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CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y AGRESIVIDAD EN ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA DE HUACHO 

 

KAREN DANEIDA GUERRERO GRADOS 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

 

El objetivo fue determinar la relación entre el clima social familiar y la agresividad en 

151 estudiantes de educación secundaria. El método de investigación fue no 

experimental, de tipo descriptivo, con diseño de alcance correlacional. Los 

instrumentos utilizados fueron la Escala de Clima Social Familiar de Moos y Ticket y 

el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry. Los resultados obtenidos indicaron 

que no existió relación significativa entre clima social familiar y agresividad, por el 

nivel de significancia mayor a .05. El 42.4% de la muestra poblacional presentó un 

nivel regular de clima social familiar. Según dimensiones, los niveles con mayor 

porcentaje indicaron que, el 49.0% de estudiantes presentaron un nivel regular en la 

dimensión relación, el 52.3% un nivel regular en la dimensión desarrollo y el 49.7% 

de un nivel malo en la dimensión estabilidad. Así mismo en relación a la variable 

agresividad el 88.1% de los estudiantes presentaron un nivel alto. Según dimensiones 

de la variable agresividad los niveles con mayor porcentaje indican que el 67.5% 

presentaron un nivel alto en la dimensión física, el 45.5% un nivel alto en la dimensión 

verbal, el 55.6% un nivel alto en la dimensión hostilidad y el 54.3% un nivel alto en la 

dimensión ira. 

Palabras clave: clima social familiar, agresividad, irritabilidad, ira.  
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FAMILY SOCIAL CLIMATE AND AGGRESSIVENESS IN STUDENTS FROM 

HIGH SCHOOL OF A PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTION OF HUACHO 

 

KAREN DANEIDA GUERRERO GRADOS 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ  

 

ABSTRACT 

 

The objective was to determine the relationship between the family social climate and 

aggressiveness in 151 secondary school students. The research method was non-

experimental, descriptive, with a correlational scope design. The instruments used 

were the Moos and Ticket Family Social Climate Scale and the Buss and Perry 

Aggression Questionnaire. The results obtained indicated that there was no significant 

relationship between family social climate and aggressiveness, due to the significance 

level greater than .05. 42.4% of the population sample presented a regular level of 

family social climate. According to dimensions, the levels with the highest percentage 

indicated that 49.0% of students presented a regular level in the relationship 

dimension, 52.3% a regular level in the development dimension, and 49.7% a bad 

level in the stability dimension. Likewise, in relation to the aggressiveness variable, 

88.1% of the students presented a high level. According to dimensions of the 

aggressiveness variable, the levels with the highest percentage indicate that 67.5% 

presented a high level in the physical dimension, 45.5% a high level in the verbal 

dimension, 55.6% a high level in the hostility dimension and 54.3% a high level in the 

anger dimension. 

Keywords: family social climate, aggressiveness, irritability, anger. 
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CLIMA SOCIAL FAMILIAR E AGRESSÃO EM ESTUDANTES DE 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO PRIVADA EM 

HUACHO 

KAREN DANEIDA GUERRERO GRADOS 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ  

 

RESUMO 

 

O objetivo foi determinar a relação entre o clima social familiar e a agressividade em 

151 alunos do ensino médio. O método de pesquisa foi não experimental, descritivo, 

com desenho de escopo correlacional. Os instrumentos utilizados foram a Escala de 

Clima Social Moos e Ticket Family e o Buss and Perry Aggression Questionnaire. Os 

resultados obtidos indicaram que não houve relação significativa entre clima social 

familiar e agressividade, devido ao nível de significância superior a 0,05. 42,4% da 

amostra populacional apresentou um nível regular de clima social familiar. Segundo 

as dimensões, os níveis com maior percentual indicaram que 49,0% dos alunos 

apresentaram nível regular na dimensão relacionamento, 52,3% nível regular na 

dimensão desenvolvimento e 49,7% nível ruim na dimensão estabilidade. Da mesma 

forma, em relação à variável agressividade, 88,1% dos alunos apresentaram nível 

alto. De acordo com as dimensões da variável agressividade, os níveis com maior 

percentual indicam que 67,5% apresentaram alto nível na dimensão física, 45,5% alto 

nível na dimensão verbal, 55,6% alto nível na dimensão hostilidade e 54,3% a alto 

nível na dimensão raiva. 

Palavras-chave: clima social familiar, agressividade, irritabilidade, raiva.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la investigación realizada, es un tema relevante, considerando 

relaciones disfuncionales que acontecen en su interior, específicamente cuando 

surgen conductas inapropiadas en un clima social familiar inestable. 

Según datos estadísticos, los índices son preocupantes. El Ministerio de 

Educación, a través del programa nacional contra la violencia familiar y sexual 

realizado en los años 2013 – 2015 reportaron 3 244 casos de violencia física y 

psicológica, en hogares y centros educativos más de un 45% de adolescentes 

experimentaron algún tipo de violencia o agresión sexual con o sin contacto. Se aplicó 

la Escala de Clima Social Familiar de Moos y Tricket, y el Cuestionario de Agresividad 

de Buss y Perry. El problema de la investigación se planteó de la siguiente manera: 

¿Cuál es la relación entre clima social familiar y agresividad en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa privada de la ciudad de Huacho?, el 

planteamiento de la hipótesis general fue: ¿Existe relación significativa entre la clima 

social familiar y agresividad en estudiantes de secundaria de la institución educativa 

privada de la ciudad de Huacho? El objetivo general fue planteado de la siguiente 

manera: Determinar la relación entre clima social familiar y agresividad en estudiantes 

de secundaria de una institución educativa privada de la ciudad de Huacho. 

El primer capítulo contiene un análisis exhaustivo de la realidad problemática, 

justificación e importancia de la investigación, el objetivo general y objetivos 

específicos que permitieron puntualizar la perspectiva de la investigación    así mismo 

limitaciones y dificultades en el proceso del estudio, el segundo capítulo contiene 

antecedentes nacionales e internacionales como referentes, marco teórico y 

dimensiones de las variables de estudio, el tercer capítulo contiene el marco 

metodológico incluyendo el tipo, diseño de investigación, población y muestra, la 
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operacionalización de las variables de estudio, el enunciado de las hipótesis e 

instrumentos y técnicas estadísticas aplicados en la investigación, el cuarto capítulo 

contiene análisis e interpretación de los datos y la contrastación de hipótesis. 

Finalmente, en el quinto capítulo se incluyeron conclusiones, discusiones y 

recomendaciones de la investigación. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Realidad problemática 

La familia, como célula básica de la sociedad, permite la socialización e   

interacción, de cada uno de los integrantes, siendo el origen de problemas o 

disfunciones conductuales, en tal sentido motivó el interés e investigación, sobre todo 

cuando se detectan la presencia de conductas agresiva a nivel escolar, 

proyectándose e incrementándose hasta la mayoría de edad. En este sentido, en 

Estados Unidos, señalaron que el principal causante de violencia en las parejas son 

especialmente los varones, donde el 72% de mujeres fueron agredidas físicamente y 

el 62% agredidas sexualmente (Tjaden y Thoennes, 2000). 

En Latinoamérica existen familias disfuncionales, por lo tanto, el clima 

intrafamiliar donde interactúan los miembros no es favorable para el desarrollo integral 

específicamente a nivel emocional y actitudinal, como sucede en el país de México. 

La investigación realizada por UNICEF (2009), relacionado a la violencia de género 

en instituciones educativas de nivel inicial en México evidencio que el 90% de los 

estudiantes habían padecido agresiones en algún momento de parte de los demás 

estudiantes con los cuales compartían estudios. 

Por otro lado, Zamudio (2008) sostiene: 

La familia que interactúa en un ambiente adecuado estimula el desarrollo de 

sus miembros, entonces evidencian autoestima adecuada, haciéndoles sentir 

personas con auto concepto, identidad, seguros de sí mismos sintiéndose 

importantes. Entonces si la familia interactúa en un ambiente hostil las 

evidencias conductuales serán contrarias. (p. 71) 

En el Perú los datos estadísticos hallados con respecto a los índices de la 

agresividad son preocupantes. Entre los años 2013 – 2015, a nivel nacional 3 244 

casos fueron reportados de violencia entre los escolares. Gracias a la Encuesta 
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Nacional de Relaciones Sociales del Perú–ENARES 2019-INEI, se halló que el 80% 

a más, de las niñas, niños y los adolescentes había padecido en algún momento 

violencia, de forma psicológica, o de manera física, la cual se dio en el hogar o en la 

escuela. Así también, se halló que más de un 45% de los adolescentes habían 

experimentado en algún momento, una a más veces algún tipo de violencia sexual, el 

cual pudo ser sin o con contacto. Dichas cifras, evidencian una realidad preocupante 

en el Perú, con respecto a la violencia que se ejerce hacia los niños y los 

adolescentes. En ese marco la agresividad resulta una práctica relevante en los 

estudiantes, constituyéndose en obstáculo para desarrollar el proceso no solamente 

de aprendizaje, sino también el de convivencia escolar, por lo tanto, los resultados a 

nivel cualitativo y cuantitativo no estarán dentro de los objetivos educativos 

esperados. 

Aunado al problema, la constitución intrafamiliar es fuente de información, 

trascendental en el proceso formativo de los seres humanos y sus consecuencias, en 

ese sentido el comportamiento es considerado prioritario, no solo para la institución 

educativa, sino también, para los estudiantes que se encuentran en proceso formativo 

y proyecto de vida profesional, y, además, para los padres de familia. Sin embargo, 

se trunca si la dinámica intrafamiliar es disfuncional, esto quiere decir que la presencia 

de conductas agresivas distorsiona las perspectivas de su proceso formativo y 

proyecto de vida profesional; por lo tanto, la desestabilidad emocional, asociado a 

consecuencias negativas, incluso deserción escolar (Guerrero, 2020).  

El estudio realizado en la institución educativa privada “Nuestra Señora del 

Carmen”, en la ciudad de Huacho considera imprescindible el clima social familiar en 

el desarrollo integral de toda persona, entonces surge la interrogante ¿Por qué los 

estudiantes manifiestan comportamientos agresivos a nivel físico, verbal, asociado a 
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la hostilidad e ira, con el propósito de lastimar a un (a) compañero (a) evidenciando 

falta de respeto, menoscabando la integridad del ser humano?  

Formulación del problema 

Finalmente se plantea como pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación 

entre el la V1 y V2 en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada 

de la ciudad de Huacho? 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

Desde una perspectiva teórica, el estudio se justifica porque permitió indagar 

los modelos que explican y definen a la V1 y V2, sus dimensiones, indicadores y la 

aplicación de los instrumentos psicológicos adecuados para la realización de la 

investigación. De igual manera es importante porque no existen suficientes estudios 

y modelos teóricos que planteen alternativas coherentes sobre el tema de 

investigación, por consiguiente, los resultados a obtener permitirán plantear 

conclusiones, reflexiones, toma de consciencia y alternativas de soluciones 

especialmente en la comunidad educativa donde se realizó la investigación. 

