevalecer los valores interpersonales de cada individuo. 

2.2.4.1.4 Enfoque Constructivismo Social 

Dentro de este enfoque se relaciona al ambiente como desencadenante del desarrollo de 

los niños, ya que, se busca que ellos construyan y conduzcan su propio desarrollo, 

buscando un carácter más humanizado a la educación como una de las partes principales 

del desarrollo humano. 

Los postulados de Bruner (1975, citado por Vielma y Salas, 2000), aportan el 

constructivismo simbólico y la calidad de una enseñanza sistemática y bien orientada al 

desarrollo de los procesos mentales en período de formación. Entendemos en base a ello, 

que los valores forman parte de un proceso evolutivo y de crecimiento que tiene como 

fuente inspiradora las relaciones sociales. 

2. 2. 5 La adolescencia  

Se toma en cuenta la adolescencia debido a que nuestra muestra es de estudiantes de 

tercer y cuarto año de secundaria de colegios públicos de Lima Metropolitana. 

La adolescencia es aquel periodo de tiempo que transcurre luego de la pubertad donde 

se producen cambios biológicos, la adolescencia abarca la adquisición de cambios a nivel 

hormonal, mental y emocional en un corto tiempo. Este término proviene de la palabra 

latina “adolescentĭa”. En esta etapa los hitos de desarrollo psicosocial incluyen: la 

independencia de los padres, relaciones sociales con sus pares, preocupación por su 

imagen corporal y la identidad como persona. (Iglesias, 2003) 

“Adolescencia” es un término que en algunas sociedades se ve delimitado por la 

pubertad, sin embargo, en el caso del sexo femenino no resulta así, ya que este se ven 

distintos cambios en diferentes etapas.  
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La adolescencia tiene como ejes de desarrollo la parte biológica, psicológica y social 

(Aláez, 2003). Asimismo, otro factor a tener en cuenta es que la adolescencia se desarrolla 

en un contexto social determinado donde los valores están presentes. 

 

 2.2.5.1 Efectos psicológicos en la adolescencia 

Según Krauskopof (1999), la preocupación psicológica durante la adolescencia está 

basada en lo emocional y físico.  En este último, se produce una reestructuración de la 

imagen corporal; mientras que se produce ajuste a los cambios corporales emergentes. 

Existe una fuerte auto-conciencia de deseos de comprensión y apoyo por parte de los 

mayores, a pesar de que los padres dejan de ser la fuente que promueve la autoestima; las 

amistades también se vuelven importantes, ya que, fortalecen los roles y la identidad. 

Los adolescentes cumplen un rol dentro de la comunidad como actores principales del 

porvenir, y por ello tienen encima la presión de la familia, amistades y pares 

2.2.5.2 Ambiente familiar y desarrollo adolescente 

Al empezar la adolescencia sus relaciones cambian de dirección, ya no son solaente sus 

padres sino con pares, que ayuden a formar en autonomía y relaciones. 
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En la actualidad la familia ha dejado de tener aquella exclusiva responsabilidad de ser 

quien es testigo presencial del desarrollo de las habilidades y autoestima del adolescente, 

asimismo, comienza a existir un alejamiento entre ambas partes por lo que es difícil 

mantener una buena comunicación y confianza entre ellos. 

Estos grupos sociales conformados por adolescentes, usualmente se forman en la 

escuela, esto les permiten asumir roles enfrentándose a situaciones donde estos tendrán la 

responsabilidad de tomar decisiones, donde será inevitable equivocarse, pero sólo de esta 

forma empezarán a discernir entre aquello que es malo o bueno.   

Para Piaget (1985), la tarea fundamental de la adolescencia es la preparación de estos 

individuos para su inserción en etapa adulta, para ello, la persona debe pasar con el 

alumno con el fin de estar al tanto, para conseguir este objetivo, las estructuras mentales 

se innovan y el pensamiento alcanza nuevos rasgos: el comenzar a creer que esta al mismo 

nivel que un adulto y juzga en el plano de igualdad y entera concordancia, con deseos de 

cambiar el mundo en el que recién forma parte, compartiendo sus ideas (filosóficas, 

políticas, sociales, estéticas, religiosas).   

