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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre 

el Clima social familiar y la Ansiedad escolar.   

      La metodología fue  de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte 

transversal y nivel correlacional. La muestra estuvo establecida por 62 estudiantes 

de 4to y 5to de secundaria de una Institución educativa privada del distrito de 

Comas. Los instrumentos utilizados, se aplicó el cuestionario de clima social 

familiar de Moos (FES) y Test de ansiedad escolar (TAE) ambas tienen adaptación 

peruana.  

      Los resultados señalan que existe una relación significante con dirección 

inversa (-0,403) en las variables clima social familiar y la ansiedad escolar.  Por 

otra parte se encontró que existe una relación significativa e inversa entre las 

dimensiones Relaciones y Desarrollo del Clima social familiar y la Ansiedad 

escolar, a diferencia de la dimensión Estabilidad que no tiene una relación 

significativa con la Ansiedad escolar.  

Palabras clave: Clima social familiar, Ansiedad escolar, adolescentes. 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to determine the relationship between the family social 

climate and school anxiety.   

      The methodology was of quantitative approach, non-experimental design of 

cross-sectional and correlational level. The sample was established by 62 students 

of 4th and 5th secondary school of a private educational institution of the district of 

Comas. The instruments used were the Moos Family Social Climate Questionnaire 

(FES) and the School Anxiety Test (TAE), both adapted from Peru.  

      The results indicate that there is a significant relationship with inverse direction 

(-0,403) in the variables family social climate and school anxiety.  On the other hand, 

it was found that there is a significant and inverse relationship between the 

Relationships and Development dimensions of the Family Social Climate and 

School Anxiety, as opposed to the Stability dimension which does not have a 

significant relationship with School Anxiety.  

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Keywords: Family social climate, school anxiety, adolescents.
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I. INTRODUCCIÓN

Es importante reconocer el entorno en donde el estudiante está desarrollándose. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2009), tiene como concepto la variable 

familia a los individuos de un hogar que tengan un vínculo entre sí, determinado 

por matrimonio, sangre o adopción.  

Para Sloninsky (1962) La familia cumple un rol determinante en la formación 

de la persona favoreciendo en la introducción de normas, socialización, valores y 

formas de conducta que favorecen en la formación moral y ético de los hijos, 

concediendo herramientas necesarias para los miembros de la familia y así a la 

sociedad en donde juega un rol fundamental como soporte de bienestar social y 

personal del individuo. La Organización Panamericana de la Salud (2003) añade 

que el ámbito familiar es el lugar idóneo para fortalecer y fomentar el manejo de 

emociones y resolución de problemas que son indicadores significativos para 

manejar la ansiedad, es por ello que la familia es el punto en donde el adolescente 

recibe el soporte emocional adecuado para enfrentarse a cualquier circunstancia 

que está atravesando en esta difícil etapa de vida.  

Actualmente en la educación básica regular uno de los problemas que se 

están presentando en los adolescentes en el estado de emergencia sanitaria que 

atraviesa el país es la ansiedad escolar, esto va de la mano por muchos factores 

como el confinamiento, la adaptación a la educación virtual, la presión académica 

ya sea por exigencia de los padres, de la escuela y aquellas asociadas con su etapa 

del desarrollo, llegando a manifestar cuadros de ansiedad elevados que pueden 

acabar como fobia escolar y por tanto un actitud negativa para acudir al colegio. 

Papalia, Olds y Feldman (2009) definen la ansiedad como un estado donde se 

presentan emociones y sentimientos de miedo y tensión que son ocasionados por 

los pensamientos que el sujeto crea frente a una amenaza real o imaginaria.  

Guillén (2005) manifiesta que la etapa de la adolescencia es un periodo 

difícil, ya que se muestran cambios a nivel biopsicosocial; durante esta etapa se 

genera una crisis donde se presentan conductas incorrectas y así concibiendo 
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indicadores de algún tipo de ansiedad; por lo tanto podemos señalar que la familia 

constituye un principal motor de apoyo para el adolescente, es importante que la 

dinámica familiar este constituido por actitudes, valores y la capacidad para 

adaptarse y resolver situaciones conflictivas que se van presentando durante las 

etapas de la vida. 

Macías, Madariaga, Valle & Zambrano (2013) señala que el adolescente 

manifiestan algunos cambios en su conducta frente a situaciones estresantes, al 

inicio es difícil de poder diferenciar pero durante el proceso es evidente la dificultad 

que tienen para vencer estos tipos de cambios y usualmente perciben el ambiente 

como amenazante, ya que no poseen las herramientas necesarias para enfrentarlo 

y resolver, debido a que su conducta se ha moldeado por factores inadecuados, es 

decir dentro del núcleo familiar las experiencias  que se pasó durante la etapa de 

la niñez y el área escolar, las familias disfuncionales, estilos de crianza 

inadecuados y el duelo complicado; todo estos indicadores son importantes en el 

desarrollo socioemocional del individuo, las cuales si no se supera suelen 

mostrarse en el adolescente dificultades para enfrentarse situaciones difíciles y no 

tener las condiciones de resolverla por sus propios medios creando en ellos 

ansiedad.  

Según el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo 

Noguchi” (2012) refiere que el trastorno de ansiedad es uno de los problemas 

emocionales y de comportamiento con más frecuencia en la niñez y adolescencia, 

las situaciones ansiógenas como el inicio del colegio, problemas de adaptación al 

nuevo ambiente, duelo familiar pueden ser indicadores para la aparición de 

reacciones de ansiedad o de algún trastorno. 

También señala que el 13% de niños y adolescentes de 9 y 17 años alguna 

vez experimentaron algún tipo de ansiedad, observándose en mayoría en las niñas 

que los niños, así mismo se puede apreciar que un gran porcentaje de  niños y 

adolescentes padecen un segundo trastorno de ansiedad o mental, va de la mano 

con una dificultad conductual, estos trastornos de ansiedad van de la mano con 

algún tipo de trastorno de salud físico que necesita tratamiento.  
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En la institución educativa privada “Divina Misericordia” del distrito de 

Comas, los estudiantes de 4o y 5o de secundaria provienen de hogares 

disfuncionales lo cual conlleva una carga de tensión, estos estudiantes durante las 

clases se muestran poco participativos, desmotivación escolar, ausentismo escolar, 

así mismo se evidencia nerviosismo y algún cambio de su conducta expresando 

reacciones físicas como presión de pecho, taquicardia, sudoración excesiva, 

temblores, mareos, inquietud, sensación de desmayo, inseguridad  y sentimiento 

de amenaza. A su vez suelen mostrar desmotivación para prestar atención a las 

clases, esto se evidencia es la falta de cumplimiento de las actividades escolares y 

la poca supervisión en el hogar. 

Por otro lado, la escuela y los elementos que se asocian a ella son una fuente 

importante de preocupación y causantes ansiedad, ellos indican no poder 

concentrarse por dificultades como estás que tienen un efecto directo sobre su vida 

escolar, afectiva, social y familiar. Por lo anteriormente sustentado, en este estudio 

se intenta conocer la relación que existe entre el clima social familiar y la  ansiedad 

escolar en los estudiantes de 4o y 5o de secundaria de la Institución educativa 

privada “Divina misericordia” del distrito de Comas. Consecuentemente, se formula 

la siguiente pregunta de investigación: ¿Existe relación entre el clima social 

familiar y la ansiedad escolar en estudiantes de 4o y 5o de secundaria de una I.E.P 

del distrito de Comas, 2020?. Dentro de los  problemas específicos ¿Existe relación 

entre las dimensiones del clima social familiar, relación, desarrollo y estabilidad y 

la ansiedad escolar en estudiantes de 4o y 5o de secundaria de una I.E.P del distrito 

de Comas, 2020? 

Esta investigación a nivel teórico aporta conocimientos que permiten 

conocer y entender la importancia del clima social familiar y su valor en el estado 

emocional del estudiante, comprender que las situaciones que afrontan en la familia 

pueden afectar no solo sus notas sino también la totalidad de su vida hasta llegar 

a experimentar problemas tan serios como la ansiedad. Frente a ello, Pacheco 

(2015) menciona que el ambiente familiar se origina una variedad de interacciones 

que tienen un sentido de persistencia y significatividad que influyen en varias áreas 

del desarrollo humano. 
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En lo práctico, este estudio será de mucha utilidad para los padres de 

familia, docentes y a los mismos estudiantes, de esta forma considerar el cuidado 

apropiado de variables afectivas emocionales dentro de la escuela que puede 

afectar el ambiente completo del estudiante. Se trabajará la aplicación del 

cuestionario de Clima Social Familiar de Moos para evaluar la dinámica familiar, 

con respecto a la variable ansiedad escolar se utilizará el Test de ansiedad escolar 

(TAE). De acuerdo a los resultados sea positivo, se trabajará con la comunidad 

educativa. Se realizará estrategias que puedan contribuir al desarrollo de los 

mismos. 

A nivel metodológico, la intención es conocer la presencia de relación entre 

el clima social familiar y la ansiedad escolar, los datos obtenidos tendrán validez y 

confiabilidad a través de los instrumentos a utilizar que tienen aporte significativo 

en diferentes estudios y trayectoria científica, para el clima social familiar se 

trabajará con el cuestionario FES de Moos y para identificar la ansiedad escolar se 

utilizará  el Test de ansiedad escolar (TAE). 