Desde una perspectiva metodológica, el estudio se justifica porque permitió 

comprobar la hipótesis general e hipótesis específicas, la importancia de la aplicación 

del enfoque cuantitativo y las técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales que 

dan el sustento metodológico científico de los resultados para demostrar la relación 

existente entre la V1 y V2, en el contexto de una institución educativa de la provincia 

de Huacho.   

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre la V1 y V2, en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa privada de la ciudad de Huacho. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel predominante de la V1, en cada uno de sus dimensiones en 

estudiantes de secundaria. 

2. Identificar el nivel predominante de la V2, y en cada uno de sus dimensiones 

en estudiantes de secundaria. 

3. Identificar la relación entre la dimensión relación del clima social familiar y la 

V2, en estudiantes de secundaria. 

4. Identificar la relación entre la dimensión desarrollo de la V1 y la V2, en 

estudiantes de secundaria. 

5. Identificar la relación entre la dimensión estabilidad de la V1 y V2 en 

estudiantes de secundaria. 

6. Identificar la relación entre la dimensión relación de la V1 y las dimensiones de 

la V2, en estudiantes de secundaria. 

7. Identificar la relación entre la dimensión desarrollo de la V1 y las dimensiones 

de la V2, en estudiantes de secundaria. 

8. Identificar la relación entre la dimensión estabilidad de la V1 y las dimensiones 

de la V2, en estudiantes de secundaria. 

1.4. Limitaciones de la investigación  

Se debe considerar la falta de colaboración del personal docente, para la 

aplicación de los instrumentos psicológicos, posiblemente por la carga horaria; 

presencia de conductas reacias de algunos alumnos para responder preguntas de los 

instrumentos, ausencias de alumnos en el día y la hora de la aplicación de 

instrumentos; reticencia por parte de los padres de familia para proporcionar datos a 

nivel intrafamiliar, sobre el aspecto socioeconómico familiar, tipos de comunicación 



16 

imperantes en el hogar, educativo y social, siendo datos sumamente importantes para 

contrastar la realidad socio-familiar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de estudios 

2.1.1 Nacionales 

Meléndez (2017) en la investigación titulada: Clima social familiar y agresividad 

en estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas públicas del distrito del 

Callao, 2017, buscó conocer la relación entre la V1 y V2, utilizando una muestra 

poblacional de 321 sujetos adolescentes entre hombres y mujeres de secundaria, 

desde 1er hasta 5to año de dichas instituciones educativas públicas. Por otra parte, 

se usaron los instrumentos: Escala de Clima Social Familiar de Moos, Moos y Tricket 

y el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry. El estudio evidencio una relación 

inversa y significativa (r = -.654) (p<.00) en cuanto a las 2 variables estudiadas. Los 

resultados también evidenciaron que existió un nivel elevado, relacionado a un mal 

clima social con un 60.1%, además, en la agresividad se presentó un nivel promedio 

con un 34% y un nivel muy alto con el 29.6%, esto muestra que, si existe un clima 

social familiar inadecuado, mayor será el nivel de agresividad, por la cual impedirá un 

desarrollo adecuado de los adolescentes. 

Leyva (2017) efectuó un estudio denominado: Clima social familiar y 

agresividad en los adolescentes del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de 

Lima, para determinar la relación entre la V1 y V2, en adolescentes que se 

encontraban en dicho centro de rehabilitación de Lima. Dicho trabajo investigativo se 

realizó en 259 sujetos hombres solamente, adolescentes que habían realizado alguna 

infracción con edades que iban desde los 14 años hasta los 21. Se utilizaron las 

pruebas psicológicas: Escala de Clima Social Familiar (FES), Ficha de datos 

sociodemográficas, Inventario de Hostilidad y Agresividad de Buss Durkee. Los 

resultados demuestran que existió relación entre clima social familiar y agresividad, 

también se evidencio que, hay correlaciones de manera significativas entre la 
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dimensión motriz y subescala conflictos, asimismo, se halló correlación de forma 

negativa y significativa con la dimensión actitudinal. De igual manera, se evidenció 

una correlación entre las dimensiones estabilidad y la actitudinal, y de la dimensión 

agresividad motriz en cuanto a la subescala control. Además, hallaron diferencias de 

manera significativa entre las subescalas cohesión intelectual – cultural, en cuanto a 

la familia cercana internada en un centro de rehabilitación o penitenciaria, así como, 

entre el clima social familiar en cuanto a la infracción cometida. 

Sáenz (2015) desarrolló una investigación: Correlación entre clima social 

familiar y agresividad en una institución básica alternativa CEBA, ubicada en la ciudad 

de Piura. Para dicho estudio se utilizó una muestra de 87 individuos que cursaban la 

secundaria. Además, se utilizaron los siguientes instrumentos: Escala de Clima Social 

Familiar de Moos y Trickett y el Cuestionario de Agresividad de Buss y Durkee. Dentro 

de los resultados se evidencio que no hay correlación significativa entre la V1 y V2, 

hallando un coeficiente r=0.110, con una significancia de 0.445; sin embargo, los 

resultados también mostraron que los componentes relaciones y desarrollo de la V1, 

si tienen correlación de manera significativa con la V2. Por otra parte, en cuanto a la 

dimensión estabilidad se mostró que es independiente. Por último, la V1 presentó 

niveles altos, además, evidenció un nivel promedio en la V2. 

Huanca y Qquehue (2015) realizaron un estudio llamado: Clima social familiar 

y agresividad en estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de un colegio 

parroquial de la ciudad de Juliaca en el 2015, que busco asociar la V1 y V2, en una 

muestra de 115 estudiantes. La recolección de datos se realizó con los siguientes 

instrumentos: Escala de Clima Social Familiar de Moos y Trickett y el Cuestionario de 

Agresividad de Buss y Perry. Los datos procesados mostraron una puntuación 

porcentual de 57.4% en los niveles de la V1 de los alumnos, que los ubico en la 
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categoría bueno, por otra parte, en cuanto a la categoría medio de la V2, un 50.4% 

pertenecieron a dicha categoría. Evidenciaron dichos resultados que, si hubo relación 

de manera indirecta y significativa entre la V1 y V2, con un coeficiente r=-.595 y un 

nivel de significancia de .000, así como también, con cada dimensión de las dos 

variables.  

Ríos y Quijano (2014), realizaron una investigación: Agresividad en 

adolescentes de educación secundaria de una Institución Educativa Nacional La 

Victoria, Chiclayo 2014. El propósito de dicha investigación fue establecer los niveles 

de agresividad en adolescentes que cursaban la secundaria en el centro educativo. 

Para este estudio se contó con 225 alumnos del 1er hasta el 5to grado de secundaria 

para la muestra, entre mujeres y hombres, quienes se encontraban entre los 12 y 17 

años. Para el estudio se hizo uso del instrumento: Cuestionario de Agresión (AQ) de 

Buss y Perry adapta por Ruiz y Torres en el 2013, el cual conto con una validez de 

0.05 y con una confiabilidad de 0.79 para 4to y 5to grado. Los resultados evidenciaron 

que los sujetos presentaron un nivel medio de agresividad, asimismo, un nivel medio 

para mujeres y hombres, además, se halló un nivel alto de agresividad para el 2do 

grado, entre tanto para los demás grados se evidencio un nivel medio. 

2.1.2 Internacionales   

Gallegos et al. (2016) en México, investigaron la relación entre los vínculos 

familiares y las expresiones de agresividad en adolescentes. La muestra estuvo 

compuesta por 133 participantes con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. 

Los resultados mostraron una correlación inversa y altamente significativa (p < .00) 

entre las dos variables, lo que permitió entender que el comportamiento agresivo era 

más probable cuando los lazos familiares no funcionaban. 
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Encarnación (2016) efectuó un estudio denominado: Asociación entre clima 

familiar y conductas agresivas en los adolescentes del décimo año de educación 

básica del Instituto Tecnológico Nacional Huaquillas, en Ecuador. El diseño 

considerado fue cuasi experimental, transversal, de carácter descriptivo donde se 

evaluó a 164 adolescentes de 10mo grado, de la sección vespertina, en la provincia 

de El Oro; ello con la finalidad de analizar la relación del clima familiar con los niveles 

de agresividad, usando la Escala de Clima Social Familiar de Moos y la Escala de 

Agresividad (EGA), de Martínez y Moncada. Donde finalmente se encontró como 

resultados que, un 67.68% de los evaluados presentó un clima familiar conflictivo, un 

34.15% manifestó un alto nivel de agresividad física, concluyendo así que existe 

relación entre el clima familiar y los niveles de agresividad en los estudiantes. 

Jumbo (2016), realizó un estudio en Loja-Ecuador, titulado:  Influencia del 

medio familiar y su repercusión en la conducta agresiva de los estudiantes del 8vo. y 

9no. año de básica de la escuela Adolfo jurado González ubicado en Loja, 2015. Con 

la finalidad de establecer la influencia del medio familiar y como ello repercutía en la 

conducta agresiva de 62 estudiantes, con edades de 11 años hasta los 15. La 

metodología en la cual se enmarcó dicha investigación fue el enfoque cuantitativo, de 

tipo descriptivo y transversal. El instrumento empleado fue uno diseñado por la autora 

del trabajo. Evidenciaron los resultados que la principal causa de la conducta agresiva 

era el consumo de alcohol, de algunos de los sujetos que forman parte de la familia 

del joven (65%), seguida por el maltrato familiar (35%). Por lo que respecta a los tipos 

de conductas ejecutadas por los estudiantes, la de mayor presencia fue la agresión 

verbal (58%), y en segundo lugar la agresión física (27%). 

Valencia (2015), desarrollo un trabajo investigativo denominado: Clima social 

familiar y actividades de estudio en alumnos agresivos de una escuela secundaria 
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pública en Montemorelos en México. Teniendo como objetivo determinar la relación 

entre la V1 y V2. Se contó con 151 alumnos para la muestra, hombres y mujeres, 

desde los 12 hasta los 16 años, asimismo, para evaluar dichas variables se usó la 

Escala de Clima Familiar de Moos y Trickett (FES) y el Cuestionario de Actividades 

de Estudio (CAE) de Manuel Álvarez Gonzales y Rafael Fernández Valentín. Los 

resultados mostraron que el valor de r fue 0.189, con un nivel de significancia de 

0.020, justificándose que la hipótesis nula fuera rechazada; por lo tanto, hubo relación 

lineal positiva y significativa entre las dos variables. 