 

2.3  Definición de términos básicos  
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Nivel de Educación Secundaria 

El Ministerio de Educación del Perú señala que “La Educación Secundaria 

constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y tiene una duración de cinco 

años. Ofrece a los estudiantes una formación humanista, científica y tecnológica, 

cuyos conocimientos se encuentran en permanente cambio.” MINEDU (2016, p.6)  
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

3.1 Supuestos científicos básicos 

La presente investigación parte del supuesto que el ambiente familiar, es un mediador, 

que tiene gran influencia en la conducta de un infante, y sobre todo la relación de padres-

hijos, es decir desde la posición que tiene dentro de la familia, el modo que adquiere ideas 

o creencias y valores, es por ello que se considera a la familia como el primer ente 

socializador, denominándole “Clima Social Familiar” Moos (1974). 

 

 

 

 

En lo referente a los valores interpersonales considerados como aquellos principios que 

determinan el actuar de las personas de forma consciente e inconsciente que se conectan 
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con las relaciones que los seres humanos tienen con los demás Gordon (1977, citado en 

Gordon 1979). 

Siendo los valores interpersonales a considerar (Gordon, 1995; citado en Emiro et al. 

2009), la independencia entendida como el derecho actuar y tomar decisiones con su 

propio criterio; el soporte referido recibir apoyo y aliento de las demás personas; la 

benevolencia relacionado al hacer cosas con la finalidad de ayudar al prójimo; la 

conformidad con base a lo que socialmente es correcto y aceptado, el reconocimiento que 

implica el ser respetado y admirado; y el liderazgo entendido como la capacidad para 

dirigir a otras personas, tener autoridad y poder sobre ellas. 

3.2 Hipótesis General 

H1 Existe relación significativa entre Clima Social Familiar y los Valores 

Interpersonales en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de Lima 

Metropolitana. 

Hipótesis específicas 

H2 Existe relación significativa entre la dimensión relación del clima social familiar y 

la escala independencia de los valores interpersonales en alumnos de tercero y 

cuarto de secundaria de Lima Metropolitana. 

H3 Existe relación significativa entre la dimensión relación del clima social familiar y 

la escala soporte de los valores interpersonales en alumnos de tercero y cuarto de 

secundaria de Lima Metropolitana. 

H4 Existe relación significativa entre la dimensión relación del clima social familiar y 

la escala benevolencia de los valores interpersonales en alumnos de tercero y 

cuarto de secundaria de Lima Metropolitana. 
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H5 Existe relación significativa entre la dimensión relación del clima social familiar y 

la escala conformidad de los valores interpersonales en alumnos de tercero y 

cuarto de secundaria de Lima Metropolitana. 

H6 Existe relación significativa entre la dimensión relación del clima social familiar y 

la escala reconocimiento de los valores interpersonales en alumnos de tercero y 

cuarto de secundaria de Lima Metropolitana. 

H7 Existe relación significativa entre la dimensión relación del clima social familiar y 

la escala liderazgo de los valores interpersonales en alumnos de tercero y cuarto 

de secundaria de Lima Metropolitana. 

H8 Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar 

y la escala independencia de los valores interpersonales en alumnos de tercero y 

cuarto de secundaria de Lima Metropolitana. 

H9 Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar 

y la escala soporte de los valores interpersonales en alumnos de tercero y cuarto 

de secundaria de Lima Metropolitana. 

H10 Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar 

y la escala benevolencia de los valores interpersonales en alumnos de tercero y 

cuarto de secundaria de Lima Metropolitana. 

H11 Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar 

y la escala conformidad de los valores interpersonales en alumnos de tercero y 

cuarto de secundaria de Lima Metropolitana. 
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H12 Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar 

y la escala reconocimiento de los valores interpersonales en alumnos de tercero y 

cuarto de secundaria de Lima Metropolitana. 

H13 Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar 

y la escala liderazgo de los valores interpersonales en alumnos de tercero y cuarto 

de secundaria de Lima Metropolitana. 

H14 Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y la escala independencia de los valores interpersonales en alumnos de 

tercero y cuarto de secundaria de Lima Metropolitana. 

H15 Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y la escala soporte de los valores interpersonales en alumnos de tercero y 

cuarto de secundaria de Lima Metropolitana. 

H16 Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y la escala benevolencia de los valores interpersonales en alumnos de 

tercero y cuarto de secundaria de Lima Metropolitana. 