Luego de postulada la justificación de la investigación se concibe el objetivo 

general: Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y la 

ansiedad escolar en estudiantes de 4o y 5o de secundaria de una I.E.P del distrito 

de Comas, 2020, mientras que los objetivos específicos se centrarán en determinar 

el grado de relación entre las dimensiones relación, desarrollo y estabilidad del 

clima social familiar y la ansiedad escolar en estudiantes de 4o y 5o de secundaria 

de una I.E.P del distrito de Comas, 2020. 

Finalmente es pertinente, la formulación de la hipótesis general: Existe 

relación significativa entre el clima social familiar y la ansiedad escolar en 

estudiantes de 4o y 5o de secundaria de una I.E.P del distrito de Comas, 2020, 

mientras entre las hipótesis especificas se sostiene la presencia de relación 

significativa entre las dimensiones de relaciones, desarrollo y estabilidad del clima 

social familiar y la ansiedad escolar en estudiantes de 4o y 5o de secundaria de una 

I.E.P del distrito de Comas, 2020.
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II. MARCO TEÓRICO

Las variables elegidas para esta investigación, han sido previamente estudiadas 

en otros contextos, aquí se recogen algunas investigaciones a modo de 

antecedentes. A nivel internacional, Paredes (2018) realizó una investigación en 

La relación de la ansiedad con el rendimiento escolar en estudiantes del Colegio 

Cristiano Canaán de la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. La metodología 

empleada fue de nivel correlacional y diseño no experimental. La muestra fue 

establecida por 45 estudiantes de ambos sexos. Se concluye que los estudiantes 

poseen un nivel alto de ansiedad frente a su proceso de aprendizaje. 

La investigación de Schmidt y Shoji (2018) Relación entre la ansiedad 

escolar y el rendimiento académico en adolescentes de 14 a 16 años, Argentina. 

Tuvo como intención estudiar la relación entre la ansiedad y su influencia en el 

rendimiento académico del estudiante. La metodología empleada es de nivel 

correlacional. La muestra consta de 100 adolescentes. Según los resultados 

obtenidos encontramos que la ansiedad rasgo marca una relativa estable 

propensión ansiosa en los estudiantes donde perciben el ambiente amenazante y 

así  influye sobre el rendimiento académico de manera considerable. 

Por otro lado, una investigación realizada en Guatemala por Benicio, Pivaral, 

Martínez, Alfaro, Galindo y Arreaga (2017) el objetivo fue conocer el nivel de La 

depresión y ansiedad en adolescentes de Institutos nacionales de educación básica 

en Santa Rosa, Guatemala. La metodología del trabajo es de nivel descriptivo 

transversal. La muestra fue realizada en 587 estudiantes. Los resultados indicaron 

que los estudiantes poseen un nivel alto de ansiedad, la cual presentan indicadores 

de trastorno de ansiedad. 

Una investigación de García (2017) donde se realizó un estudio de La 

ansiedad escolar y rendimiento académico en estudiantes de una unidad educativa 

en Quito, Ecuador. La metodología de la investigación es de nivel descriptivo 

correlacional.  La muestra fue aplicada en 184 estudiantes. En los resultados se 

encuentra que existe una relación entre la ansiedad y el rendimiento escolar, 
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además no se encontró diferencias entre ansiedad y sexo, así como la ansiedad y 

la edad. 

Hernández (2015) trabajó clima social familiar y rendimiento académico en 

el colegio adventista libertad de Bucaramanga, Colombia. La metodología de 

investigación es de nivel descriptiva correlacional de corte transversal. La muestra 

estuvo compuesta por 79 adolescentes de nivel secundaria. Se dio como resultado 

que no existe una relación significativa entre las variables clima social familiar y 

rendimiento académico, así mismo de la muestra 42 estudiantes provienen de un 

clima familiar inadecuado y 37 provienen de un nivel adecuado. 

Continuando con los antecedentes, a nivel nacional Vargas (2019) realizó 

un estudio sobre el Clima social familiar y ansiedad en adolescentes de una 

institución educativa de Lima norte. La metodología de la investigación es 

descriptiva correlacional. La muestra fue establecida por 233 adolescentes, de la 

zona de Lima Norte. Los resultados señalan que hay una correlación significativa e 

inversa entre las tres dimensiones del clima social familiar con la ansiedad rasgo, 

con respecto a la ansiedad rasgo existe una correlación significativa e inversa solo 

con las dimensiones Relaciones y estabilidad. En conclusión podemos indicar que 

el clima social familiar se correlaciona de manera significativa con los niveles de 

ansiedad. 

Villanueva (2019) trabajó sobre el Clima social familiar en estudiantes de la 

Institución Educativa Politécnico Túpac Amaru- Chilca. El estudio es de nivel 

descriptivo. La muestra fue establecida por 166 adolescentes. La conclusión del 

trabajo señala que los estudiantes observan un clima familiar inadecuado donde no 

hay un vínculo parental, pertenencia y afectividad, esto no favorece en el desarrollo 

socioemocional del estudiante. 

Balcazar (2016) realizó una investigación del Clima social familiar y el logro 

de aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria de un colegio privado 

de Chiclayo. La metodología del estudio es correlacional, la muestra fue 

establecida por 491 adolescentes. Los resultados que se obtuvieron afirma que hay 

relación en ambas variables, por otro lado se observa que hay un mayor porcentaje 
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de estudiantes que se ubican en la nivel “medio” de las dimensiones de clima social 

familiar. 

Jaimes y Tacuchi (2016) el propósito del trabajo fue conocer la relación entre 

la depresión y clima social familiar en los adolescentes de la Institución Educativa 

Imperio de Tahuantinsuyo, Independencia. El estudio es de diseño correlacional de 

corte transversal. La muestra fue de 263 adolescentes de ambos sexos del nivel 

secundaria. Los resultados señalan que hay una relación significativa entre las 

variables depresión y clima social familiar, así mismo se observa que el 66,9% de 

los estudiantes se ubican en un  inadecuado clima familiar. 

Idrogo (2015) trabajó en un estudio sobre los niveles de ansiedad en estudiantes 

de nivel primaria y secundaria en una institución privada y nacional del distrito de la 

Victoria. La metodología del trabajo es de tipo descriptivo y transversal. La muestra fue 

establecida por 511 adolescentes de ambos sexos. Los resultados muestran que los 

alumnos se ubican en un rango moderado de ansiedad con una mayor prevalencia, así 

mismo se percibe una diferencia en cuanto al sexo. 

Respecto a los alcances teóricos que sustenta la investigación, se define que el 

clima social familiar según Moos (1990) como un ambiente que está en base de las 

percepciones del individuo, ya que está constituido por tributos particulares de cada 

individuo de la familia, con un conjunto de elementos que lo moldean. Estos son 

los responsables del clima que aporta en el desarrollo del individuo que forma parte 

de la familia.  Por ello, en contraste a lo referido, las percepciones que capta el 

miembro de la familia es en particular lo que moldea su desarrollo personal y así 

mismo aporta en el vínculo de normas de la familia. 

Por otro lado, Navarro, Musitu y Herrero (2007) indican que es un conjunto 

de referencias psicosociales y características en un explícito grupo de individuos 

concentrado en un ambiente. Refuerza Moos (1990) que el sistema familiar está 

formado por características del entorno, es decir por medio del ambiente físico 

donde se desarrolla, así mismo también por factores organizacionales y sociales.  

Frente a las definiciones anteriores, podemos observar que autores están 

de acuerdo entre los términos mencionados. Así mismo nos inclinamos por la 
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postura de Moos (1990) que refiere al clima social familiar como un grupo de 

percepciones que tiene los miembros de una familia acerca a su ambiente como 

resultado de su interacción, relación y adaptación con la familia en sus áreas de 

dinámica, organización y estructura del núcleo.  

Moos, Moos y Trickett (1996) describe que el clima social familiar interviene 

en el individuo con un fuerte impacto en las actitudes, sentimientos, conducta y su 

bienestar emocional, de esta forma también en su desarrollo social e intelectual. 

Esta teoría tiene como base la psicología ambiental.  

Holaban (2014) menciona que la psicología ambiental alcanza un amplio 

campo de estudio relacionado en los fenómenos psicológicos del ambiente y la 

forma de su influencia frente al hombre. Este vínculo sobre la relación del ambiente 

y la conducta es de importancia, no solo los eventos físicos influyen en la vida del 

individuo, sino el individuo también influye de manera directa e indirecta sobre el 

ambiente.  

Para Moos (1990) indican que el ambiente es un factor directo e importante 

frente al bienestar de la persona, el rol del ambiente es una entidad formadora de 

conductas y comportamientos del ser humano ya que está basada por indicadores 

sociales y organizacionales, así como el área física, estos influyen de manera 

primordial en el desarrollo del individuo. Por otro lado, Bandura y Walters (1990) 

refuerza la teoría señalando que los modelos tradicionales se relacionan con el 

individuo y su propia conducta, influenciados por el ambiente, los aspectos 

personales y unidireccionales, estos componentes están relacionados el uno con 

el otro de manera directa o indirecta, es decir el ambiente influye en la persona y la 

persona en el ambiente.  