Manobanda (2014) realizó una investigación denominada: Correlación entre 

clima social familiar y agresividad en estudiantes de la institución educativa General 

Eloy Alfaro, ubica en el país de Ecuador, provincia Tungurahua, ciudad de Ambato. 

Conformaron la muestra 80 estudiantes, entre 14 y 16 años. Se utilizó como 

instrumentos: El Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry, además de la Escala 

de Clima Social Familiar de Moos y Tricket. Se evidencio en los resultados que si 

hubo relación de manera significativa entre La V1 y la V2. Además, se halló también 

que, a mayor clima familiar inapropiado de los estudiantes, entonces tendrán niveles 

elevados de agresividad. 

2.2 Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

2.2.1 Clima social familiar 

Una de las primeras definiciones sobre clima social familiar la establece Moos 

(1974) al sustentar que: “Es el entorno psicológico y las condiciones socio 

ambientales de la familia, constituidas por las interacciones de sus miembros, 

características de desarrollo y su estructura” (p. 8). 

En ese sentido, Kemper (2000) considera que: “El clima social familiar se 

constituye por los factores psicosociales e institucionales de la familia, a través de 
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procesos comunicativos y de desarrollo, influenciando de esta manera en el desarrollo 

personal de sus integrantes” (p. 37). 

Beneyto (2015) destaca: “El clima social familiar es aquel acumulado de 

actitudes, rasgos, conductas, afectos, motivaciones y conocimientos, que se originan 

dentro de un entorno familiar” (p. 25).  

Zavala (2021) indica que:  

La consecuencia del bienestar familiar entre cada uno de los miembros es el 

clima social familiar, el equilibrio, armonía, el nivel de comunicación, el nivel de 

cohesión y el nivel de interacción, de acuerdo a su particularidad siendo esta 

conflictiva o no, además del ejercicio de la organización familiar y el control que 

ejercen unos sobre otros. (p. 63) 

Así mismo, Buendía (1990) destaca que: “La familia es un sistema donde hay 

niveles y diferencias como son los límites, las conjunciones y el poder” (p. 16). 

Tipos de familia. 

Actualmente la conformación familiar es muy compleja por las condiciones 

sociales, económicas, culturales y psicológicas, encontrándose familias constituidas 

por padres e hijos, otras con la sola presencia de un progenitor y otra donde los 

miembros lo constituyen abuelos(as), padres, tíos, primos y demás miembros de 

familia.     

La Organización de Naciones Unidas (ONU, 1994, citado por Zavala, 2021) 

definieron los siguientes tipos de familia: 

• Familiar nuclear: Es aquella conformada básicamente por la madre, padre e 

hijos. 
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• Familias monoparentales: Aquellas conformadas después de la muerte, 

divorcio, separación, abandono o decisión de no convivir como parejas por 

alguna de las partes. 

• Familias polígamas: Se establece este tipo de familia cuando un hombre 

vive con más de una mujer, del mismo modo, pero con menos regularidad, 

cuando una mujer decide casarse con más de un hombre. 

• Familias compuestas: Dichas familias se componen por más de dos 

generaciones, se entiende entonces que dichas familias son constituidas por 

abuelos, padres e hijos viviendo en un mismo lugar. 

• Familias extensas: Estas se encuentran constituidas por más familiares, 

además de las tres generaciones que ya conviven, como pudieran ser las tías, 

los tíos, los sobrinos y hasta los primos conviviendo en una misma casa. 

• Familia reorganizada o reconstituida: Son aquellas que provienen de otros 

matrimonios, personas que teniendo hijos llegar a formar una nueva familia 

con otros que también los tienen. 

• Familias migrantes. Constituidas por alguno de sus miembros o más con 

alguna procedencia social distinta, por lo general, son aquellas familias en las 

cuales uno de sus miembros ha llegado del campo a la ciudad. 

• Familias apartadas. Se caracterizan por el distanciamiento y aislamiento 

emocional entre los que componen la familia o alguno de sus miembros. 

• Familias enredadas. Aquellas familias en las cuales predomina un padre 

autoritario. 

Funciones de la familia. 

Como se ha mencionado previamente, el primer contacto del ser humano con 

su entorno social es la familia, ambiente en el cual él se desarrolla diferentes aspectos 
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tales como: sociales, psicológicos y biológicos, de forma que cumplan con funciones 

particulares.  

Robles (como se citó en Palacios y Rodrigo, 1998) escribió: 

La familia desarrolla funciones como afianzar la supervivencia de los hijos, de 

su desarrollo integral, socialización, así como del dialogo y la simbolización. 

Además, aportarles a los hijos un ambiente en el cual tengan el afecto 

necesario y soporte emocional constante. Sin las mencionadas características 

de un ambiente familiar como soporte para los hijos, un desarrollo psicológico 

saludable no será posible. Un ambiente familiar afectuoso, permite las 

relaciones de apego, dichas relaciones son privilegiadas y contienen un 

compromiso emocional. Se debe estimular las capacidades de los hijos en 

cuanto a relacionas coherentes dentro del ambiente, no solo físico, sino 

también social, además de responder ante las necesidades para su adaptación 

al entorno en el que tienen que desenvolverse. (p. 48) 

Es importante destacar que “las funciones de la familia tienen como finalidad 

guiar, orientar al niño, a nivel biológico y psicológico, estimulándose las capacidades 

para interrelacionarse en el medio social. Además, estimulando la función ética y 

moral, transmitiendo valores para vivir en armonía” (Romero et al., 1997, p. 9). 

Modelo teórico ambientalista. 

Moos (1974) desarrollo su instrumento denominado escala de clima social 

familiar, fundamentado en la psicología ambientalista, esta teoría asume una serie de 

estudios sobre los efectos psicológicos del ambiente en el individuo y “se centra en la 

interrelación del ambiente físico sobre la conducta y la experiencia humana” (p. 8). 

Kemper (2000) sostiene: 
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Es relevante la interrelación del ambiente con la conducta, dado que los 

escenarios físicos afectan la vida de los sujetos, y a su vez, los sujetos influyen 

activamente en el ambiente de forma activa, el ser humano se adapta 

constantemente al entorno que habita, propiciando su evolución y cambiando 

su ambiente; por tanto, se estudia la relación hombre – ambiente, desde una 

perspectiva dinámica. El interés principal de este modelo es el ambiente físico, 

especialmente la dimensión social, donde se observa las relaciones hombre y 

ambiente. Para conocerse las interacciones del ser humano y la conducta que 

emite en su entorno, debe estudiarse de forma global su ambiente. (p. 37) 

La conducta de un sujeto, no es tan solo una reacción ante un hecho, sino que 

es un conjunto de posibles estímulos categorizados como positivos o negativos, en 

función de la realidad de la familia y sociedad; sin embrago, “cada ser humano asimila 

estos estímulos de forma distinta originando en ellos diferentes formas de pensar y 

actuar” (Kemper, 1981, p. 336).  

Así, Moos (1974) argumenta que: 

El medio ambiente es un determinante decisivo del bienestar del sujeto, al 

considerar la complejidad de factores organizacionales, sociales y físicas, 

asumiendo la importancia del medio ambiente, por lo tanto, moldeador 

fundamental del comportamiento humano y de la personalidad, que influirán 

fuertemente en todo progreso personal y la forma de establecer relaciones con 

los otros. (p. 8) 

Dimensiones. 

La V1, de acuerdo a los planteamientos de Moos (1974), se distinguen tres 

dimensiones, que a continuación se detallan:  

Dimensión de relación. 
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Esta dimensión evalúa grados de comunicación, expresión y nivel de 

interacción. Está conformada por 3 subescalas: a) cohesión, que determina grado de 

pertenencia familiar, apoyo y ayuda mutua; b) expresividad, grado en el cual las 

personas que conforman la familia expresan sus sentimientos; c) conflictos, tales 

como agresividad, conflicto, cóleras manifiestas a nivel intrafamiliar.   

Dimensión desarrollo. 

 En esta dimensión se  evalúan capacidades al desarrollo personal en el 

entorno, como la competitividad, independencia, fomentados a través de  la vida 

comunitaria familiar, dicha dimensión está compuesta por 5 subescalas: a) 

autonomía, las personas que conforman una familia se sienten seguras de sí, por lo 

tanto independientes con capacidad de tomar sus propias decisiones; b) actuación, 

constituidos por actividades pedagógicas o laborales, puestas de manifiesto a nivel 

escolar o profesional respectivamente, insertadas en una organización educativa o 

laboral dirigida hacia la competitividad; c) la orientación cultural-intelectual, donde se 

valúan el nivel de interés con respecto a tareas sociales, políticas, culturales e 

intelectuales; d) social-recreativo, subescala que evalúa nivel de participación en 

distintas actividades, como esparcimiento o entretenimiento; e) la moralidad y 

religiosidad, definidas por la misma práctica de valores éticos y religiosos. 

Dimensión de estabilidad. 

Nos facilita datos específicos con respecto, no solo a la estructura, sino 

también a la organización de una familia, así mismo, proporciona información acerca 

del nivel de control que por lo general se ejerce entre las personas que conforman la 

familia. Dicha dimensión está compuesta por 2 subescalas: a) organización, en la cual 

se evalúa la relevancia que obtiene la estructura y distribución, no solo de actividades, 

sino también, de responsabilidades particulares de cada miembro de la familia; b) 
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control, nivel en la cual se dirige la familia basada en procedimientos y reglas 

específicas.  

Clima social familiar en la adolescencia. 

Papalia y Martorell (2017), sostienen que: 

La adolescencia en un periodo complejo en el proceso evolutivo del ser 

humano con ambivalencias, fisiológicas, psicológicas y sociales; generando 

sentimientos de malestar, confusión en el entorno educativo, en el aspecto 

psicosexual, autoconcepto, de integración social, de individualidad que lo 

particularicen de su contexto familiar, conducente a su propia personalidad. En 

pocas palabras, se considera a la adolescencia como un periodo controversial 

relacionado a la constitución familiar. (p. 326) 

Castro y Morales (2013) sustentan que: 

La familia tiene influencia en la salud física y psicológica del adolescente, 

entonces las expresiones conductuales demostradas deben ser modificable, 

para ello, la familia debe modificar aquellas directrices para interactuar y 

proporcionarle un entorno agradable que, de forma afectiva, este asociado a 

responsabilidades, interactuando en un ambiente abierto de diálogo. De tal 

manera que la familia tome conciencia de estas estas necesidades, 

brindándole apoyo constante durante este proceso, lo que permitirá fomentar 

el desarrollo apropiado de este periodo evolutivo en el individuo. (p. 29) 

2.2.2. Agresividad 

La agresividad es una expresión o amenaza de hostilidad, la cual es provocada 

por una persona ajena, la agresividad se evidencia por medio de ataques, tanto 

físicos, como verbales, dirigidos hacia otro ser humano, con frecuencia suele ser una 
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persona menor la agredida; es decir, un individuo de más fortaleza y edad que otro, 

intenta imponer sus reglas o ideas para lograr su objetivo (Hurlock, 1971). 