H17 Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y la escala conformidad de los valores interpersonales en alumnos de 

tercero y cuarto de secundaria de Lima Metropolitana. 

H18 Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y la escala reconocimiento de los valores interpersonales en alumnos de 

tercero y cuarto de secundaria de Lima Metropolitana. 
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H19 Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y la escala liderazgo de los valores interpersonales en alumnos de tercero 

y cuarto de secundaria de Lima Metropolitana. 

H20 Existe diferencias significativas en la percepción del clima social familiar entre 

estudiantes de tercer año y cuarto año de secundaria de Lima Metropolitana. 

H21 Existe diferencias significativas en los valores interpersonales entre estudiantes de 

tercer año y cuarto año de secundaria de Lima Metropolitana. 

3.3 Variables de estudio o áreas de análisis  
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- Los valores interpersonales 

Independencia 

Soporte 

Benevolencia 

Conformidad 

Reconocimiento 

Liderazgo 

- Grado de Instrucción 

3er año de secundaria 

4to año de secundaria 

  



47 

 

Capítulo IV 

Método 

4. 1 Población, muestra o participantes 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la población se define como el 

conjunto de todos los asuntos que tienen en común determinadas especificaciones.  

En éste caso, son estudiantes del nivel de secundaria de 3° y 4° grado de secundaria 

de cinco colegios estatales del distrito de San Juan de Lurigancho ubicados en la zona 

de Fernando Wiesse.  

 

En la investigación participaron 441 alumnos de ambos sexos entre 3° y 4° grado 

de secundaria de colegios estatales del distrito de San Juan de Lurigancho. Al revisar 

las pruebas fueron descartadas 141 pruebas por no cumplir los criterios, quedando 300 

evaluaciones para el desarrollo de nuestra investigación. 

 



48 

 

Tabla 1. 

Distribución de la muestra según las variables demográficas de la muestra de 

colegios estatales de San Juan de Lurigancho. N= 300 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Grado 
Tercero 150 50% 

Cuarto 150 50% 

Total 300 100% 

 

4. 2 Tipo y diseño de investigación  
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4. 3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4. 3. 1 Escala del Clima Social Familiar (FES) 

4.3.1.1 Ficha técnica 

 

4.3.1.2 Dimensiones 
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4.3.1.3 Validez y confiabilidad 

 

4. 3. 2 Cuestionario de Valores Interpersonales (SIV) 

4.3.2.1 Ficha técnica 
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4.3.2.2 Escalas 

- Independencia  

- Soporte  

- Benevolencia  

- Conformidad  

- Liderazgo  

- Reconocimiento 

4.3.2.3 Validez y confiabilidad 
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4. 4 Procedimiento y técnicas de procesamiento de datos 

Para la administración de las escalas adaptadas, se realizaron en 4 centros 

educativos estatales del distrito de San Juan de Lurigancho, donde fue de vital 

importancia conversar primero con los directores académicos de las instituciones a 

quienes se les explicó y se le entrego un folder con los objetivos de la investigación, 

una vez aceptada la realización de la investigación se coordinó con el director y los 

profesores, una hora adecuada donde los estudiantes estén en condiciones óptimas para 

desarrollar el cuestionario. Ya acordado el horario de aplicación, se pasó a preparar el 

material de aplicación para cada alumno. 

Antes de distribuir los cuestionarios se indicó a los alumnos lo que iban a realizar, 

se hizo la lectura y se les explicó las instrucciones, resolviendo las dudas que tenían, 

antes y durante el tiempo de aplicación. Es importante mencionar, que se les solicitó 

vuelvan a leer las instrucciones por ellos mismos y luego respondan con claridad y 

juicio.  

 

Con toda la información recopilada de las entrevistas, se procedió al registro y 

análisis de los datos obtenidos mediante las técnicas estadísticas correspondientes. 

Para digitalizar y analizar los datos obtenidos de la muestra, se utilizó el programa 

estadístico SPSS, versión 24.0. 

Para poder realizar el análisis de datos se introdujeron los puntajes directos, y se 

hallaron los estadísticos descriptivos necesarios, como la media y la desviación 

estándar de cada variable. 