Otra teoría, Bronfenbrenner (2002) menciona que el ambiente cumple un 

patrón importante en el desarrollo personal del ser humano, forma el rol importante 

de comportamiento adecuadas o inadecuadas de la persona ya que esta mantiene 

una estructura confusa de variables sociales y organizacionales que están presente 

en el día a día de las personas. Al respecto Rodríguez y Reimat (1986) señala que 

el medio actúa como una fuerza motivadora por ello las personas muestran 
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actitudes, valores, creencias y sus acciones afectivas relacionadas con el ambiente 

que se desarrolla.  

Para Bronfenbrenner (2002) existen 6 principios que permite entender la 

interacción del ambiente frente al entorno familiar, primero el desarrollo en contexto 

donde las personas se encuentran influenciados por su entorno, es decir, amigos, 

familia, vecinos, cultura y comunidad, de esta forma este mismo modelan el 

comportamiento de los padres frente a la enseñanza y cuidado de los hijos. Las 

habilidades sociales es el acercamiento del ambiente destaca en vínculo entre las 

familias y su entorno socialmente aceptable. Ya que puede guiar y apoyar en la 

crianza de los hijos. La relación del individuo- ambiente donde se desarrollan llegan 

adaptarse mutuamente, para poder entender el comportamiento del individuo, 

necesitamos conocer cómo es su interacción con el ambiente que lo rodea. Los 

efectos indirectos es uno de los aspectos importantes del comportamiento humano 

es la consecuencia de interacciones modeladas mediante fuerzas que no tienen 

algún contacto de forma directa con el individuo en alguna interacción. Las 

conexiones entre personas y contexto es el acercamiento al ambiente de los 

individuos en un contexto social, el tipo de experiencias que se adquieren con otro 

tipo de personas hace que se fortalezca las relaciones de los padres e hijos. Por 

último la Perspectiva del ciclo vital es el significado y el sentido de las 

características que se encuentran en la personalidad frente a diferentes situaciones 

puede cambiar durante el desarrollo del individuo en su ciclo vital por las distintas 

enseñanzas durante la interacción con el medio. 

Al respecto Moos (1990) señala que el ambiente para poder describirlo se 

debe de conocer el entorno, es decir el comportamiento que tiene e individuo frente 

a su medio, su forma de interactuar con esta y su adaptación frente a ella, se 

observa la forma en cómo influye estos aspectos en su conducta. Referente a lo 

mencionado, se entiende que se debe de conocer principalmente el ambiente de 

donde se desarrolla el individuo para conocer ciertas características de influyen en 

las conductas de la persona y su adaptación frente a ella. 

Según la teoría de Moos, menciona que el clima social familiar tiene tres 

dimensiones importantes que son relaciones, desarrollo y estabilidad. Moos y 
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Trickett (1996) define la primera dimensión relaciones como el valor de la 

comunicación y el sentimiento de libre expresión en el núcleo familiar, como el 

grado de interacción de conflictos que determina en el ambiente, esto está 

conformado por áreas; La primera área es de la Cohesión donde mide el estado en 

que los individuos de la familia se sienten  acoplados y existe un apoyo mutuo, la 

segunda área es de la expresividad donde mide el nivel en que se logra expresarse 

con libertad dentro del hogar y frente a los actores de la familia, con la facilidad de 

comunicar sus emociones y sentimientos, opiniones y decisiones frente a cualquier 

situación que involucra el bienestar de la familia, la tercera área es del conflicto 

donde define el nivel que se expresa el enojo, agresividad y conflicto que suele 

presentarse entre los individuos del hogar.  

En la dimensión Desarrollo según Moos y Trickett (1996) tiene como 

finalidad evaluar el valor que tiene la familia en los procesos de desarrollo personal 

del individuo, la forma en cómo se fomenta estos principios de la vida, esto está 

conformado por las siguientes áreas; la primera área de autonomía donde se ve el 

grado de seguridad de cada miembro de la familia, la independencia y la capacidad 

de tomar decisiones así como expresar sus puntos de vista, la segunda área de 

actuación evalúa el grado de las actividades comunes como colegio y trabajo están 

organizados y llevan una estructura de acción y competición, la tercera área 

intelectual y cultural mide el valor de interés en los individuos de la familia referente 

a los aspectos de tipo políticos e intelectuales, así como culturales y sociales que 

es parte del desarrollo socioemocional de la persona, la cuarta área social y 

recreativo se basa en la interacción de las personas del núcleo familiar en 

actividades de integración y esparcimiento, finalmente el área moralidad y 

religiosidad donde se percibe la importancia que se otorga a los valores éticos y 

religiosos, así como el accionar de valores. 

La última dimensión Estabilidad según Moos y Trickett (1996) recopila 

información con respecto a la estructura y organización de una familia, así mismo 

en el control que ejercen cada miembro del hogar sobre otros, esto está 

conformados por las consecutivas áreas; la primera área organización se basa en 

el valor que se otorga en la planificación y estructura de actividades como 
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responsabilidades en la familia, el área control proporciona información sobre el 

establecimiento de reglas y normas en el hogar, la forma de dirección de metas y 

objetivos que se desea lograr como familia, basado en sus propios procedimientos. 

En cuanto a la variable ansiedad escolar es definida por Csotí (2011) como 

una sensación de angustia y temor ante la idea de enfrentar una situación conflictiva 

relacionada con el ambiente educativo teniendo como consecuencia la sensación de 

incapacidad para tener una vida escolar cotidiana. La ansiedad de ir al colegio surge 

por diversos factores como el miedo al rechazo, miedo a los compañeros de clases, 

enfrentarse a una autoridad, el nivel de complejidad en los cursos, entre muchos 

otros.  

Otros autores, como Echeburrúa y De Corral (2009), señalan que la 

ansiedad escolar es un miedo injustificado, exagerado y desproporcionado miedo 

de asistir al centro de estudios, las evaluaciones cotidianas, la interacción con los 

compañeros, entre otras manifestaciones. La causa medular de la ansiedad escolar 

se relaciona a alguna clase de situación ocurrida en la escuela. 

Del mismo modo, Echeburrúa y De Corral (2009) realiza una diferencia entre 

la ansiedad escolar y la vagancia, indica que la ansiedad escolar implica asuntos 

específicos con el centro de estudios como la relación con un docente, estudiantes 

o algún personal del colegio donde muestra molestia, por otro lado la vagancia tiene

como causa el pandillaje, problemas conductuales como el vandalismo, no 

reconocen las reglas y la incapacidad para ajustarse a las normas sociales. 

Además, en la ansiedad escolar, el estudiante está bajo el consentimiento y 

supervisión de sus padres, a diferencia de la vagancia el escolar donde el 

adolescente permanece en las calles sin el conocimiento de sus apoderados 

realizando conductas fuera de la ley. 

Complementando lo anterior, Echeburrúa y De Corral (2009) plantean como 

factores de incidencia de ansiedad escolar son los indicadores relacionados con el 

ambiente educativo como la presencia del docente, el desempeño académico, 

dificultades con las relaciones entre compañeros, aspecto físico, habilidades 

cognitivas o problemas familiares. Po otro lado esta como indicador los sucesos 
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vitales negativos como alguna enfermedad de larga duración, etapa de duelo, 

separación de padres, cambio de residencia, etc. Estos factores influyen de manera 

directa en el estudiante, ya que el contexto ambiental donde se desenvuelve el 

adolescente es importante en su vínculo escolar y desarrollo personal, mucho tiene 

que ver la relación del estudiante y sus compañeros. Según como se siente el individuo 

en la escuela aceptado o no aceptado, tiene como consecuencia un comportamiento 

positivo o negativo frente a su desempeño escolar. Los síntomas disminuyen 

notablemente cuando en casa la familia le da herramientas y el apoyo emocional 

que necesita el adolescente para enfrentarse a las situaciones problemáticas que 

se presentan en el colegio.   

Esta teoría tiene como base el enfoque de Lang (1968) donde trabaja la 

teoría tridimensional, la cual sostiene que la ansiedad se exterioriza de tres formas 

posibles, mediante lo cognitivo, fisiológico y conductual, esta teoría cambia la idea 

de que la ansiedad es un concepto único y se manifiesta como un triple sistema de 

respuesta. Reforzando lo anterior Barlow (2004) menciona que la ansiedad se 

manifiesta a nivel cognitivo con la detección y anticipación de la amenaza, a nivel 

fisiológico el cuerpo se prepara para reaccionar frente a la situación amenazante y 

motor se ejecuta los recursos planteados para enfrentar la situación, a todo ello es 

llamado una respuesta multidimensional. Frente a ello, Cano (1989) indica que la 

respuesta de ansiedad al inicio suele ser adaptativa, esto puede llegar a un nivel 

patológico cuando la respuesta emocional tiene un umbral alto de tensión y es de 

largo plazo, con dificultad de control frente a la situación amenazante debido a las 

propias creencias irracionales, esta interpretación involucra en el individuo una 

serie de manifestaciones a nivel cognitivo, fisiológico y motor.  