Al mencionar agresividad es importante resaltar a la adolescencia por aquellos 

cambios que suelen tener los individuos, ya que dichos cambios suelen ser diversos, 

Loza (2010) menciona que: 

Cuando un individuo no está preparado para afrontar estos cambios, pueden 

desencadenar inestabilidad en su proceso de desarrollo, ya que suelen ser 

cambios bruscos, además, de la inestabilidad, el adolescente puede padecer 

rebeldía, así como angustia, es por ello que dichas conductas deben ser 

controladas, de lo contrario pueden llegar a acrecentarse y terminar 

convirtiéndose en comportamientos agresivos, pudiendo tener como resultado 

fatalidades. (p. 59) 

Los cambios en los adolescentes no justifican que sean agresivos, ya que no 

todos los adolescentes que atraviesan esta etapa responden de la misma forma o con 

dichas conductas agresivas, si las conductas agresivas se manifiestan suele ser por 

una inapropiada formación del adolescente. 

Dos características poseen las respuestas agresivas: 

La descarga a estímulos nocivos y un contexto interpersonal; estas nos dan a 

entender que la agresión es una reacción a los estímulos nocivos, los cuales 

se exacerban por la influencia del factor social, cabe mencionar también, al 

internet un medio de comunicación atrayente y útil ante la agresividad 

manifiesta por algunos individuos en la etapa de la adolescencia. (Buss, 1992, 

p. 63; Matalinares et al., 2010, p. 147) 
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Quijano et al. (2015) enfatizan que “la agresividad son respuestas que 

evidencia las características del individuo, con el fin de perjudicar a otra persona, de 

manera física y verbal acompañadas por emociones de ira y hostilidad” (p. 69). 

Teorías de la agresividad. 

Teoría del instinto. 

La agresividad desde el punto de vista de la etología: 

La etología, groso modo, se encarga del estudio del comportamiento animal, 

esta ciencia deviene de la biología y su mayor interés es saber los mecanismos 

que conllevan a que los animales adquieran y actúen de acuerdo a su carácter 

genético y a la influencia del ambiente. En este contexto la etología aporta con 

sus estudios a comprender desde su óptica la agresión y toda su dinámica; su 

más destacado autor, Konrad Lorenz, afirma que la agresión animal es un 

instinto primario, que es independiente de todo estímulo externo y cuyo fin es 

la conservación de su especie, pero que no guarda relación con el principio del 

mal. (Mori, 2012, p. 56) 

También, la teoría del instinto nos explica la agresividad de una persona a otra 

y de un grupo humano a otro. Así mismo sostiene que la agresión tiene diferentes 

bases biológicas que predisponen a unos más, que a otras reaccionando 

agresivamente ante un conflicto, estas son: 

a) Influencias neuronales: entendiendo que la agresión es una forma 

compleja de comportamiento, por lo tanto, no existe un área específica que 

la controle, pero existen sistemas neuronales que la facilitan. Al activar 

entonces la hostilidad aumenta; al desactivarlas, lógicamente la hostilidad 

disminuye. 
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b) Influencias genéticas: la herencia sensibiliza el sistema neural frente a los 

estímulos agresivos, porque, nacemos proclives a evidenciar 

comportamientos agresivos de acuerdo a los estímulos. En ese sentido es 

importante considerar también al temperamento es un componente de la 

personalidad con que llegamos al mundo permitiendo la reactividad de 

nuestro sistema nervioso simpático. El temperamento manifiesto en la 

infancia, permanece. De acuerdo al desarrollo evolutivo, la repercusión 

genética sobre la agresividad aumenta y la influencia familiar disminuye. 

c) Influencias bioquímicas: la química sanguínea sensibiliza la actividad 

neural por lo tanto la estimulación agresiva. Las personas violentas tienen 

mayor predisposición a la agresividad. Por lo tanto, también el alcohol, es 

un estimulante de la agresividad porque reduce el grado de conciencia y la 

capacidad para medir las consecuencias. Cabe agregar que la agresividad 

también se relaciona con la testosterona, hormona sexual masculina. 

Teoría de la agresión como respuesta a la frustración. 

Esta es una de las primigenias, conocida como la teoría frustración-agresión, 

sostiene que: 

La frustración derivara por tanto en una agresión. La frustración es el origen de 

ira y hostilidad ante la presencia de estímulos agresivos, la ira provoca 

agresión. La frustración no es consecuencia de la privación de necesidades, 

sino de la brecha entre expectativas y logros. (Dollard et al., 1939, p. 62) 

Teoría de la agresión como comportamiento social aprendido.  

Las teorías sobre la agresión que tienen como base al instinto y la frustración 

suponen que los impulsos de hostilidad se manifiestan a partir de emociones internas, 

de forma natural estimulan la agresión desde dentro. Los psicólogos sociales 
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sostienen que el aprendizaje también estimula la agresión fuera de nosotros (Myers, 

2000). 

Dimensiones de la agresividad. 

Buss y Durkee (1957) consideran que las dimensiones de la agresividad 

propuestas tienen suficiente sustento teórico aceptado científicamente desde el 

contexto psicológico cuando el ser humano interactúa en diversas circunstancias que 

implica un tipo de reacción asociado a diferentes expresiones, que a continuación se 

detallan: 

Agresividad física. 

La agresividad física está asociada a reacciones impulsivas, acompañado de 

intenciones para menoscabar la integridad física con repercusiones psicológicas se 

expresa mediante empujones, golpes, además de diversas maneras de maltrato 

físico, en el cual se utiliza el cuerpo o cualquier tipo de objeto para causar daños o 

lesiones (Del Barrio et al., 2003). 

Agresividad verbal. 

La agresividad verbal se expresa mediante insultos, amenazas, también 

altercados, con deseos contenidos como consecuencia de relaciones interpersonales 

inadecuadas, esta dimensión de agresividad así mismo implica sarcasmo, burla, 

extensión de rumores y uso de apodos maliciosos, cotilleo, etc. (Del Barrio et al., 

2003). 

Hostilidad.  

Se manifiesta que, la hostilidad, resalta por ser una actitud, que implica 

emociones como el disgusto, una valoración mental de las personas que se 

encuentran a su alrededor o en su entorno, con la intención de incomodar, indisponer 
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y saturar el aspecto emocional, además de menoscabar tal aspecto del otro (Buss, 

1961). 

Cuando se refieren a la hostilidad, algunos ven este aspecto como una variante 

psicológica, un factor caracterizado por la relevancia motivacional de una persona, un 

factor asociado al deseo, no solo de causar daño, sino al deseo de dañar a los demás. 

Ira. 

Eckhardt et al. (2004), declaran que la ira “es una reacción impulsiva, hostil, 

acompañado de actitudes, conductas y muchas veces con agresividad verbal, 

psicológica, que surge como consecuencia de experiencias reprimidas, en personas 

con vivencias disfuncionales” (p. 78).  

Existen diversas definiciones sobre este concepto que no determinan de 

manera exacta la respuesta emocional de ira, por otro lado, si existe consenso al 

referirse que dicha emoción como mencionan, Pérez et al. (2008) es caracterizada 

por una: “Activación del organismo, la cual tiene expresiones faciales características, 

acompañadas por el enfado, dichas reacciones suelen manifestarse cuando no logra 

algún objetivo, no se satisface alguna necesidad o se llega a ser objeto de algún daño” 

(p. 21). 

Naturaleza conceptual de la agresividad. 

Etimológicamente el comportamiento agresivo se considera no solo un 

comportamiento básico, sino también el comportamiento primario en todas las 

actividades biológicas, presente en todos los seres vivos (Signori y Ríos, 2015). 

Entonces se sostiene que: La agresividad es un comportamiento básico y 

primario en la actividad de los seres vivos, presente en la totalidad del reino animal. 

Es considerado como un fenómeno multidimensional, implicados por factores 

causales, de carácter polimorfo, manifiesto en cada uno de los componentes que 
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conforman la integralidad del ser humano: físico, emocional, cognitivo y social 

(Huntingford y Turner, 1987). 

Al considerar la naturaleza conceptual de la agresividad, esta se fundamenta en 

la disposición que puede tener un individuo de comportarse de forma agresiva en 

distintos contextos, y con una distinta intensidad, dichos comportamientos se originan 

por cualquier estímulo y tienen como finalidad dañar a la otra persona, este daño que 

se intenta infligir puede ser psicológico, así como físico, se pueden mencionar de 

particular las faltas de respeto, las cuales ofenden o provocan a los demás y si no es 

canalizada adecuadamente se torna destructiva. La agresividad puede caracterizarse 

por un fin último positivo, esto quiere decir que implica buscar soluciones de forma 

pacífica frente a los problemas, característica que evidencia que es distinta a otros 

conceptos como puede ser el constructo de la violencia (Carrasco y Gonzales, 2006). 

Algunos autores sostienen que la conducta agresiva está conformada por una 

particularidad, siendo las interpretaciones personales sobre diferentes situaciones las 

desencadenantes del acto agresivo, cuyos resultados se manifiestan por algún 

indicador fisiológico que se muestra en modo de “avisos” de cólera para un sujeto, el 

cual da como resultado el desencadenamiento del conflicto (Keller y Goldstein, 1995). 

“La agresión puede ocurrir debido a la presencia de ciertos estímulos, ya sean 

internos o externos al sujeto, que intentan dañar a otra persona, y el comportamiento 

agresivo puede tener éxito” (Quijano y Ríos, 2015, p. 24). 

Factores condicionantes y niveles de agresividad. 

Es relevante mencionar los factores que influyen en el desarrollo de 

comportamientos agresivos en adolescentes (Quijano y Ríos, 2015), tales como: 

• Factores personales: son los componentes de la personalidad con 

propensión a la violencia, como el temperamento colérico, experiencias 



35 

violentas o sumisas durante la infancia, maltrato infantil o niñez, expresada 

a en el contexto social donde se desarrolla. 

• Factores biológicos: Este factor está asociado a la edad, el género, 

además del grado hormonal en el cual se halla el adolescente, dicho factor 

determinara su influencia. Así también cabe mencionar que los hombres. 

• Factores cognitivos: Estas están referidas a las vivencias en las cuales 

se priva del factor social, además de la relación entre la emoción y la 

agresividad, en este factor, también podemos mencionar que, están 

asociados los factores sociales, ambientales, y los medios de 

comunicación con escenas violentas, entonces repercutirán directamente 

en la vida personal de los estudiantes. 