54 

 

En un primer momento, debido a la discrepancia entre los sistemas de puntuación 

de los instrumentos aplicados, se decidió convenientemente transformarlas en 

puntuaciones T, con la finalidad de emplear puntuaciones estandarizadas más prácticas 

para el procesamiento e interpretación. Para ello, primero se convirtieron los puntajes 

a puntuaciones z mediante la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

x= Valor a convertir. 

µ= Media aritmética de la muestra. 

σ= Desviación estándar de la muestra. 

Una vez obtenidas las puntuaciones z, se calcularon las puntuaciones T de cada 

variable con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

z= puntuación z a convertir. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Presentación de datos  

En la tabla 2, se observan el clima social familiar de la muestra de acuerdo a los 

niveles. Encontrándose que la mayoría de los participantes se ubicó en el nivel Medio 

en sus tres dimensiones (69% - 73%), seguido de los niveles Malo (10% - 14%) y 

Bueno (9% - 14%) en la misma proporción, mientras que los niveles con menor 

proporción son el Muy malo (2% - 3%) y el Muy bueno (0% - 2%).  

Tabla 2. 

Distribución de la muestra según los niveles del clima social familiar y sus dimensiones. 

Clima 

social 

familiar 

Muy bueno Bueno  Medio Malo Muy malo 

F % f % f % f % f % 

Relación 
3 1 27 9 218 73 42 14 10 3 

Desarrollo 
5 2 41 14 216 72 32 10 6 2 

Estabilidad 
0 0 41 14 207 69 43 14 9 3 

 

La tabla 3, muestra los niveles de los valores interpersonales en sus tres 

dimensiones, predominando el nivel Promedio (66% - 70%), seguido del nivel Bajo 

(16% - 19%) y Alto (13% - 18%). 

Tabla 3. 

 

Distribución de la muestra según niveles de los valores interpersonales. 

Valores interpersonales 

Alto Promedio Bajo 

f % f % f % 

Independencia 47 15% 204 68% 49 17% 



56 

 

Soporte 44 14% 207 69% 49 17% 

Benevolencia 44 15% 199 66% 57 19% 

Conformidad 46 15% 207 69% 47 16% 

Reconocimiento 42 13% 208 70% 50 17% 

Liderazgo 54 18% 197 66% 49 16% 

 

5.2 Análisis de datos  

5.2.1 Análisis estadístico referido al objetivo general 

 

5.2.1.1 Prueba de bondad de ajuste. 

 

Tabla 4. 

Prueba de Bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov en la Escala de Clima Social Familiar 

y el Cuestionario de Valores Interpersonales. 

  Media 
Desviación 

típica 

Z de 

Kolmogorov-

Smirnov 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 
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Escala Clima Social 

Familiar 

Relación 14.18 2.919 0,104 0,001 

Desarrollo 25.69 4.739 0,071 0,001 

Estabilidad 11.94 2.611 0,159 0,001 

Cuestionario Valores 

Interpersonales 

Independencia 15.44 4.023 0,066 0,003 

Soporte 15.43 3.975 0,074 0,001 

Benevolencia 16.58 4.467 0,059 0,013 

Conformidad 16.51 4.167 0,075 0,001 

Reconocimiento 11.14 3.959 0,084 0,001 

Liderazgo 14.17 4.506 0,073 0,001 

p<0.05 

 

5.2.1.2 Relación entre la percepción del clima social familiar y los valores 

interpersonales. 

Se realizó el análisis correlacional entre la percepción del clima social familiar y los 

valores interpersonales, la tabla 5 muestra los resultados correspondientes a la hipótesis 

general, se observa que existen correlaciones positivas altamente significativas, entre la 

dimensión estabilidad y el valor de independencia (r=.228; p˂0.000), entre la dimensión 

estabilidad y el valor conformidad (r=.149; p˂0.010), y entre la dimensión desarrollo y el 

valor independencia (r=.158; p˂0.006), para el análisis se utilizó el coeficiente Spearman-

Brown. 

Tabla 5. 

Correlación entre la percepción del Clima social familiar y los valores interpersonales, utilizando el 

coeficiente Spearman-Brown.  

 Valores interpersonales 

Clima social  

familiar 
Independencia Soporte Benevolencia Conformidad Reconocimiento Liderazgo 

Relaciones 

r -,082 ,023 -,051 ,096 ,008 -,022 

Sig. 