Así mismo, Lang, Bradley & Cuthbert (1998). Tratan de explicar sobre la 

teoría tridimensional de la ansiedad donde ciertos situaciones tienen un vínculo con 

el aspecto emocional de forma directa, donde se hayan tres tipos de información, 

la primera es la información sobre estímulos externos y las características físicas 

de ellas, la segunda información se basa sobre las respuestas que están vinculadas 

a los estímulos como el lenguaje no verbal en especial las expresiones faciales, 
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viscerales como somáticas, por otro lado está la información sobre proposiciones 

semánticas.  

Siguiendo con la teoría, Belloch, Sandin y Ramos (2008) señala las 

dimensiones de la ansiedad escolar son 3: en primer lugar lo Subjetivo Cognitivo 

que considera pensamientos pesimistas, proyecciones a un futuro catastrófico 

como anticipación de conductas negativas como el castigo del profesor o agresión 

de un compañero, el miedo a ser rechazado, evaluado o agredido; En segundo 

lugar el componente Fisiológico genético que recoge las respuestas somáticas y 

vegetativas como taquicardia, insomnio, mareos, palidez, náuseas, sudoración 

ruborización, entre otros que no pueden ser controladas por el individuo. En tercer 

lugar, en el componente Motor Conductual se ve la reacción de evitación o de huir 

del colegio, gesticulación, posturas, etc.  

Según esta teoría, Cano y Tobal (2001) mencionan que la respuesta 

cognitiva está caracterizada por síntomas de malestar sumado sentimientos de 

incapacidad, inseguridad, pensamientos irracionales frente a eventos futuros, 

dificultad pata tomar decisiones, estás manifestaciones suelen presentarse como 

una preocupación leve hasta un miedo intenso produciendo ataques de pánico o 

crisis de angustia. Reforzando, Viedma (2008) indica que el nivel fisiológico se 

refiere a los cambios de actividad en el SNA y el SNS provocando síntomas en el 

área cardiovascular, respiratorio, neuromuscular o neurovegetativo. Continuando, 

Cano y Tobal (2001) añaden que el nivel motor hace referencia a los 

comportamientos que son observables con dificultad para adaptarse a 

consecuencia de la actividad cognitiva y fisiológica, los signos a presentarse con la 

hiperactividad, dificultad de expresión verbal, paralización motora, conductas 

impulsivas o de evitación frente a situaciones amenazantes para el individuo.  

Spielberg (1972) cuando el nivel de ansiedad es alto en el individuo se 

origina una impresión de miedo e  irritabilidad, esto se evidencia en las sensaciones 

de debilidad y desesperación sumando un sentimiento de irrealidad. Estas 

situaciones muestran si la ansiedad es entendida como una respuesta normal y 

necesaria o una respuesta patológica y desadaptativa. 

III. METODOLOGÍA
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 3.1. Tipo y diseño de investigación 

El enfoque a emplear es el cuantitativo que sostiene que la medición y la 

recolección de datos debe ser exacto apelado al uso de valores numéricos que 

describan la presencia de las variables en la muestra. Para la medición o 

cuantificación de la variable de estudio debe usarse un instrumento que cumpla con 

los criterios estadísticos necesarios. (Hernández, Fernández y Baptista. 2010) 

Mientras que el tipo de investigación que se emplea el básico o pura, este 

tipo de estudios busca reconocer y explorar hechos o fenómenos, intentado 

describir y explicar las características para poder contrastar estos con estudios 

anteriores o simplemente generar teoría nueva (Hernández, S. et al. 2010). 

El diseño de investigación es no experimental de corte transversal, lo que 

indica que solo se recogen los datos de la muestra al analizar la magnitud o 

presencia de las variables, pero de ninguna forma se manipula la natural 

manifestación de estas (Hernández, S. et al. 2010). 

El nivel del estudio concierne al correlacional, se maneja este tipo de 

estudio para obtener una medición, evaluación o recolección de información sobre 

las variables que se pretenden estudiar. Se llama correlacional con el fin de 

encontrar una relación entre las dos variables que se estudiaron dándole un valor 

explicativo (Hernández, S. et al. 2010). 

Sobre el método usado en la investigación se tiene que el método a usar es 

el hipotético deductivo. El estudio tiene como fundamento un principio general y 

pretende estudiar una sección y analizarla en una población particular según los 

objetivos planteados, los resultados son particulares. (Hernández, S. et al. 2010). 

3.2. Variables y Operacionalización 
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V1: Clima Social Familiar 

El clima social familiar es un ambiente que está en base de las percepciones del 

individuo, ya que está constituido por tributos particulares de cada individuo de la 

familia, con un conjunto de elementos que lo moldean. Estos son los responsables 

del clima que aporta en el área biopsicosocial del individuo de una familia (Moos, 

1990). 

 V2: Ansiedad escolar: 

Sensación de angustia, rechazo y temor ante la idea de tener que afrontar alguna 

situación acontecida o relacionada con la escuela y tiene como consecuencia la 

culpabilidad ante la incapacidad de tener una vida escolar cotidiana. (Echeburrúa y 

De Corral, 2009). 

Operacionalización de las variables 

V1: Clima Social Familiar 

Será medida a través del cuestionario FES de Moos, compuesta por 91 ítems, está 

constituida por tres dimensiones, relaciones, desarrollo y estabilidad (Ver anexo 

02).  

V2: Ansiedad escolar 

La variable será medida a través del Test de ansiedad escolar (TAE), está 

compuesto por 21 reactivos distribuidos en tres dimensiones, Subjetivo Cognitivo, 

Fisiológico Genético y Motor Conductual (Ver anexo 03). 

3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

La población propuesta para esta investigación es de 110 alumnos de 4o y 5o año 

de secundaria cuya edad fluctúa entre los 14 a 18 años de edad de ambos sexos, 

pertenecientes a  una institución educativa privada en Comas.  

 La muestra determinada es de 62 adolescentes, por la fórmula precedente 

para obtener la muestra finita, fundamentando los consiguientes datos estadísticos; 

el nivel de confianza de 95% (z=1.96), con un margen de error de 5% (e=0.05) y la 
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probabilidad de ocurrencia de 50% (p=0.5). Los criterios de inclusión son que sean 

de ambos sexos, estudiantes de 4° y 5° de secundaria y la edad entre 14 a 18 años 

de edad. Los criterios de exclusión son que no estén en el nivel de edad 

determinado, no se encuentren en el grado establecido y cuestionarios en blanco 

o mal resueltos

El muestreo es no probabilístico, este tipo de muestreo todos los sujetos 

tienen la misma oportunidad de ser partícipe de la muestra (Hernández, et. al. 

2010). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para la recogida de información se trabajará la aplicación de una encuesta, 

Carrasco (2000) se caracteriza para organizar la información en un listado de 

preguntas, su aplicación se realiza en grupos de personas para recabar 

información.  

Para la recolección de datos de utilizará dos instrumentos. Para medir la 

primera variable se empleará el Test de Clima Social Familiar FES de Moos y 

Tricketh, adaptación peruana por Pereda, Abner y O. En cuanto al instrumento para 

medir ansiedad escolar se empleó el Test de ansiedad escolar (TAE), con autoría 

de Carlos Palacios Mizare.  

Ficha técnica del instrumento: Clima social familiar 

Nombre original    : Escala de Clima Social Familiar 

Autores  : Moos, Moos y Tricketh 

Adaptación  : Adaptación peruana por Pereda y Abner.    

Año     : 2007. 

Administración  : Individual - 30 minutos. 

  Significación     : Valora los tipos socio ambientales y de relaciones. 

Categorías : Adecuando e inadecuado 

Organización  : Distribuido por tres dimensiones,  

Estabilidad, Relaciones y Desarrollo. 

  Ficha técnica del instrumento: Ansiedad escolar 
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Nombre original    : Test de ansiedad escolar (TAE) 

Autores  : Carlos Palacios Mizare     

Año      : 2019. 

Administración   : Individual - 20 minutos. 

  Significación     : Inquietud, aprehensión emocional ante una 

  situación futura que no representa peligro real. 

Categorías : Alto, medio y bajo 

Organización   : 21 reactivos distribuidos en tres dimensiones 

(Subjetivo       Cognitivo, Fisiológico Genético y Motor 

Conductual) 

Validez: Según Aliaga (2006) la Validez es el nivel de un instrumento que llega a 

medir la variable que se intenta estudiar. Para la primera variable se utilizó la 

escala de clima social familiar FES, cuyo instrumento fue estandarizado en el Perú 

por Pereda y Abner en el 2007, la cual dio como validez utilizando a modo de juicio 

de aprobación, correlaciones de significancia al p<0.05, nos indica que todas las 

preguntas se relacionan significativamente. Esto nos lleva a afirmar que el análisis 

de los ítems confirma la validez de las sub escalas. 

Así mismo, la validez de la segunda variable, ansiedad escolar, se utilizó el 

test de ansiedad escolar TAE cuyo instrumento fue estandarizado en Perú en una 

muestra de adolescentes de 1o y 5o de secundaria en instituciones educativas 

nacionales de Los Olivos, en el año 2015, para validez de contenido se usó el juicio 

de 5 expertos, la fórmula de V de Aiken obtuvo un puntaje de 1 para cada ítem; 

para validez de constructo se usó el análisis factorial que arrojó cargas principales 

para 3 factores. 