Estos factores cognitivos se  relacionan con la conducta violenta porque la 

agresividad es innata, pero el entorno, moldea este aprendizaje, complementada por 

la socialización intrafamiliar a través de las diferentes etapas de vida influenciado por 

los integrantes del entorno, social, y familiar, a través de la crianza y socialización, 

donde él o la menor experimentan por vez primera el afecto por parte de los padres, 

los hermanos, o la familia en general, dicha experiencia es pieza fundamental en el 

desarrollo emocional de todo ser humano, dicha instancia de la familia será el lugar 

de aprendizaje, en el cual el individuo se desarrollará aprendiendo a ser hostil o en 

su defecto pacifico, del mismo modo se entiende que la persona podría aprender a 

ser confiado o desconfiado, agresivo o amoroso.  

Las costumbres o valores aprendidos serán reflejados en el futuro de la 

persona, especialmente dentro del aula de la institución educativa en la cual se 

desenvuelva el adolescente, por lo tanto, si la persona se desarrolló en un ambiente 

familiar hostil, en el cual siempre hubo agresiones, no solo físicas, sino también 
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verbales, tales como los gritos, golpes, entre otros, o de formas repetidas, entonces 

dicho patrón comportamental será el cimiento de su forma de aprender y al que se le 

dará prioridad en lo que suceda en adelante con el sujeto (Quijano-Signori et al., 

2015). 

Niveles de agresividad. 

Las conductas agresivas, son las formas a través de las cuales los 

adolescentes muestran sus niveles de agresividad, dichos comportamientos suelen 

ser acciones violentas o agresivas, por lo tanto, se explican de la siguiente manera 

(Buss y Perry, 1992) 

• Nivel bajo: En los cuales la agresividad evidencia indicadores leves, 

mostrando así, que el sujeto tiene la capacidad de controlar sus impulsos, 

en este nivel casi no se muestra daño o lesión de los estímulos. 

• Nivel medio: Se puede observar que la intensidad de la acción es 

moderada en este nivel, dicha acción violenta puede ser dirigida a una 

cosa, un objeto o también hacia otro sujeto, a través de diversas formas, 

tales como las ofensas verbales cargadas de emociones negativas o 

dichas con mucha ira, sin embargo, la acción realizada no suele producir 

mucho daño a quien lo realiza. 

• Nivel alto: Se puede identificar que las personas evidencian acciones o 

conductas notablemente violentas, dichos actos suelen tener una reacción 

agresiva mucho mayor. En este nivel si podemos encontrar daño en 

algunas de sus formas, tales como lo son las peleas, los golpes, las 

disputas, pudiendo ser las mismas, verbales o físicas, es por ello que las 

mismas suelen ser más dominantes y duraderas. 
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2.3 Definición conceptual de la terminología empleada 

• Agresividad: “Es un acto real de hostilidad, provocado por otra persona, se 

manifiesta mediante ataques físicos y verbales hacia otra persona, 

generalmente menor que el agresor” (Hurlock, 2000, p. 57). 

• Agresión física: Ataque que realiza un individuo en contra de otro, el cual se 

dirige a alguna parte del cuerpo de otra persona o en la cual se usa algún arma 

(Buss, 1969). 

•  Hostilidad: Este tipo de agresión se caracteriza por la desvalorización de los 

factores motivacionales, estos se encuentran asociados al deseo de causar 

daños o el deseo de ver a las otras personas perjudicadas (Crespo y 

Bernardos, 1994).  

•  Agresión verbal: Esta forma de agresión se define como la respuesta verbal 

que proyecta estímulos perjudiciales frente a otra persona, se descargan 

estímulos nocivos a través de las agresiones verbales, dichos estímulos con la 

amenaza y el repudio (Buss, 1969). 

•  Ira: Es una reacción impulsiva, hostil, acompañado de actitudes, conductas y 

muchas veces con agresividad verbal, psicológica (Eckhardt et al., 2004). 

• Clima social familiar: Características que rodean al sujeto dentro de la familia, 

donde se manifiestan relaciones entre los miembros, así también, se tiene en 

cuenta la estructura fundamental que rige el entorno familiar y los aspectos del 

desarrollo de la misma (Moos, 1974). 

• Dimensión desarrollo: Dentro de este factor se evalúan los factores 

intrafamiliares y la importancia en el desarrollo personal. Considerando la 

relevancia de dichos aspectos podemos considerar la independencia o 
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autonomía, así como la competitividad, los cuales pueden fomentarse dentro 

del ambiente familiar (Moos, 1974). 

• Dimensión estabilidad: Proporciona información en lo referente a la 

organización o estructura dentro de las familias, además de los niveles en los 

cuales se ejerce el control entre las personas que pertenecen a una familia 

(Moos, 1974). 

• Dimensión relación: Dentro de este aspecto se evalúan los grados en los 

cuales se desarrolla la libre expresión, así como la comunicación, en el 

ambiente familiar, además, se evalúa también, el grado en el cual interactúan 

(Moos, 1974). 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

La investigación es de tipo no experimental, porque no realizó manipulación 

alguna la V1 y V2, de corte transversal, porque los datos fueron recolectados en un 

solo momento en el tiempo, de diseño correlacional, porque se determinó la relación 

entre la V1 y V2 (Hernández et al., 2014). 

En tal sentido el diagrama el que se presenta a continuación 

 

                               O1 

                                                

       M                      r 

                                            

                              O 2 

Dónde: 

M: Muestra. 

O1: Clima social familiar. 

r:  Relación entre variables. 

O2: Agresividad. 

3.2 Población y muestra 

Población 

Ascendió a 151 educandos, de ambos sexos, constituidos por: 47 estudiantes 

de 3º grado, 48 estudiantes de 4º grado y 56 estudiantes de 5º grado de secundaria 

matriculados en el año 2020, en la Institución Educativa Privada “Nuestra Señora del 

Carmen” en la ciudad de Huacho y monitorizado por la UGEL Huaura 09. 
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Muestra 

De tipo censal, conformada por la totalidad de la población, de modo que, para 

la aplicación de los instrumentos, la muestra se conformó con 151 estudiantes de 

ambos sexos del 3° al 5° grado de educación secundaria del centro educativo en 

mención. Así mismo se consideró los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

Estudiantes de la institución educativa de secundaria aludida. 

Estudiantes matriculados en el año lectivo 2020. 

Estudiantes que completaron satisfactoriamente los instrumentos. 

Criterios de exclusión: 

Estudiantes que no participaron voluntariamente en la investigación. 

Estudiantes que desarrollaron de manera incorrecta algunos de los 

 instrumentos de valuación o abandonen alguna de las pruebas. 

Estudiantes ausentes el día de la aplicación de instrumentos. 

Tabla 1 

Distribución normal de la muestra 

Grados N° Porcentaje Total 

3ro 47 31.1 47 

4to 48 31.8 48 

5to 56 37.1 56 

Total 151 100% 151 

  

3.3 Hipótesis 

3.3.1. Hipótesis general 

HG. Existe relación significativa entre clima social familiar y agresividad en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de la ciudad de 

Huacho. 
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H0. No existe relación significativa entre clima social familiar y agresividad en 

estudiantes de secundaria de la institución educativa privada de la ciudad de Huacho. 

3.3.2. Hipótesis específicas 

He1: Existe relación significativa entre la dimensión relación del clima social familiar 

y agresividad en estudiantes de secundaria. 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión relación del clima social familiar 

y agresividad en estudiantes de secundaria. 

He2: Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar 

y agresividad en estudiantes de secundaria. 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima social 

familiar y agresividad en las estudiantes de secundaria. 

He3: Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y agresividad en las estudiantes de secundaria. 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y agresividad en las estudiantes de secundaria. 

He4: Existe relación significativa entre la dimensión relación del clima social familiar 

y las dimensiones de la variable agresividad en estudiantes de secundaria. 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión relación del clima social familiar 

y las dimensiones de la variable agresividad en estudiantes de secundaria. 

He5: Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar 

y las dimensiones de la variable agresividad en estudiantes de secundaria. 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima social 

familiar y las dimensiones de la variable agresividad en estudiantes de secundaria. 

He6: Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y las dimensiones de la variable agresividad en estudiantes de secundaria. 
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H0: No existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y las dimensiones de la variable agresividad en estudiantes de secundaria. 
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3.4 Variables - Operacionalización 

Tabla 2 

Operacionalización de la V1 

Variable 
Definición  

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Escala 

Clima 

Contexto de 

características socio 

ambiéntales 

conformada por el 

tipo de interacciones 

y desarrollo de cada 

uno de los miembros 

de la familia (Moss, 

1974). 

Se evidencia a 

través de la 

aplicación de la 

Escala de Clima 

Social Familiar de 

Moss y los 

resultados en las 

dimensiones: 

relación desarrollo y 

estabilidad. 

Relación 

Cohesión 

Ordinal 

Expresividad 

Conflicto 

Desarrollo 

Autonomía 

Actuación   

intelectual 

Cultural 

Social 

recreativo 

Estabilidad 

Moral 

religiosa 

Organización 

Control 
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Tabla 3 

Operacionalización de la V2 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Interacción social 

perjudicial, que tiene la 

intención de infligir 

daño a otro individuo. 

Puede ser en 

represalia o sin 

provocación (Casado, 

2018). 

La agresividad está 

relacionada a las 

reacciones físicas de la 

muestra evidentes en 

las dimensiones: física, 

verbal, hostilidad e ira. 

Física 

Agresión hacia 

sus compañeros, 

peleas y golpes. 

Ordinal 

Verbal 

Discusiones, 

insultos, 

amenazas 

Hostilidad 

Sensación de 

infortunio y/o 

injusticia 

componente 

cognitivo 

emocional. 

Ira 
Irritación, furia o 

cólera. 
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3.5 Métodos y técnicas de investigación 

3.5.1. Método 

Se utilizó el método hipotético deductivo, siendo aquel conjunto de teorías y 

conceptos básicos, elaborando en forma deductiva las consecuencias empíricas de 

la hipótesis y trata de falsearla, para reunir la información pertinente. Por tanto, busca 

la solución a los problemas planteados (Guanipa, 2010). 

3.5.2. Técnica 

Se utilizó la técnica de encuesta, a través de dos cuestionarios, la Escala de 

Clima Social Familiar de Moss y Trickett y el Cuestionario de Agresividad de Buss y 

Perry, permitieron recoger información de interés, permitiendo registrar la opinión o 

valoración de las personas seleccionadas en una muestra (Hernández et al., 2014), 

que a continuación se detallan: 

Escala de Clima Social Familiar. 

Descripción general. 

Este instrumento fue desarrollado por Moos y Trickett en 1982, consta de 90 

reactivos y 3 dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad. Tiene como objetivo 

evaluar y describir las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia. La 

corrección se realiza a través de la opción de respuesta alternativas dicotómicas (0 ó 

1) y la interpretación de los puntajes es directa, se cuentan los ítems por dimensión y 

luego la puntuación máxima es 10, en cada una de las sub-escalas. Se exceptúan 

expresividad, autonomía y control, en estas la puntuación máxima es de 9. Los 

reactivos 84, 85, 87 y 90 correspondientes a estas sub-escalas no se puntúan 

Confiabilidad. 