(bilateral) 
,157 ,696 ,383 ,096 ,894 ,707 
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Desarrollo r ,158** -,007 -,017 ,050 ,031 -,055 

 
Sig. 

(bilateral) 
,006 ,901 ,771 ,390 ,595 ,339 

Estabilidad r ,228** ,085 ,058 ,149** -,001 -,061 

 
Sig. 

(bilateral) 
,000 ,141 ,313 ,010 ,990 ,293 

 

5.2.2 Análisis estadístico referido a los objetivos específicos 

5.2.2.1. Resultado de la correlación entre dimensión Relaciones del Clima social 

familiar y los valores interpersonales. 

Se realizó el análisis correlacional entre la dimensión relaciones del Clima social 

familiar y los valores interpersonales independencia, soporte, benevolencia, conformidad, 

reconocimiento y liderazgo, la tabla 6 muestra los resultados correspondientes al segundo, 

tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo objetivo, se observa que no existen correlaciones 

estadísticamente significativas, para el análisis se utilizó el coeficiente Spearman-Brown. 

Tabla 6. 

Correlación entre dimensión relaciones del Clima social familiar y los valores interpersonales, utilizando 

el coeficiente Spearman-Brown.  

   Valores interpersonales 

 
Independencia Soporte Benevolencia Conformidad Reconocimiento Liderazgo 

Rho de 

Spearman 
Relaciones 

r -,082 ,023 -,051 ,096 ,008 -,022 

Sig. 

(bilateral) 
,157 ,696 ,383 ,096 ,894 ,707 

p˂0,01        

5.2.2.2. Resultado de la correlación entre la dimensión Desarrollo del Clima social 

familiar y los valores interpersonales. 

Se realizó el análisis correlacional entre la dimensión desarrollo del clima social 

familiar y los valores interpersonales independencia, soporte, benevolencia, conformidad, 

reconocimiento y liderazgo. La tabla 8, muestra los resultados correspondientes al octavo, 

noveno, decimo, décimo primer, décimo segundo y décimo tercer objetivo, se observa que 
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existe correlación altamente significativa entre la dimensión desarrollo y el valor 

independencia, (r= .158; p˂0.006). 

Tabla 7. 

Correlación entre dimensión desarrollo del Clima social familiar y los valores interpersonales, utilizando 

el coeficiente Spearman-Brown.  

   
Valores interpersonales 

 Independencia Soporte Benevolencia Conformidad Reconocimiento Liderazgo 

Rho de 

Spearman 
Desarrollo 

r ,158** -,007 -,017 ,050 ,031 -,055 

Sig. 

(bilateral) 
,006 ,901 ,771 ,390 ,595 ,339 

p˂0,01        

 

5. 2.2.3. Resultado de la correlación entre la dimensión Estabilidad del Clima social 

familiar y los valores interpersonales. 

Se realizó el análisis correlacional entre la dimensión estabilidad y los valores 

interpersonales independencia, soporte, benevolencia, conformidad, reconocimiento y 

liderazgo, la tabla 8, muestra los resultados correspondientes a la décimo cuarto, 

décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno 

objetivo, se observa que existen correlación altamente significativa entre la dimensión 

estabilidad y los valores independencia y conformidad (r= .228; p˂0.000) y (r=.149; 

p˂0.010) respectivamente.  

Tabla 8. 

Correlación entre dimensión estabilidad del Clima social familiar y los valores interpersonales, utilizando el coeficiente 

Spearman-Brown. 

   
Valores interpersonales 

 Independencia Soporte Benevolencia Conformidad Reconocimiento Liderazgo 

Rho de 

Spearman 
Estabilidad 

r ,228** ,085 ,058 ,149** -,001 -,061 

Sig. 
,000 ,141 ,313 ,010 ,990 ,293 
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(bilateral) 

p˂0,01        

 

5.2.2.4.  Resultado de la comparación del Clima social familiar según el grado escolar 

Se analizó la existencia de diferencias en el clima social familiar al tener en cuenta la 

variable grado escolar. Se evidencia que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en las dimensiones del clima social familiar entre los estudiantes der 

tercer y cuarto grado, para el análisis se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. 

Tabla 9. 

Diferencias en el Clima social familiar y sus dimensiones, según el grado escolar; utilizando la 

prueba U de Mann Whitney. 