Confiabilidad: Aliaga (2006) indica que la confiabilidad se basa en el grado que 

un instrumento puede originar resultados coherentes y consistentes. Para la 

primera variable se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, donde la Estabilidad 

de los factores de confiabilidad empieza de 0 a 1, lo cual: 0 simboliza confianza 

nula y 1 simboliza una confianza total. En esta investigación se obtuvo un Alfa 
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=0,9977 lo cual simboliza una confiabilidad alta. La muestra piloto en el estudio fu 

de 70 sujetos. 

     La confiabilidad de la segunda variable, mediante el uso de un estudio piloto 

de 34 sujetos con características semejantes a la muestra final, se logró la 

confiabilidad de consistencia interna con Alfa de Cronbach, que arrojó un índice de 

0,85 que evidencia nivel moderado de fiabilidad; también se extrajo confiabilidad 

por dos mitades con el Coeficiente de Guttman que arrojó un resultado de 0,86 que 

indica nivel moderado de fiabilidad.  

3.5. Procedimientos 

Para realizar un estudio debe ser respaldado por información veraz y confiable para 

contrastar con las hipótesis planteadas, por ello es importante tener un proceso de 

recolección de datos y contar con objetivos concretos. Luego de la recogida de 

información, mediante los instrumentos elegidos se procederá a elaborar una base 

de datos para procesarlo y organizar los resultados mediante tablas con la 

descripción estadística. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se utilizará el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 

25, para obtener los datos estadísticos cuantitativos como la prueba de Kolmogorov 

Smirnov, Alpha de Cronbach, Coeficiente de Guttman, Rho de Spearman, entre 

otros. 

3.7. Aspectos éticos 

Por motivos éticos no se señalaron los nombres de los participantes. Esta 

información es de índole privada de la investigadora, se concedió el formato de 

consentimiento informado y el documento de presentación de la universidad para 

la comunidad educativa, para la autorización y conocimiento de la investigación. 

IV. RESULTADOS
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4.1 Resultados descriptivos 

Habiendo sido efectuado el recojo de los datos en la muestra de estudio, se 

procede al procesamiento estadístico de la información, a nivel descriptivo e 

inferencial.  

4.1.1. Descripción de los resultados de la variable Clima Social Familiar 

Tabla 1 

Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles de Clima Social Familiar 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Adecuado 28 45.16 45.16 45.16 

Inadecuado 34 54.84 54.84 100.00 

Total 62 100.00 100.00 

Figura 1. Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles de Clima social 

Familiar 
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En la tabla 1 y la figura 1, se perciben los resultados descriptivos de la variable 

Clima social familiar, donde el 45.16% tiene nivel adecuado y el 54.84% ostenta la 

categoría inadecuada.  

4.1.2. Distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de las 

dimensiones de Clima social familiar 

Tabla 2 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de las dimensiones de 

Clima social familiar 

Relaciones Desarrollo Estabilidad 

f % f % f % 

Adecuado 30 48.4 38 61.3 20 32.3 

Inadecuado 32 51.6 24 38.7 42 67.7 

Total 62 100.0 62 100.0 62 100.0 

Figura 2. Distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de las 

dimensiones de Clima social familiar 
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En la tabla 2 y figura 2, se muestra que, del total de la muestra, en la dimensión 

desarrollo el 51.6% tiene nivel inadecuado y el 48.4% adecuado; en la dimensión 

desarrollo el 61.3% tiene nivel adecuado a diferencia del 38.7% que es inadecuado; 

finalmente, el 67.7% tiene categoría inadecuado en la dimensión estabilidad y el 

32.3% de adecuado.  

4.1.3. Descripción de los resultados de la variable Ansiedad escolar 

Tabla 3 

Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles de Ansiedad escolar 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 13 20.97 20.97 20.97 

Medio 28 45.16 45.16 66.13 

Alto 21 33.87 33.87 100.00 

Total 62 100.0 100.0 

Figura 3. Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles de Ansiedad 

escolar 
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En la tabla 3 y la figura 3, se perciben los resultados descriptivos de la variable 

ansiedad escolar, donde el 45.16% tiene nivel medio y el 36.6% alto y el 20.97% 

con bajo.  

4.1.4. Distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de las 

dimensiones de Ansiedad escolar  

Tabla 4 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de las dimensiones de 

Ansiedad escolar  

Subjetivo 

Cognitivo 

Fisiológico 

Genético 
Motor Conductual 

f % f % f % 

Bajo 19 30.6 10 16.1 11 17.7 

Medio 31 50.0 29 46.8 29 46.8 

Alto 12 19.4 23 37.1 22 35.5 

Total 62 100 62 100 62 100 

Figura 4. Distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de las 

dimensiones de Ansiedad escolar 
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En la tabla 4 y figura 4, se muestra que, del total de la muestra, en la dimensión 

Subjetivo cognitivo el 50% tiene nivel medio, el 30.6% bajo y el 19.4% se ubica en 

alto; en la dimensión Fisiológico genético el 46.8% tiene nivel medio a diferencia 

del 37.1% con alto y el 16.1% con nivel bajo; finalmente, el 46.8% tiene categoría 

media en la dimensión motor conductual, el 35.5% con nivel alto  y el 17.7% nivel 

bajo. 

5.2 Resultados inferenciales 

5.2.1. Prueba de hipótesis general 

H0: No existe relación entre clima social familiar y ansiedad escolar … 

H1: Existe relación entre clima social familiar y ansiedad escolar … 

Tabla 5

Coeficiente de correlación y significación entre clima social familiar y ansiedad 

escolar. 

Clima Social 
Familiar 

Ansiedad 
Escolar 

Rho de 
Spearman 

Clima Social 
Familiar 

Coeficiente 
de correlación 

1.000 -,403** 

Sig. (bilateral) 0.001 

N 62 62 

Ansiedad 
Escolar 

Coeficiente 
de correlación 

-,403** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.001 

N 62 62 

En la tabla 5, se exhiben los resultados del estadístico Rho de Spearman, el 

coeficiente de correlación de -0,403, lo que indica una relación moderada e inversa; 

al ser inversa, se explica que, frente a un adecuado clima social familiar, la 

ansiedad es baja y viceversa. La significancia es 0,001 (p<0,05), por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula.  
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5.2.1. Prueba de hipótesis específica 

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

ansiedad escolar…  

H1: Existe relación entre la dimensión Relación del clima social familiar y la 

ansiedad escolar…  

Tabla 6

Coeficiente de correlación y significación entre la dimensión Relación del clima social 

familiar y la ansiedad escolar 

Relaciones 
Ansiedad 
Escolar 

Rho de 
Spearman 

Relaciones 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -,372** 

Sig. (bilateral) 0.003 

N 62 62 

Ansiedad 
Escolar 

Coeficiente de 
correlación 

-,372** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.003 

N 62 62 

En la tabla 6, se exhiben los resultados del estadístico Rho de Spearman, el 

coeficiente de correlación de -0,372, lo que indica una relación moderada e inversa; 

al ser inversa, se explica que frente a un adecuado nivel de la dimensión Relaciones 

del clima social familiar, la ansiedad es baja y viceversa. La significancia es 0,003 

(p<0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.  
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H0: No existe relación entre la dimensión Desarrollo del clima social familiar y la 

ansiedad escolar…  

H2: Existe relación entre la dimensión Desarrollo del clima social familiar y la 

ansiedad escolar…  

Tabla 7

Coeficiente de correlación y significación entre la dimensión Desarrollo del clima 

social familiar y la ansiedad escolar. 

Ansiedad 
Escolar 

Desarrollo 

Rho de 
Spearman 

Ansiedad 
Escolar 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -,385** 

Sig. (bilateral) 0.002 

N 62 62 

Desarrollo 

Coeficiente de 
correlación 

-,385** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.002 

N 62 62 

En la tabla 7, se exhiben los resultados del estadístico Rho de Spearman, el 

coeficiente de correlación de -0,385, lo que indica una relación moderada e inversa; 

al ser inversa, se explica que frente a un adecuado nivel de la dimensión Desarrollo 

del clima social familiar, la ansiedad es baja y viceversa. La significancia es 0,002 

(p<0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.  



26 

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

ansiedad escolar…  

H3: Existe relación entre la dimensión Estabilidad del clima social familiar y la 

ansiedad escolar…  

Tabla 8

Coeficiente de correlación y significación entre la dimensión Estabilidad del clima 

social familiar y la ansiedad escolar 

Ansiedad 
Escolar 

Estabilidad 

Rho de 
Spearman 

Ansiedad 
Escolar 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -0.178

Sig. (bilateral) 0.167 

N 62 62 

Estabilidad 

Coeficiente de 
correlación 

-0.178 1.000 

Sig. (bilateral) 0.167 

N 62 62 

En la tabla , se exhiben los resultados del estadístico Rho de Spearman, el 

coeficiente de correlación de -0,078, lo que indica una relación baja e inversa; al 

ser inversa, se explica que frente a un adecuado nivel de la dimensión Estabilidad 

del clima social familiar, la ansiedad es baja y viceversa. La significancia es 0,167 

(p>0,05), por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula.  
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V. DISCUSIÓN

El presente trabajo tuvo como fin indagar e identificar la relación latente entre el 

Clima social familiar y ansiedad escolar en una muestra de estudiantes 

pertenecientes de los últimos años de nivel secundaria de una institución educativa 

privada del distrito de Comas, 2020. Esto en medio de una crisis sanitaria debido 

al Covid 19 y las esperadas dificultades en la adaptación del adolescente a las 

responsabilidades que tiene; además de los problemas que pueden acontecer en 

la dinámica familiar.  