Moos analiza la confiabilidad de la escala utilizando el método de Test-retest 

con un intervalo de dos meses entre una prueba y otra, encuentra un coeficiente de 
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confiabilidad que va de 0.68 a 0.86 para las diferentes escalas. Para la muestra 

española el análisis de las escalas de clima familiar corresponde a la media, fluctúan 

entre 3.36 y 6.66 cuando se trabaja aplicándose en los miembros de una familia. 

Asimismo, los índices de confiabilidad usando la fórmula 20 de Kuder Richarson van 

de 0,46 a 0,81 para diversas escalas cuando se utilizan grupos de familias. Para la 

estandarización en Lima, Ruiz y Guerra (1993) usando el método de consistencia 

interna, encuentran coeficientes de fiabilidad que van de 0.88 a 0.91 con media de 

0,89 para el examen individual siendo las áreas: conflicto, cohesión, intelectual-

cultural, expresión y autonomía, las más altas (la muestra utilizada para este estudio 

de confiabilidad fue de 139 jóvenes con un promedio de edad de 17 años). En el test–

retest con dos meses de lapso, los coeficientes fueron de 0.86 en promedio  

Validez. 

Se desarrollaron analizando los contenidos de los ítems estableciendo 

correlaciones y análisis factorial con tres grandes áreas:  

a) Relaciones internas con una correlación de 0.52.  

b) Relaciones externas con una correlación de 0.56  

c) Estabilidad con correlación de 0.46. 

Así mismo, se obtuvo entre el control familiar y la afiliación escolar, correlación 

positiva de 0.30 y entre la cohesión familiar y la afiliación escolar una correlación de 

0.22, sugiriéndose que los estudios al respecto no están completos. En los estudios 

realizados en Lima (Ruiz y Guerra, 1993) se comprobó la validez de la prueba 

correlacionándola con el Test de Bell (Prueba de adaptación en cinco direcciones: 

familia, salud, ambiente, social, emocional y profesional; adaptación castellana por 

Enrique Cerda, editorial Herder, Barcelona, 1973), los coeficientes fueron: cohesión 
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0.57. conflicto 0.60. organización 0.51. Para el grupo familiar con adultos: Cohesión 

0.60, conflicto 0.59, organización 0.57, expresión 0.53. 

También se prueba el FES con la Escala TAMAI (área familiar) y al nivel 

individual los coeficientes fueron: Cohesión 0.62, expresividad 0.53, conflicto 0.59. 

Ambos trabajos demuestran la validez de la escala FES, la muestra individual fue de 

100 jóvenes y de 77 familias. 

Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry. 

Descripción general. 

Elaborado por Buss y Perry (1992), contiene 29 ítems, el objetivo es medir la 

agresión mediante sus 4 componentes: agresión física, agresión verbal, ira y 

hostilidad. Las opciones de respuesta son de tipo Likert y constan de 5 alternativas: 

(1) completamente falso, (2) bastante falso, (3) ni verdadero ni falso, (4) bastante 

verdadero y (5) completamente verdadero. Para la interpretación general de la 

prueba, se suma los puntajes directos de todos los ítems y se interpreta según la 

clasificación.     

Confiabilidad. 

Se evidencia a través de la aplicación del cuestionario, adaptado al entorno 

peruano en el 2012 por María Matalinares, Juan Yaringaño, Joel Uceda, Yasmin 

Huaro, Erika Fernández, Nayda Villavicencio y Alonso Campos, elaboraron el análisis 

psicométrico del formulario, utilizaron una muestra de 3 632 alumnos de ambos sexos 

con edades oscilantes entre 10 a 19 años, de 1° a 5° de secundaria procedentes de 

la costa, sierra y selva del Perú. La escala total presentó un alfa de Cronbach de 

(0.836), por lo tanto, presenta altos índices de confiabilidad. Mediante el análisis 

factorial un 60.819% de varianza total, por lo tanto, la prueba presenta validez de 
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constructo. Estos resultados demuestran que el cuestionario puede ser aplicado en el 

contexto nacional peruano. 

Validez. 

Se realizó utilizando el análisis factorial exploratorio, obteniendo un 60.8% de 

la varianza total acumulada, este resultado demuestras la validez del constructo por 

lo cual el instrumento mide lo que tiene que medir. 

Así mismo Tintaya (2017) examinó las propiedades psicométricas del 

instrumento en adolescentes escolares de secundaria en Lima Sur, encontrando la 

validez de contenido, con un V de Aiken que fluctuaban entre 0.800 y 0.100, 

evidenciando que el cuestionario es válido y aplicable. De la misma forma, demostró 

validez de constructo, presentando un 62.742% de varianza en el análisis de los 4 

factores, los cuales fueron superiores a 0.322 e inferiores a 0.720.  

3.6 Procesamiento de los datos 

Los datos obtenidos en esta investigación fueron sometidos rigurosamente a 

los criterios estadísticos, a través de puntuaciones directas obtenidas, como resultado 

de la aplicación del programa Microsoft Excel y el programa Statistical Packageforthe 

Social Sciences (SPSS) versión 25.  

A continuación, se utilizaron técnicas estadísticas de tendencia central, 

medidas de dispersión, análisis de frecuencia estadísticas, con la perspectiva de 

encontrar la predominancia de los niveles de la V1 y V2 y en sus respectivas 

dimensiones. Por otro lado, para determinar el criterio de normalidad de la muestra 

se utilizó el estadístico de Kolmogorov-Smirnov (K – S), para determinar la normalidad 

de los datos obteniendo un nivel de significación, mayor a 0.05, indicando que la V1 

y V2, evidencian distribución normal, realizado a través de la prueba paramétrica 

coeficiente de correlación de Pearson.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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4.1 Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable 

Tabla 4 

Niveles de la V1 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Malo 67 44.4% 

Regular 64 42.4% 

Bueno 19 12.6% 

Muy bueno 1 0.7% 

Total 151 100.0% 

 

En la tabla 4, respecto a niveles de la V1, se observa que el 44.4% (67) de 

estudiantes presentan nivel malo de clima social familiar, el 42.4% (64), nivel regular, 

el 12.6% (19) nivel bueno, finalmente el 0.7% (1) nivel muy bueno.  

Tabla 5 

V1, dimensión relación 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy malo 4 2.6% 

Malo 58 38.4% 

Regular 74 49% 

Bueno 14 9.3% 

Muy bueno 1 0.7% 

Total 151 100.0% 

 

En la tabla 5, respecto a la dimensión relación, se observa que el 49% (74) de 

estudiantes presentan nivel regular de relación familiar, el 38.4% (58) nivel malo, el 

9.3% (14) nivel bueno, el 2.6% (4), nivel muy malo, finalmente el 0,7% (1) nivel muy 

bueno.  
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Tabla 6 

V1, dimensión desarrollo 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy malo 8 5.3% 

Mala 47 31.1% 

Regular 79 52.3% 

Bueno 17 11.3% 

Total 151 100.0% 

 

En la tabla 6, respecto a la dimensión desarrollo, se observa que el 52.3% (79) 

de estudiantes presentan nivel regular de desarrollo familiar, el 31% (47) nivel malo, 

el 11% (17) nivel bueno, finalmente el 5.3% (8) nivel muy malo. 

Tabla 7 

V1, dimensión estabilidad 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy malo 16 10.0% 

Malo 75 49.7% 

Regular 40 26.5% 

Bueno 18 11.9% 

Muy bueno 2 1.3% 

Total 151 100.0% 

 

En la tabla 7, respecto a la dimensión estabilidad, se observa que el 49.7% 

(75) de estudiantes presentan nivel malo de estabilidad familiar, el 26.5% (40) nivel 

regular, el 11.9% (18) nivel bueno, el 10.6% (16), nivel muy malo, finalmente el 1.3% 

(2) nivel muy bueno. 
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Tabla 8 

Niveles de la V2 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Medio 3 2.0% 

Alto 133 88.1% 

Muy alto 15 9.9% 

Total 151 100.0% 

 

En la tabla 8, respecto a la V2, se evidencia que el 88.1% (133) de estudiantes 

presentan nivel alto, el 9.9% (15) nivel muy alto, finalmente el 2.0% (3) nivel medio de 

agresividad. 

Tabla 9  

V2, dimensión física 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Medio 3 2.00% 

Alto 102 67.50% 

Muy alto 46 30.50% 

Total 151 100.00% 

 

En la tabla 9, respecto a la dimensión agresividad física, se observa que el 

67.5% (102), de estudiantes presentan nivel alto, el 30.5% (46) nivel muy alto, el 2.0% 

(3) nivel medio de agresividad física.  

Tabla 10 

V2, dimensión verbal 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 25 16.60% 

Medio 42 27.80% 

Alto 68 45.00% 

Muy alto 16 10.60% 
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En la tabla 10, respecto a la dimensión agresividad verbal, se observa que el 

45.0% (68), presentan nivel alto, el 27.8% (42) nivel medio, el 16.6% (25) nivel bajo, 

el 10.6 % (16), nivel muy alto.  

Tabla 11 

V2, dimensión hostilidad 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 9 6.0% 

Medio 55 36.4% 

Alto 84 55.6% 

Muy alto 3 2.0% 

Total 151 100.0% 

      

En la tabla 11, respecto a la dimensión hostilidad, se observa que el 55.6% 

(84) de estudiantes presentan nivel alto, el 36.4% (55) nivel medio, el 6.0% (9), nivel 

bajo, el 2.0 % (3) muy alto. 

Tabla 12 

V2, dimensión ira 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Medio 41 27.20% 

Alto 82 54.30% 

Muy alto 28 18.50% 

Total 151 100.00% 

 

En la tabla 12, respecto a la dimensión ira, se observa que el 54.3% (82) de 

estudiantes presentan nivel alto, el 27.2% (41) nivel medio, el 18.5% (28) nivel muy 

alto.  
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Tabla 13 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  Agresividad Clima social familiar 

N  151 151 

Parámetros normales 
Media 92.17 47.73 

Desv. 4.774 6.884 

Máxima diferencias extremas 

Absoluto 0.079 0.098 

Positivo 0.078 0.098 

Negativo 0.079 0.058 

Estadístico de prueba  0.079 0.098 

Sig.  0.22 0.06 

 

En la tabla 13, encontramos que el valor de significancia estadística es mayor 

a 0.05, aseverando que la variable V1 y la V2, muestran una distribución normal. 