  Clima Social Familiar 

  Relaciones Desarrollo Estabilidad 

U de Mann-Whitney 10107,500 9965,500 10174,000 

Sig. asintótica (bilateral) ,126 ,087 ,148 

Rango promedio del grado escolar 

Tercero 158,12 159,06 157,67 

Cuarto 142,88 141,94 143,33 

 

5.2.2.5.  Resultado de la comparación de los valores interpersonales, según el nivel 

de estudio 

Se analizó la existencia de diferencias en los valores interpersonales al tener en 

cuenta el grado escolar, se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. En la 

Tabla 10 se encontró diferencias positivas altamente significativas en las escalas 

Independencia y Liderazgo entre los estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria, 

con un nivel de significancia de .001 y .010 respectivamente) donde los estudiantes de 

cuarto año presentaron mayores puntajes, y también en la escala Soporte (U = 9429.5; 

p = .015), donde los estudiantes de tercer año presentaron mayores puntuaciones; en 
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cambio, en las demás escalas de los valores interpersonales no se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos. En conclusión, se acepta parcialmente el 

objetivo “H21: Existen diferencias significativas en los valores interpersonales entre 

estudiantes de tercer año y cuarto año de secundaria de Lima Metropolitana”. 

Tabla 10. 

Diferencias en los valores interpersonales según el grado escolar; utilizando la prueba U de 

Mann Whitney. 

  Valores Interpersonales 

  Independencia Soporte Benevolencia Conformidad Reconocimiento Liderazgo 

U de Mann-Whitney 8838,000 9429,500 10235,500 10171,000 10632,500 9323,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,001* ,015* ,176 ,150 ,410 ,010* 

Rango 

promedio del 

grado escolar 

Tercero 134,42 162,64 157,26 143,31 154,62 137,65 

Cuarto 166,58 138,36 143,74 157,69 146,38 163,35 

*p< .05 

 

5.3 Análisis y discusión de resultados  

El propósito principal de esta investigación ha sido establecer la relación entre el 

Clima Social Familiar y los valores interpersonales analizando los diversos factores que 

comprenden estas variables.  

De acuerdo a la teoría de Moos (1974), el ambiente es decisivo para el desarrollo 

adecuado del ser humano, porque forma el comportamiento de ellos en todos los aspectos. 

Así mismo, Krauskopof (1999), mencionó que las figuras parental, dejan de ser decisivos 

en la vida del adolescente, y las amistades y el círculo social se vuelven importantes en 

algunos casos decisivos para moldear su comportamiento.  

Respecto al objetivo general, se puede afirmar que existe relación significativa entre la 

dimensión estabilidad y el valor de independencia, entre la dimensión estabilidad y el 
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valor conformidad, y entre la dimensión desarrollo y el valor independencia, aceptando la 

primera hipótesis. 

Respecto a la segunda hipótesis (ver Tabla 6) no se ha encontrado relación significativa 

entre la dimensión Relación del clima social familiar con ninguno de los valores 

interpersonales. Es decir, no se acepta la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima 

hipótesis. Según lo planteado por Moss y Tricket (1996, Calderón y De La Torre, 2005), y 

Bruner (1975, Vielma y Salas, 2000), esto podría deberse a que la percepción del grado de 

comunicación y libre expresión que tienen los participantes respecto a su familia aún no se 

han cohesionado con el esquema de valores que han formado hasta el momento, puesto 

que esto depende del cúmulo de experiencias durante el transcurso de la vida de estos 

alumnos y se van generando a través de la interacción con otras personas. Estos hallazgos 

no concuerdan con los reportados por Robles (2012), Gamarra (2012) y Estévez et al. 

(2008), quienes reportaron que la dimensión relación del clima social familiar tenía 

relación significativa con los valores interpersonales, tales como la independencia y el 

reconocimiento.  