Al examinar los resultados a nivel descriptivo en la variable de clima social 

familiar, se observa que el 54.84% ostenta la categoría inadecuada, es decir 

provienen de familias disfuncionales donde no hay un adecuado vínculo entre los 

individuos del núcleo familiar, a diferencia del 45.16% de los estudiantes que 

corresponden a familias con un clima familiar adecuado, en general se plantea que 

la muestra se localiza en un nivel inadecuado de clima social familiar. Estos 

resultados se comparan con la investigación de Villanueva (2019) donde estudió el 

clima social familiar en estudiantes de una institución educativa en Chilca, dando a 

conocer que  el 65% de los estudiantes perciben un clima familiar inadecuado 

donde no hay un vínculo de pertenencia y afectividad, afectando en el desarrollo 

socioemocional del adolescente. Según  Moos, Moos y Trickett (1990) indican que 

el ambiente es un factor directo e importante frente al bienestar de la persona, el 

rol del ambiente es una entidad formadora de conductas y comportamientos del ser 

humano ya que está basada por indicadores sociales y organizacionales, así como 

el área física, estos influyen de manera primordial en el desarrollo del individuo. Lo 

anteriormente mencionado es corroborado por Prado (2007) quien indica que las 

tradiciones, valores y las prácticas familiares, están influenciadas por sus creencias 

adaptadas de su cultura de origen, influyendo en el comportamiento del individuo.  

Referente al resultado descriptivo de la variable ansiedad escolar se 

entiende que el 45.16% de los estudiantes posee un nivel medio de ansiedad 

escolar, el 36.6% se encuentra en el nivel alto y el 20.97% con un nivel bajo. Así 

mismo una investigación realizado por Idrogo (2015) donde estudió los niveles de 
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ansiedad en adolescentes de instituciones educativas en el distrito de la Victoria,  según 

la muestra establecida por adolescentes se dio a conocer que el 73.7% se encuentran 

en un rango moderado con una mayor prevalencia de ansiedad. Entonces, según los 

resultados se llega entender que los alumnos perciben en su entorno situaciones 

amenazantes que trae dificultades para poder enfrentarlos ya que no poseen las 

herramientas necesarias. Por su lado, Csotí (2011) menciona la ansiedad en los 

adolescentes como una sensación de angustia y temor ante la idea de enfrentar una 

situación conflictiva relacionada con el ambiente educativo teniendo como consecuencia 

la sensación de incapacidad para tener una vida escolar cotidiana. A nivel internacional, 

un estudio de Schmidt y Shoji (2018) sobre la variables aseidad escolar y 

rendimiento académico en adolescentes en Argentina, dio a conocer que los 

estudiantes poseen un nivel moderado de ansiedad donde perciben el ambiente 

amenazante e influye en su rendimiento escolar. Según Ramírez, Rocha y Castillo 

(2003) el adolescente se siente amenazado por un ambiente conflictivo donde es 

medianamente capaz de afrontar, o cuya evaluación inicial podría estar siendo 

influenciada por vivencias negativas. 

Los resultantes correspondientes a la  hipótesis general indican que, al 

analizar el clima social familiar y la ansiedad escolar, existe relación significante 

con dirección inversa, así se demuestra en su p valor de  0,001 (p<0,05),  y el 

coeficiente de correlación de -0,403. Lo anterior evidencia la presencia de una 

asociación moderada entre ambos constructos, es decir al aumento de uno 

disminuye el otro. Estos resultados obtenidos son afines a los de Vargas (2019), 

quién estudió la misma asociación en una muestra de adolescentes de 11 a 15 

años de una institución educativa de Lima norte, concluyendo que existe una 

correlación significativa e inversa entre el clima social familiar con la ansiedad. De 

igual manera, Moos, Moos y Trickett (1996) sostienen que el clima social familiar 

en el cual se desarrollan los hijos de la familia tiene un efecto y relación sobre el 

procesamiento afectivo y el afrontamiento que poseen, en otras palabras, de existir 

una dinámica familiar disfuncional puede también presentarse problemas socio 

afectivos como la ansiedad escolar.  
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Con respecto a las hipótesis específicas, se indagó en la correlación entre 

las dimensiones del clima social familiar y la ansiedad escolar. El coeficiente de 

correlación obtenido entre la ansiedad escolar y la dimensión Relaciones es -0.302, 

con una significancia de 0,002 que indica que existe una correlación significativa e 

inversa. Esto se explica en que la muestra mayoritariamente tiene un vínculo 

cercano con los miembros de su familia, sobre todo con las figuras de autoridad, la 

relación es más horizontal en momentos de interacción, por ello es que la 

correlación es inversa, mientras más adecuada sea la relación entre los miembros, 

la ansiedad escolar tiende a ser menor. Esto coincide con lo trazado por Moos y 

Trickett (1989) quienes sostienen que mientras mejor sea la comunicación y libre 

expresión dentro de la familia, esto sirve como factor protector al permitir confianza 

y honestidad cuando recurren a la familia al pedir algún consejo u orientación. En 

el mismo sentido, se coincide con Vargas (2019) y su muestra de estudiantes de 

una localidad cercana en Lima norte, encuentra que, si existe relación significativa 

e inversa entre la dimensión Relaciones y la ansiedad general, es decir, este 

componente no solo se ve asociado con la escuela sino también con la ansiedad 

en otros ámbitos.   

Sobre la dimensión Desarrollo del Clima social familiar el coeficiente de 

correlación es de -0,385 con la Ansiedad escolar, con una significancia de 0,003 

que indica que existe una relación significativa e inversa. Esta asociación indirecta 

encuentra su razón en que esta dimensión engloba el permiso o libertad que se da 

a los miembros de la familia para impulsar el crecimiento personal y académico de 

cada uno. Presumiblemente dentro de la familia, hay un ambiente que promueve el 

desarrollo y emprendimiento de las metas individuales y en grupo, nuevamente 

esto sirve como un factor protector que, al tener mayor presencia, la ansiedad 

escolar disminuye puesto que el estudiante se siente seguro sobre sus objetivos 

personales. Coincide esto con lo planteado por los autores Moos, Moos y Trickett 

(1996), la influencia de la familia repercute en aspectos del desarrollo personal y 

su bienestar general. Nuevamente, este resultante es afín al de Vargas (2019) cuya 

muestra ostenta correlación significativa entre la dimensión Desarrollo y la 

ansiedad en general.  
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Finalmente, con la dimensión Estabilidad, su coeficiente de correlación es -

0,178, con una significancia de 0,167 que indica que no existe una relación 

significativa sin embargo tiene tendencia inversa. Este componente resulta el único 

que no correlaciona significativamente con la ansiedad escolar. Al analizar al 

detalle las respuestas de la muestra, se encontró que dentro de las familias falta 

énfasis en el establecimiento de roles, responsabilidad y normas de los miembros. 

Si bien la comunicación es horizontal y se permite la autonomía, es preciso el 

fortalecimiento de las tareas individuales y normas que hay dentro del hogar, esto 

debe percibirse como estable y servir como factor de protección ante la ansiedad 

escolar cuando cada miembro se sienta seguro de su estructura familia y la 

importancia que tiene su aportación dentro del hogar. Resultados similares a la 

teoría de Moos y Trickett (1989) al considerar que la distribución y organización de 

la familia son un elemento que da seguridad y fortaleza a los miembros al saberse 

parte de un grupo consolidad donde cada uno tiene en claro la importancia que 

tiene y las responsabilidades que le toca asumir, esto repercutirá en el 

cumplimiento de sus deberes escolares y la identificación con sus derechos. Por 

otro lado, Vargas (2019) difiere en sus resultados al mostrar que, si existe una 

relación significativa con la dimensión estabilidad del Clima social familiar y la 

Ansiedad escolar, en su estudio evidencia que, a mayor estabilidad, menor es la 

presencia de la ansiedad de forma importante.  Estos resultados al ser diferentes 

podemos deducir que el contexto actual entre ambas muestras son distintas, ya 

que los estudiantes actualmente están atravesando una emergencia sanitaria a 

nivel internacional y la adaptación a la educación virtual. Para Perrone y Martine 

(2002) señala que la relación entre el ambiente y la conducta tienen un cargo 

importante en el individuo, ya que no solo el espacio físico influye en el individuo 

sino también las personas en él. Al respecto Rodríguez y Reimat (1986) menciona 

que el ambiente tiene un rol importante como factor motivador por ello las personas 

muestran conductas, valores, creencias y acciones emocionales como afectivas 

frente a la situación que se encuentra.  
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VI. CONCLUSIONES

Primero: 

En primera se concluye que los niveles de Clima social familiar en la muestra 

estudiada en su mayoría pertenecen a familias con un inadecuado clima familiar, 

es decir provienen de familias disfuncionales donde no hay un adecuado vínculo 

entre los miembros. En cuanto a los niveles de Ansiedad escolar se encontró que 

hay un porcentaje moderado de alumnos que poseen indicadores de ansiedad 

frente al área educativa, donde perciben el ambiente amenazante e influye en su 

rendimiento escolar. 