4.2 Contrastación de hipótesis 

Tabla 14  

Correlación de Pearson para las variables de estudio 

 Agresividad 

Clima social familiar 

r -0.065 

p 0.427 

n 151 

 

En la tabla 14, el coeficiente de correlación de Pearson obtuvo un valor de 

significancia estadística igual a 0.427, mayor al valor de significancia de 0.05; por lo 

tanto, se conserva la hipótesis nula.  

Tabla 15 

Correlación de Pearson para la dimensión relación y V2 

 Agresividad 

Dimensión relación 

r -0.027 

p 0.741 

n 151 
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En la tabla 15, observamos que el coeficiente de correlación de Pearson tiene 

un valor de significancia estadística igual a 0.741, mayor al valor de significancia de 

0.05; por lo tanto, se conserva la hipótesis nula. 

Tabla 16 

Correlación de Pearson para la dimensión desarrollo y V2 

 Agresividad 

Dimensión desarrollo 

r -0.009 

p 0.911 

n 151 

 

En la tabla 16, el coeficiente de correlación de Pearson obtuvo un valor de 

significancia estadística igual a 0.911, mayor al valor de significancia de 0.05; por lo 

tanto, se conserva la hipótesis nula. 

Tabla 17 

Correlación de Pearson para la dimensión estabilidad y V2 

 Agresividad 

Dimensión estabilidad 

r -0.005 

p 0.947 

n 151 

 

En la tabla 17, el coeficiente de correlación de Pearson consiguió un valor de 

significancia estadística igual a 0.947, mayor al valor de significancia de 0.05; 

entonces, se conserva la hipótesis nula. 

Tabla 18 

Correlación de Pearson para la dimensión relación y dimensiones de la V2 

Dimensiones n r p 

Relación & agresividad física 151 0.043 0.600 

Relación & agresividad verbal 151 0.114 0.160 

Relación & hostilidad 151 0.056 0.494 

Relación & ira 151 0.010 0.906 
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En la tabla 18, los coeficientes de correlación de Pearson consiguieron valores 

de significancia estadística igual a 0.600, 0.160, 0.494 y 0.906, mayores al valor de 

significancia de 0.05; entonces, se conserva la hipótesis nula. Por lo tanto, no existe 

relación entre la dimensión relación de la V1 y las dimensiones de la V2.  

Tabla 19 

Correlación de Pearson para la dimensión desarrollo y dimensiones de la V2 

Dimensiones n r p 

Desarrollo & agresividad física 151 0.093 0.257 

Desarrollo & agresividad verbal 151 -0.022 0.791 

Desarrollo & hostilidad 151 -0.075 0.360 

Desarrollo & ira 151 0.027 0.739 

 

En la tabla 19, los coeficientes de correlación de Pearson consiguieron valores 

de significancia estadística igual a 0.257, 0.791, 0.360 y 0.739, mayores al valor de 

significancia de 0.05; es así que, se conserva la hipótesis nula. Por lo tanto, no existe 

relación entre la dimensión desarrollo de la V1 y las dimensiones de la V2. 

Tabla 20 

Correlación de Pearson para la dimensión estabilidad y dimensiones de la V2 

Dimensiones n r p 

Estabilidad & agresividad física 151 0.018 0.823 

Estabilidad & agresividad verbal 151 0.053 0.522 

Estabilidad & hostilidad 151 0.089 0.275 

Estabilidad & ira 151 -0.071 0.387 

 

En la tabla 20, los coeficientes de correlación de Pearson consiguieron valores 

de significancia estadística igual a 0.823, 0.522, 0.275 y 0.387, mayores al valor de 

significancia de 0.05; es así que, se conserva la hipótesis nula. Por lo tanto, no existe 

relación significativa entre la dimensión estabilidad de la V1 y las dimensiones de la 

V2.
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5.1 Discusiones 

Los resultados al aplicar la prueba estadística de correlación de Pearson en la 

investigación, se obtuvo el siguiente resultado: No existe relación significativa entre la 

V1 y la V2, en la muestra seleccionada, por el nivel de significancia mayor a 0.05.  

Los resultados de la investigación coinciden con el estudio realizado por Sáenz 

(2016) donde correlaciono la V1 y la V2, en un centro de educación básica alternativa 

(CEBA), en Piura, concluyendo que no existe correlación significativa entre la V1 y 

V2, teniendo una r de 0.110, con un nivel de significancia de 0.445; no obstante, los 

resultados evidenciaron que las dimensiones relación y desarrollo del clima social en 

la familia correlacionaron significativamente con la variable agresividad. Por otro lado, 

con respecto a la dimensión estabilidad el resultado evidencia que es independiente. 

En cuanto a los niveles de la V1 presentó un nivel alto, mientras en la V2, evidencia 

un nivel promedio. 

Los resultados encontrados en la presente investigación en cuanto a la V2, se 

encontró que el mayor porcentaje de los estudiantes presentan nivel alto de 

agresividad (88.1%), seguido de los que presentan nivel muy alto (9.9%) y finalmente 

están los de nivel medio (2.0%). Coincidiendo con el estudio realizado por Ríos y 

Quijano (2014), sobre agresividad en adolescentes de educación secundaria de una 

institución educativa nacional, concluyendo que los estudiantes presentaron nivel 

medio de agresividad; según el sexo y grado escolar se evidencia un nivel medio, 

para hombres y mujeres, pero se encontró un nivel alto de agresividad en estudiantes 

del 2° grado, mientras que para los estudiantes de los diferentes grados se evidenció 

un nivel medio. 

Cabe resaltar, en relación a la V2, se encontró que el 88.1% de estudiantes 

presentó un nivel alto de agresividad, seguido de los que presentan nivel muy alto 
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(9.9%) y finalmente están los de nivel medio (2.0%). Resultados que coinciden con el 

estudio realizado por Valdés (2017), en Guatemala, titulado: Conducta antisocial y 

agresividad, cuyo objetivo principal fue determinar el nivel de conducta antisocial y 

agresividad que presentan 60 adolescentes, entre 15 y 16 años de edad, llegando a 

la conclusión que las mujeres tienden a ser más agresivas que los hombres con una 

diferencia de 15.31% en el nivel alto. 

Así mismo cabe mencionar que se encontró que el mayor porcentaje de 

estudiantes presentaron un nivel alto en la dimensión agresividad física (67.5%), 

seguido de los que presentan nivel muy alto (30.5%) y finalmente están los de nivel 

medio (2.0%). Coincidiendo con los resultados de la variable agresividad en el estudio 

realizado por Encarnación (2016) en su tesis sobre V1 y V2 en los adolescentes del 

décimo año de educación básica del Instituto Tecnológico Nacional Huaquillas, 

Ecuador, encontrando que el 67.68% de los evaluados presentó un clima familiar 

conflictivo, el 34.15% manifiesta un alto nivel de agresividad física, concluyendo así 

que existe una relación entre la V1 y la V2 en los adolescentes, acto seguido también 

se encuentran coincidencias con el estudio realizado en Ecuador, por Manobanda 

(2014) cuyo objetivo fue determinar la correlación entre la V1 y la V2, en los alumnos 

de educación básica de la Unidad Educativa General Eloy, finalmente se concluyó 

que los estudiantes que perciben una V1 inadecuado presentan niveles altos de V2. 

García y Casanova (2014), investigaron la relación entre estilos educativos 

parentales y agresividad en adolescentes en Almería, España. Finalmente se 

expusieron los resultados demostrando que el estilo parental autoritario está asociado 

a niveles altos de agresividad en sus cuatro dimensiones, el estilo parental 

democrático se asocia a niveles muy bajos, así mismo los hombres evidenciaron ser 

más agresivos en la dimensión física que las mujeres, coincidiendo con la presente 
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investigación donde los estudiantes de la muestra presentan un nivel alto de 

agresividad (88.1%), seguido de los que presentan nivel muy alto (9.9%) y finalmente 

están los de nivel medio (2.0%). 

5.2 Conclusiones 

1. La V1, no guardó correlación significativa con la V2, por el nivel de significancia 

estadística mayor a 0.05. 

2. Se identificó que el 44.4% (67) de participantes presentaron un nivel 

predominante de la V1 malo; en las dimensiones: relación el 49.40% (74) 

presentaron un nivel regular; desarrollo el 52.30% (79), un nivel predominante 

regular y estabilidad, el 49.70% (75), un nivel malo. 

3. Se identificó que el 88.10% (133) de participantes presentaron un nivel de la 

V2 alta; en las dimensiones: agresividad física el 67.50% (102) presentaron un 

nivel alto; agresividad verbal, el 45% (68), un nivel alto; hostilidad el 55.6% (84) 

nivel alto y en la dimensión ira el 54.3% (82) un nivel alto. 

4. La dimensión relación de la V1, no presenta correlación significativa con la V2 

por el nivel de significancia estadística mayor a 0.05. 

5. La dimensión desarrollo de la V1 no presenta correlación significativa con la 

V2, por el nivel de significancia estadística mayor a 0.05.  

6. La dimensión estabilidad de la V1, no presenta correlación significativa con la 

V2, por el nivel de significancia estadística mayor a 0.05.  

7. La dimensión relación de la V1, no presenta correlación significativa con las 

dimensiones de la V2 por el nivel de significancia estadística mayor a 0.05. 

8. La dimensión desarrollo de la V1, no presenta relación significativa con las 

 dimensiones de la V2, por el nivel de significancia estadística mayor a 0.05. 
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9. La dimensión estabilidad de la V1, no presenta relación significativa con las 

dimensiones de la V2, por el nivel de significancia estadística mayor a 0.05. 

5.3 Recomendaciones 

1. Interactuar con los padres de familia y tutores de los estudiantes que presentan 

niveles muy mala y mala, en relación a la variable V1, con el objetivo de realizar 

talleres de habilidades blandas para mejorar el nivel de socialización e 

interacción familiar. 

2. Por otro lado, realizar reuniones periódicas con de padres de familia de la 

institución educativa a través de capacitaciones sobre inteligencia emocional y 

autocontrol especialmente focalizado en los estudiantes con niveles altos de 

agresividad.  

3. Realización de talleres psicológicos sobre relaciones interpersonales a través 

de comunicación asertiva con estudiantes que presentan dificultades a nivel de 

clima social familia y altos indicadores de agresividad, para sensibilizarlos y 

fomentar interacciones positivas, mejorando el nivel comportamental de la 

Institución educativa. 

4. Reunión con el personal docente orientado a capacitarlos y hacer el efecto 

multiplicador en los estudiantes de la institución educativa en general sobre 

temas interacción e el aprendizaje con inteligencia emocional, comunicación 

asertiva para mejorar las relaciones interpersonales, desarrollo de habilidades 

sociales a través del aprendizaje colaborativo y trabajos en equipo. 
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ANEXOS 

 

 



 

 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Formulación del  

Problema 
Objetivo Hipótesis Variables Metodología 

¿Cuál es la relación entre 

clima social familiar y 

agresividad en estudiantes 

de secundaria de una 

institución educativa privada 

de Huacho? 