Por otro lado, sobre la dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar y los valores 

interpersonales, se encontró una relación significativa con el valor de la independencia 

(ver Tabla 7). Aceptándose la octava hipótesis y rechazándose la novena, décima, décimo 

primera, décimo segunda y décimo tercera hipótesis. Este hallazgo concuerda, en parte, 

con lo planteado por Robles (2012), quien encontró que el clima social familiar se 

relacionaba con la autoestima de manera positiva, la cual se relaciona con el valor de 

independencia respecto al sentido de libertad y autonomía, lo cual se apoya en la base 

teórica de que un componente de la dimensión Desarrollo es la Autonomía (Calderón y De 

La Torre, 2005), pero difiriendo en la dirección de la relación; además, bajo la misma 

perspectiva, los resultados de esta investigación no concuerdan con lo hallado por 
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Gamarra (2012), quien no halló relación significativa entre la dimensión Desarrollo y la 

autoestima. Además, es factible plantear una posible falta de estimulación en la familia de 

los participantes hacia la búsqueda de logros y desarrollo de capacidades y aptitudes, así 

como de la moralidad, la cual incluso podría deberse a la influencia del entorno que rodea 

a la familia, considerado como mesosistema y exosistema desde la teoría ecológica de 

Bronfenbrenner (Frías-Armenta, 2003), pudiendo estar estos poco orientados hacia el 

desarrollo personal, así como escasamente reforzados a través de las recompensas, como 

lo plantean Bandura y Walters en la teoría conductista y neoconductista (Estrada, 2012). 
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estabilidad se orienta a la percepción de la organización que tiene la propia familia, la cual 

se regula a través de las normas y reglas planteadas, y el valor de conformidad se enfoca 

en el cumplimiento de las normas establecidas. 

En la vigésima hipótesis se buscó comparar las dimensiones del Clima social familiar 

considerando el grado de instrucción, no encontrándose diferencias significativas, por 

ello, por lo que no se acepta ésta hipótesis (ver Tabla 9). 

Respecto a las diferencias en los Valores interpersonales al considerar el grado de 

instrucción, se hallaron diferencias significativas en los valores de Independencia y 

Liderazgo a favor de los estudiantes del cuarto año de secundaria y el valor de Soporte a 

favor de los estudiantes del tercer año de secundaria, por lo tanto, se acepta la vigésima 

primera hipótesis (ver Tabla 10). Estos resultados pueden obedecer a las creencias y 

costumbres característicos en cada grupo analizado, siendo este caso, los grados de tercer 

y cuarto año de secundaria, y que se encuentran propensos a diferir por aspectos 

contextuales, tal como lo plantea Bronfenbrenner (1987, en Frias-Amarieta, 2003), 

Kohlberg (1992, en Díaz-Serrano, 2015), y Bruner (1975, en Vielma y Salas, 2000). Estas 

diferencias indicarían que las familias de los participantes se enfocan y valoran más 

acciones y costumbres relacionadas a la libertad y autonomía, la recepción y entrega de 

apoyo, y la autoridad, siendo estos, muy probablemente, reforzados en sus familias por un 

sistema de recompensas, según lo sustenta la teoría conductista (Estrada, 2012). Por otro 

lado, Rodríguez y Torrente (2010), en Murcia, España, investigan la “Interacción familiar 

y conducta antisocial”, en la cual encuentran que cohesión y conflicto familiar presentan 

un énfasis importante en actividades sociales-recreativas y/o morales-religiosas de la 

familia y la utilización del estilo autoritario por parte de la madre, son evidenciados por 

edades y grados. De igual manera Herrera (2007), encontró diferencias estadísticamente  
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Finalmente, respecto a los hallazgos orientados hacia la frecuencia y proporción de los 

niveles de cada variable, es posible observar que, tanto en el caso del Clima social 

familiar, como en el de los Valores interpersonales, más de dos tercios de personas se 

ubicaron en el nivel Promedio, mientras que el tercio restante se ubica en los niveles muy 

bajos, bajos, alto y muy alto, presentándose un mismo patrón en el caso de cada uno de los 

niveles, resultando un balance en su distribución. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones generales y específicas 
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6.2 Recomendaciones 

Conscientes de las limitaciones de éste estudio, consideramos importante realizar 

futuras investigaciones atendiendo a las siguientes sugerencias. 
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Pese a estas limitaciones y consideraciones, el presente estudio aporta datos relativos a 

la relación entre la percepción del clima social familiar y los valores interpersonales. 