Segundo: 

El objetivo general determina que existe una correlación significativa con dirección 

inversa entre las variables de estudio, el índice de correlación es -0,403. Lo anterior 

evidencia la presencia de una asociación moderada entre ambos constructos, es 

decir al aumento de uno disminuye el otro. 

Tercero: 

El primer objetivo específico se relaciona la dimensión Relaciones del Clima social 

familiar y la ansiedad escolar, dando resultado el coeficiente de correlación con una 

significancia de 0,002 que indica que existe una correlación significativa e inversa. 

Cuarto: 

El segundo objetivo específico se relaciona la dimensión Desarrollo del Clima social 

familiar y la ansiedad escolar, el coeficiente de correlación es de -0,385 con una 

significancia de 0,003 que indica una relación significativa e inversa. 

Quinto: 

El tercer objetivo específico se relaciona la dimensión Estabilidad del Clima social 

familiar y la ansiedad escolar, donde se encuentra que existe un coeficiente de 

correlación de -0,178, con una significancia de 0,167 que indica que no existe una 

relación significativa sin embargo tiene tendencia inversa. 
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VII. RECOMENDACIONES

Finalmente, se procede a presentar algunas pautas o recomendaciones que 

permitan extender el estudio aquí realizado. 

Primero: 

Referente a los resultados logrados se sugiere a la Institución educativa realizar 

programas para los estudiantes respecto al manejo de la ansiedad escolar, realizar 

talleres de intervención en la muestra estudiada, principalmente en aquellos que 

obtuvieron niveles promedio de alto de presencia de ansiedad escolar. 

Segundo: 

Así mismo, se sugiere realizar talleres y escuela de padres donde trabajen el tema 

de la importancia de la familia en el aspecto socioemocional de los hijos, planteando 

la importancia de la comunicación en el hogar, estilos de crianza y su consecuencia 

en el área educativa del menor. 

Tercero: 

Se recomienda capacitaciones a los directivos y docentes sobre la ansiedad 

escolar y como identificarlo en el aula, dar estrategias para el manejo de esta 

problemática en el estudiante y realizar espacios de consejería si el menor lo 

necesite. 

Cuarto: 

 A la comunidad de psicólogos investigadores, se les indica que es necesario 

confeccionar instrumentos, principalmente sobre la ansiedad escolar, que 

consideren la realidad inmediata del estudiante, teniendo en cuenta el impacto en 

la educación virtual, los pares y el proyecto de vida. 
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  ANEXOS 

Anexo 01 

Matriz de Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 
DE 

MEDICIÓN 

CLIMA 
SOCIAL 

FAMILIAR 

Moos, Moos y 
Tricketh (1989) 
Repertorio 
conductual 
donde se 
encuentran 
indicadores 
que están 
descritos en la 
escala de clima 
social familiar 
de Moos (FES) 
se basa en 
evaluar el nivel 
socio ambiental 
de la familia 
dentro de sus 
tres 
dimensiones, 
relaciones, 
desarrollo y 
estabilidad.  

Definición 
medida por los 

puntajes 
obtenidos en la 

Escala del 
Clima Social 
Familiar de 

Moos (FES). 

Relaciones 
Cohesión 

expresividad 

conflictos 
Escala 
Ordinal 

Desarrollo 
Autonomía 

Actuación 

intelectual – 
cultural 

social – 
recreativo 

moralidad -
religiosidad 

Estabilidad Organización 
Control 

ANSIEDAD 
ESCOLAR 

Echeburrúa y 
De Corral 
(2009) 
Repertorio 
conductual 
donde se 
presenta 
Inquietud, 
interpretación 
emocional 
frente a una 
situación futura 
irreal.  

Definición 
medida por los 
puntajes 
alcanzados de la 
escala de 
Ansiedad 
escolar (TAE).  

Subjetivo Evaluación de 
los pares 

Temor al futuro 

Sentimientos 
de limitación 

Escala 
Ordinal 

Fisiológico 
Reacciones 
observables 

Reacciones no 
observables 

Conductual 
Evitación de la 

situación 

Cambios en la 

rutina 
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Anexo 02 

Operacionalización de la variable 1: Clima Social Familiar 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Niveles y Rango 

Relaciones 
Cohesión 

expresividad 

conflictos 

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

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

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

Escala valorativa 
 Adecuado: (55 a 

más) 
Inadecuado: (0 – 

54) 

Dimensiones 
Relaciones: 
Adecuado (19 

– 30)
Inadecuado (0 

– 18)

Desarrollo: 
Adecuado (25 

– 40)
Inadecuado (0 

– 24)

Estabilidad: 
Adecuado (13 

– 20)
Inadecuado (0 

– 12)

Desarrollo 
Autonomía 

Actuación 

intelectual – 
cultural 

social – 
recreativo 
moralidad -
religiosidad 

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

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

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

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

8,18,28,38,48,58,68,78,88 

Estabilidad Organización 
Control 

9,19,29,39,49,59,69,76,89 

10,20,30,40,50,60,70,80,90 
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Anexo 03 

Operacionalización de la variable 2: Ansiedad escolar 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Niveles y Rango 

Subjetivo 
Evaluación 
de los pares 

Temor al 
futuro 

Sentimientos 
de limitación 

1, 3, 4, 6 

2,5 

7,8 
Escala 
Ordinal 

Bajo 
Hasta 40 

Medio 
40 a 52 

Alto 
52 a más 

Fisiológico Reacciones 
observables 

Reacciones 
no 
observables 

9,10,14 

11,12,13 

Conductual Evitación de 
la situación 

Cambios en 
la rutina 

15,16,18 

17,19,20,21 
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Anexo 04 

Matriz de consistencia 

Planteamiento del 
problema 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis de la investigación 
Población, 
muestra y 
muestreo 

Metodología 
de la 

investigación Problema general Objetivo general Hipótesis general 

¿Existe relación entre el 
clima social familiar y la 
ansiedad escolar en 
estudiantes de 4to y 5to 
de secundaria de una 
institución educativa 
privada del distrito de 
Comas, 2020? 

Determinar la relación 
que existe entre el clima 
social familiar y la 
ansiedad escolar en 
estudiantes de 4to y 5to 
de secundaria de una 
institución educativa 
privada del distrito de 
Comas, 2020. 

Existe relación significativa 
entre el clima social familiar y 
la ansiedad escolar en 
estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una institución 
educativa privada del distrito 
de Comas, 2020. 

La población 
propuesta para esta 
investigación es 110 
estudiantes de 4to y 
5to de secundaria 

Tipo de 
investigación: 
Básica 

Enfoque de 
investigación: 
Cuantitativo 

Nivel de 
investigación: 
Correlacional 

Diseño de 
investigación: 
No 
experimental – 
corte 
transversal 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis Específicas El tamaño muestra es 
62 estudiantes de 4to y 
5to de 
secundaria 

¿Cuál es el nivel de 
clima social familiar en 
estudiantes de 4to y 5to 
de secundaria de una 
institución educativa 
privada del distrito de 
Comas, 2020? 

Describir el nivel de clima 
social familiar en 
estudiantes de 4to y 5to 
de secundaria de una 
institución educativa 
privada del distrito de 
Comas, 2020. 

Existe un inadecuado clima 
social familiar en estudiantes 
de 4to y 5to de secundaria de 
una institución educativa 
privada del distrito de Comas, 
2020. 

El muestreo es no 
probabilístico por 
conveniencia porque 
se elige a aquellos 
sujetos más accesibles 
para el investigador. 

¿Cuál es el nivel de 
Ansiedad escolar en 
estudiantes de 4to y 5to 
de secundaria de una 
institución educativa 
privada del distrito de 

Describir el nivel de 
Ansiedad escolar en 
estudiantes de 4to y 5to 
de secundaria de una 
institución educativa 

Existe ansiedad escolar en 
estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una institución 
educativa privada del distrito 
de Comas, 2020. 

Los instrumentos de 
recolección serán 
Test de Ansiedad 
Escolar (TAE) y el 
Inventario de Clima 
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Comas, 2020? privada del distrito de 
Comas, 2020. 

Social Familiar de 
Moos (FES) 

¿Existe relación entre la 
dimensión Relaciones 
del clima social familiar y 
la ansiedad escolar en 
estudiantes de 4to y 5to 
de secundaria de una 
institución educativa 
privada del distrito de 
Comas, 2020? 

Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión relaciones del 
clima social familiar y la 
ansiedad escolar en 
estudiantes de 4to y 5to 
de secundaria de una 
institución educativa 
privada del distrito de 
Comas, 2020. 

Existe relación entre la 
dimensión relaciones del 
clima social familiar y la 
ansiedad escolar en 
estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una institución 
educativa privada del distrito 
de Comas, 2020. 

¿Existe relación entre la 
dimensión Desarrollo del 
clima social familiar y la 
ansiedad escolar en 
estudiantes de 4to y 5to 
de secundaria de una 
institución educativa 
privada del distrito de 
Comas, 2020? 

Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión desarrollo del 
clima social familiar y la 
ansiedad escolar en 
estudiantes de 4to y 5to 
de secundaria de una 
institución educativa 
privada del distrito de 
Comas, 2020. 