                General 

 

Determinar la relación entre 

clima social familiar y 

agresividad en estudiantes 

de secundaria de una 

institución educativa privada 

de Huacho. 

 

Específicos 

 

1. Identificar el nivel 

predominante y en cada una 

de sus dimensiones de clima 

social familiar en estudiantes 

de secundaria. 

 

2. Identificar el nivel 

predominante y en cada una 

de sus dimensiones de 

agresividad en estudiantes 

de secundaria. 

                 General 

 

HG. Existe relación 

significativa    entre Clima 

Social Familiar y agresividad 

en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa 

privada de Huacho. 

 

H0. No existe relación 

significativa    entre Clima 

Social Familiar y agresividad 

en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa 

privada de Huacho. 

 

Especificas: 

 

He1: Existe relación 

significativa entre la 

dimensión relación del clima 

social familiar y agresividad 

Variable 1: 

 

Clima Social Familiar: será 

medida a través de las 

siguientes dimensiones: 

• Relación 

• Desarrollo 

• Estabilidad 

 

 

    Variable 2: 

 

Agresividad: será medida      

a través de las siguientes 

Dimensiones: 

• Física 

• Verbal 

• Hostilidad 

• Ira 

 

    

Tipo y diseño de la 

Investigación: 

 

Método cuantitativo, tipo 

básico. 

Diseño no experimental, 

descriptivo correlacional, de 

corte transversal. 

 

Población y Muestra: 

 

La población estuvo 

constituida por 151 

estudiantes de 3ro, 4to, y 5to 

de secundaria. La muestra 

censal, constituido por 151 

estudiantes de la Institución 

Educativa Privada “Nuestra 

Señora del Carmen” del 

distrito de Huacho. 

 

Instrumentos de medición: 



 

 

 

3. Identificar la relación 

entre la dimensión relación 

de clima social familiar y 

agresividad en estudiantes 

de secundaria. 

 

4. Identificar la relación 

entre la dimensión desarrollo 

de clima social familiar y 

agresividad en estudiantes 

de secundaria. 

 

5. Identificar la relación 

entre la dimensión 

estabilidad de clima social 

familiar y agresividad en 

estudiantes de secundaria. 

 

6. Identificar la relación 

entre la dimensión relación 

del clima social familiar y las 

dimensiones, física, verbal, 

hostilidad e ira de la variable 

agresividad en estudiantes 

de secundaria. 

en estudiantes de 

secundaria. 

 

H0: No existe relación 

significativa entre la 

dimensión relación del clima 

social familiar y agresividad 

en estudiantes de 

secundaria. 

 

He2: Existe relación 

significativa entre la 

dimensión desarrollo del 

clima social familiar y 

agresividad en estudiantes 

de secundaria. 

 

H0: No existe relación 

significativa entre la 

dimensión desarrollo del 

clima social familiar y 

agresividad en las 

estudiantes de secundaria. 

 

He3: Existe relación 

significativa entre la 

 

Escala de Clima Familiar 

(FES) 

Autores: R.H. Moos, B.S. 

Moos y E.J. Trickett 

Cuestionario de Agresión  

Autores: Buss y Perry 

 

 



 

 

 

7. Identificar la relación 

entre la dimensión desarrollo 

del clima social familiar y las 

dimensiones, física, verbal, 

hostilidad e ira de la variable 

agresividad en estudiantes 

de secundaria. 

 

8. Identificar la relación 

entre la dimensión 

estabilidad del clima social 

familiar y las dimensiones, 

física, verbal, hostilidad e ira 

de la variable agresividad en 

estudiantes de secundaria. 

dimensión estabilidad del 

clima social familiar y 

agresividad en las 

estudiantes de secundaria. 

 

H0: No existe relación 

significativa entre la 

dimensión estabilidad del 

clima social familiar y 

agresividad en las 

estudiantes de secundaria. 

 

He4: Existe relación 

significativa entre la 

dimensión relación del clima 

social familiar y las 

dimensiones agresión física, 

agresión verbal, hostilidad e 

ira de la variable agresividad 

en estudiantes de 

secundaria. 

 

H0: No existe relación 

significativa entre la 

dimensión relación del clima 

social familiar y las 



 

 

dimensiones agresión física, 

agresión verbal, hostilidad e 

ira de la variable agresividad 

en estudiantes de 

secundaria. 

 

He5: Existe relación 

significativa entre la 

dimensión desarrollo del 

clima social familiar y las 

dimensiones agresión física, 

agresión verbal, hostilidad e 

ira de la variable agresividad 

en estudiantes de 

secundaria. 

 

H0: No existe relación 

significativa entre la 

dimensión desarrollo del 

clima social familiar y las 

dimensiones agresión física, 

agresión verbal, hostilidad e 

ira de la variable agresividad 

en estudiantes de 

secundaria. 

 



 

 

He6: Existe relación 

significativa entre la 

dimensión estabilidad del 

clima social familiar y las 

dimensiones agresión física, 

agresión verbal, hostilidad e 

ira de la variable agresividad 

en estudiantes de 

secundaria. 

 

H0: No existe relación 

significativa entre la 

dimensión estabilidad del 

clima social familiar y las 

dimensiones agresión física, 

agresión verbal, hostilidad e 

ira de la variable agresividad 

en estudiantes de 

secundaria. 

 



 

 

Anexo 2. Protocolo de los instrumentos. 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, te presentamos una serie de frases que tú, tienes que leer y 

decidir si te parecen verdaderos o falsos en relación con tu familia. 

 

Si crees que, respecto a tu familia, la frase es VERDADERA o casi 

VERDADERA marca una X en el espacio correspondiente a la V (verdadero); pero, si 

crees que la frase es FALSA o casi FALSA marca una X en el espacio correspondiente 

a la F (Falso). Si consideras que la frase es cierta para algunos miembros de la familia 

y para otros falsa, marque la respuesta que corresponde a la mayoría.  

Te recordamos que la presente nos ayudará a conocer lo que Tú piensas y 

conoces sobre tu familia, no intentes reflejar la opinión de los demás miembros de la 

familia en que vives. 

PREGUNTAS V F 

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

2. Los miembros de la familia guardan, a menudo, sus sentimientos 

para sí mismos. 
  

3. En nuestra familia reñimos mucho.   

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

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

hagamos. 
  

6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales.   

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

8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a los 

cultos de la Iglesia. 
  

9. Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente.   

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

11. Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos “pasando 

el rato”. 
  

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

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



 

 

14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia 

de cada uno. 
  

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

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

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

18. En mi casa no rezamos en familia.   

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios.   

20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.   

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

22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo.   

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

algo. 
  

24. En mi familia cada uno decide sus propias cosas.   

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

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

27. Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: fútbol, 

baloncesto, etc. 
  

28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua y 

otras fiestas. 
  

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

las necesitamos. 
  

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

31. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión.   

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales.   

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

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

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

36. Nos interesan poco las actividades culturales.   

37. Nos vamos a menudo al cine, a competiciones deportivas, 

excursiones, etc. 
  

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

39. En mi familia la puntualidad es muy importante.   



 

 

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

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

voluntario. 
  

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

pensarlo más. 
  

43. Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas 

a otras. 
  

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

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

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.   

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

48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que 

está bien o mal. 
  

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.   

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

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

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

afectado. 
  

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

54. Generalmente, en mi familia, cada persona sólo confía en sí misma 

cuando surge un problema. 
  

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

calificaciones escolares. 
  

56. Alguno de nosotros toca un instrumento musical.   

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

trabajo o de la escuela. 
  

58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener Fe.   

59. En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones quedan 

limpias. 
  

60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo 

valor. 
  

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo.   



 

 

62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.   

63. Si en la familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar 

las cosas y mantener la paz. 
  

64. Las personas de la familia se animan firmemente unos a otros a 

defender sus propios derechos. 
  

65. En mi familia apenas nos esforzamos para tener éxito.   

66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas.   

67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases 

particulares por afición o por interés. 
  

68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está 

bien o mal. 
  

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

70. En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera.   

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros.   

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.   

73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.   

74. En mi casa es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de 

los demás. 
  

75. “Primero el trabajo, luego la diversión”, es una norma en mi familia.   

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

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

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

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

80. En mi casa las normas son bastante inflexibles.   

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

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

espontáneo. 
  

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

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

piensa. 
  

85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el 

trabajo o el estudio. 
  



 

 

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

o la literatura. 
  

87. Nuestra principal forma de diversión es ver televisión o escuchar la 

radio. 
  

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

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

de comer. 
  

90. En mi familia uno no puede salirse con la suya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CUESTIONARIO DE AGRESIÓN (AQ) 

 

Autores: Buss y Perry (1992) 

 

INSTRUCCIONES 

 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que 

podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la alternativa 

que mejor describa tu opinión. 

 
CF = Completamente falso para mí 

BF = Bastante falso para mí 

VF= Ni verdadero, ni falso para mí 

BV = Bastante verdadero para mí 

CV = Completamente verdadero para mí 

 

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma como tú 

percibes, sientes y actúas en esas situaciones. 

 

ÍTEMS CF BF VF BV CV 

1. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de 

golpear a otra persona. 

     

2. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 

abiertamente con ellos. 

     

3. Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida.      

4. A veces soy bastante envidioso.      

5. Si me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra 

persona. 

     

6. A menudo no estoy de acuerdo con la gente      

7. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo.      

8. En ocasiones siento que la vida me ha tratado 

injustamente. 

     

9. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también.      

10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos.      

11. Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera 

a punto de estallar. 

     

12. Parece que siempre son otros los que consiguen las 

oportunidades. 

     

13. Suelo involucrarme en las peleas más de la cuenta.      



 

 

14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, suelo 

discutir con ellos. 

     

15. Soy una persona pacífica.      

16. Me pregunto por qué algunas veces me siento tan 

resentido por algunas cosas. 

     

17. Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis 

derechos, lo hago. 

     

18. Mis amigos dicen que discuto mucho.      

19. Algunos de mis amigos piensan que soy una persona 

impulsiva. 

     

20. Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas.      

21. Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a 

pegarnos. 

     

22. Algunas veces pierdo el control sin razón.      

23. Desconfío de desconocidos demasiado amigables.      

24. No encuentro ninguna buena razón para pegar a una 

persona. 

     

25. Tengo dificultades para controlar mi genio.      

26. Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí 

a mis espaldas. 

     

27. He amenazado a gente que conozco.      

28. Cuando la gente se muestra especialmente amigable, 

me pregunto qué querrán. 

     

29. He llegado a estar tan furioso que rompía cosas.      

 
 

 

 

 

  



 

 

Anexo 3. Carta de permiso de la “Institución Educativa Nuestra Sra del 

Carmen”- Huacho 
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