6.3 Resumen. Términos clave 

La presente investigación fue formulada con el fin de determinar la relación entre la 

percepción del Clima Social Familiar y los valores interpersonales en estudiantes 

secundarios de tercer y cuarto año de Lima Metropolitana. Para lograr este objetivo 

participaron una muestra de 300 estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria de 
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colegios estatales de un distrito de Lima Metropolitana. Para evaluar la percepción del 

clima social familiar se utilizó la Escala de Clima Social Familiar (FES) de R.H. Moos, 

B.S. Moos y E. J. Trickett, la cual se compone de tres dimensiones relaciones, desarrollo y 

estabilidad. En el caso de los valores interpersonales se usó el Cuestionario de Valores 

Interpersonales (SIV) de Gordon Allport que se constituye de soporte, conformidad, 

reconocimiento, independencia, benevolencia y liderazgo. Ambos test están adaptados.  

Los resultados obtenidos en el análisis estadístico evidenciaron relaciones altamente 

significativas entre la dimensión estabilidad y el valor de independencia, entre la 

dimensión estabilidad y el valor conformidad, y entre la dimensión desarrollo y el valor 

independencia. No encontrándose relación significativa entre la dimensión estabilidad y 

los valores de soporte, benevolencia, reconocimiento y liderazgo; entre la dimensión 

desarrollo y los valores soporte, benevolencia, conformidad, reconocimiento y liderazgo; 

y la dimensión de relación con los valores de independencia, soporte, benevolencia, 

conformidad, reconocimiento y liderazgo.  

Para finalizar, no se encontraron diferencias significativas de las dimensiones Clima 

Social Familiar según el grado de instrucción. Por otro lado, en el caso de los Valores 

interpersonales, se hallaron diferencias significativas en el valor Independencia, el valor 

Soporte y el valor Liderazgo. 

Términos Clave: clima social familiar, valores interpersonales, grado académico, 

colegio estatal. 

6.4 Abstract. Key words  

The present investigation was formulated with the purpose of determining the 

relationship between the perception of the Family Social Climate and the interpersonal 

values in secondary students of third and fourth year of Metropolitan Lima. To achieve 



70 

 

this goal, a sample of 300 third and fourth year high school students from state schools of 

a district of Metropolitan Lima participated. To assess the perception of the family social 

climate, the Family Social Climate Scale (FES) of R.H. Moos, B.S. Moos and E. J. 

Trickett, which is composed of three dimensions: relationships, development and stability. 

In the case of interpersonal values, the Gordon Allport Interpersonal Values Questionnaire 

(SIV) was used, which constitutes support, conformity, recognition, independence, 

benevolence and leadership. Both tests are adapted. 

The results obtained in the statistical analysis showed highly significant relationships 

between the stability dimension and the independence value, between the stability 

dimension and the conformity value, and between the development dimension and the 

independence value. There is no significant relationship between the stability dimension 

and the values of support, benevolence, recognition and leadership; between the 

development dimension and the values of support, benevolence, conformity, recognition 

and leadership; and the dimension of relationship with the values of independence, 

support, benevolence, conformity, recognition and leadership. 

Finally, no significant differences were found in the dimensions of the Family Social 

Climate according to the level of instruction. On the other hand, in the case of 

Interpersonal Values, significant differences were found in the value of Independence, the 

value of Support and the value of Leadership. 

Key Words: family social climate, interpersonal values, academic degree, state school 
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Anexos 

Anexo A. Consentimiento informado para los participantes de la presente 

investigación 

“CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA 

PRESENTE INVESTIGACIÓN” 

 

 El propósito de esta hoja de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes.  

La presente investigación es conducida por la Bach. Leshlee del Pilar Salazar Galvez y la 

Bach. Rebeca Barriga Aiquipa, de la Universidad Ricardo Palma. Si usted accede a participar 

en este estudio, se le pedirá completar un cuestionario. Esto tomará aproximadamente 30 

minutos de su tiempo. La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

lo académico.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la aplicación 

de los test le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de 

no responderlas.  

Desde ya se le agradece su participación.  

Acepto participar voluntariamente de esta investigación  
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Anexo B. Escala de Clima Social Familiar (FES) 

CUESTIONARIO DEL TEST DE MOOS 

INSTRUCCIONES: 
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Anexo C. Cuestionario de Valores Interpersonales (SIV) 

TEST DE VALORES INTERPERSONALES – SIV 
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