Existe relación entre la 
dimensión desarrollo del 
clima social familiar y la 
ansiedad escolar en 
estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una institución 
educativa privada del distrito 
de Comas, 2020. 

¿Existe relación entre la 
dimensión Estabilidad 
del clima social familiar y 
la ansiedad escolar en 
estudiantes de 4to y 5to 
de secundaria de una 
institución educativa 
privada del distrito de 
Comas, 2020? 

Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión estabilidad del 
clima social familiar y la 
ansiedad escolar en 
estudiantes de 4to y 5to 
de secundaria de una 
institución educativa 
privada del distrito de 
Comas, 2020. 

Existe relación entre la 
dimensión estabilidad del 
clima social familiar y la 
ansiedad escolar en 
estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una institución 
educativa privada del distrito 
de Comas, 2020. 
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Anexo 05 

CUESTIONARIO DEL TEST DE MOOS 

EDAD: _____ SEXO: _____ GRADO Y SECCION: _________________ 

INDICACIONES: 

Se le presentara una serie de preguntas donde tú tienes que leer y decidir si te parece 
verdadero o falso según la relación con tu familia. 
Si tu respuesta es Verdadero marca con un aspa en el casillero que indica “V” 
Si tu respuesta es Falsa marca con un aspa en el casillero que indica “F” 

01 En mi familia, nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. V F 

02 En mi familia, guardamos siempre nuestros sentimientos sin comentar a 
otros. 

V F 

03 En nuestra familia, peleamos mucho V F 

04 En mi familia por lo general, ningún miembro decide por su cuenta. V F 

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

06 En mi familia, hablamos siempre de temas políticos y sociales. V F 

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

08 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las 
actividades de la iglesia. 

V F 

09 Las actividades de nuestra familia se planifican  con cuidado. V F 

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

11 En mi familia, muchas veces da la impresión que solo estamos “pasando el 
rato” 

V F 

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

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

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

V F 

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

16 En mi familia, casi nunca asistimos a reuniones culturales y deportivas. V F 

17 Frecuentemente vienen mis amistades a visitarnos a casa. V F 

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

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

20 En mi familia, hay muy pocas normas de convivencia que cumplir V F 

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

22 En mi familia es difícil “solucionar los problemas” sin molestar a todos. V F 

23 En mi familia a veces nos molestamos de lo que algunas veces golpeamos o 
rompemos algo 

V F 

24 En mi familia, cada uno decide por sus propias cosas. V F 

25 Para nosotros, no es muy importante el dinero que gana cada uno de la 
familia. 

V F 

26 En mi familia, es muy importante aprender algo nuevo o diferente. V F 
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27 Alguno de mi familia práctica siempre algún deporte. V F 

28 En mi familia, siempre hablamos de la navidad, Semana Santa, fiestas 
patronales y otras. 

V F 

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

V F 

30 En mi familia, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 

31 En mi familia, estamos fuertemente unidos. V F 

32 En mi casa, comentamos nuestros problemas personalmente. V F 

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

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

35 En mi familia, nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el 
mejor” 

V F 

36 En mi familia, nos interesan poco las actividades culturales. V F 

37 En mi familia, siempre vamos a excursiones y paseos. V F 

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

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

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

41 Cuando hay algo que hacer en la casa, es raro que se ofrezca algún 
voluntario de la familia. 

V F 

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

V F 

43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. V F 

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

45 Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F 

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

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

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

V F 

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

50 En mi casa, se da mucha importancia al cumplimiento de las normas. V F 

51 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros. V F 

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

53 En mi familia, cuando nos peleamos nos vamos a las manos V F 

54 Generalmente en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando 
surge un problema 

V F 

55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las 
notas en el colegio. 

V F 

56 Alguno de nosotros toca  algún instrumento musical. V F 

57 Ninguno de mi familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o 
del colegio. 

V F 

58 En mi familia, creemos en algunas cosas en las que hay que tener Fe. V F 

59 En mi casa, nos aseguramos que nuestros dormitorios queden limpios  y 
ordenados. 

V F 

60 En las decisiones familiares de mi casa, todas las opiniones tienen el mismo 
valor. 

V F 

61 En mi familia, hay poco espíritu de trabajo en grupo. V F 
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62 En  mi familia, los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. V F 

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

V F 

64 Los miembros de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, para 
defender sus derechos 

V F 

65 En mi familia, apenas nos esforzamos para tener éxito. V F 

66 Los miembros de mi familia, practicamos siempre la lectura. V F 

67 En mi familia, asistimos a veces a cursos de capacitación por afición o por 
interés. 

V F 

68 En mi familia, cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. V F 

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

70 En mi familia, cada uno tiene libertad para lo que quiere. V F 

71 En mi familia, realmente  nos llevamos bien unos a otros. V F 

72 En mi familia, generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F 

73 Los miembros de mi familia, estamos enfrentados  unos con otros. V F 

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

V F 

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

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

77 Los miembros de mi familia, salimos mucho a divertirnos. V F 

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

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

80 En mi casa, las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse. V F 

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

82 En mi familia, expresamos nuestras opiniones en cualquier momento. V F 

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

84 En mi familia, no hay libertad para expresar  claramente lo que uno piensa. V F 

85 En mi familia, hacemos comparaciones sobre nuestro rendimiento en el 
trabajo o el estudio. 

V F 

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

V F 

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

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

89 En mi casa, generalmente después de comer se recoge inmediatamente los 
servicios de cocina y otros. 

V F 

90 En mi familia, uno no puede salirse con su capricho. V F 
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Anexo 06 

TEST DE ANSIEDAD ESCOLAR 

EDAD: _____ SEXO: _____ GRADO Y SECCION: _________________ 

INDICACIONES: 

Marca con un aspa (X) en la alternativa que más se asemeje a tu experiencia 
personal: Nunca (1); Casi nunca (2); a veces (3); casi siempre (4) y siempre (5). 

Siento nerviosismo, ansiedad o temor cuando… Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 
Tengo que dar una exposición ante todo el 

1
2 3 4 5 

2 Me parece que el profesor está de mal humor. 1 2 3 4 5 

3 
Pienso que mis compañeros me observan 

1
2 3 4 5 

4 
Creo que mis compañeros piensan que soy 

1 2 3 4 5 

5 
Despierto y sé que tengo que ir al colegio cada 

1 2 3 4 5 

6 
Estoy frente a la posibilidad de hablar con 

1 2 3 4 5 

7 Veo que mis emociones afectan mis notas. 1 2 3 4 5 

8 
Me doy cuenta que mi estado emocional influye 

1
2 3 4 5 

El nerviosismo, la ansiedad y el temor hacen 
que… 

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

9 Mi corazón comience a latir mucho más rápido. 1 2 3 4 5 

10 Sienta mucha calentura en mi rostro. 1 2 3 4 5 

11 Alguna parte de mi cuerpo comience a temblar. 1 2 3 4 5 

12 Empiece a sudar mucho más de lo usual. 1 2 3 4 5 

13 Me ruborice o que mi rostro se ponga rojo 1 2 3 4 5 

14 Tenga la sensación de que me voy a desmayar. 1 2 3 4 5 

El nerviosismo, la ansiedad y el temor pueden 
Nunca Casi 

nunca 
A veces Casi 

siempre 
Siempre 

15 Falte al colegio sin ningún otro motivo. 1 2 3 4 5 

16 Evite entrar a alguna clase en particular. 1 2 3 4 5 

17 
Llegue tarde para no cruzarme con un 

1
2 3 4 5 

18 
Intente no asistir a clase para no ver a algún 

1 2 3 4 5 

19 
Deje de cumplir con mis tareas y actividades 

1 2 3 4 5 

20 Cometa torpezas o tropiezos. 1 2 3 4 5 

21 Me paralice y no sepa qué hacer. 1 2 3 4 5 
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Anexo 07 

Evidencia: Cuestionario de Clima social familiar virtual 
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Anexo 08  

Evidencia: Test de Ansiedad escolar (TAE) 
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Anexo 09 

Cálculo del tamaño de la muestra 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) 𝑒2 + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) 𝑒2 + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
=

(110)(1.96)2 (0.50)(0.5)

(110 − 1)(0.05)2  + (1.96)2(0.50)(1 − 0.50)
= 62 

Tamaño de población N 110 

Nivel de confianza 95% 

Valor de Z Z 1.96 

Proporción de P P 50 

Margen de error E 5% 

Tamaño de muestra N 62 
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Anexo 10 

Evidencia: Carta de presentación de la UCV 
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Anexo 11 

Evidencia: Constancia de aplicación 
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Anexo 12 

Evidencia: Comunicado padres de familia 
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Anexo 13 

Evidencia: Consentimiento informado virtual 
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Anexo 14 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada familia, con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Emely 

Marny Silverio Genebrozo estudiante de Posgrado de la Maestría en Psicología 

educativa  de la Universidad César Vallejo – Lima Norte, Identificada con D.N.I.: 

72694644. En la actualidad me encuentro realizando un trabajo de investigación, 

siendo el tema principal "Clima social familiar y ansiedad escolar en estudiantes de 

4to y 5to de secundaria de una I.E.P de Comas, 2020".Para ello deseo contar con 

su apreciable contribución. El proceso reside en la aplicación de dos pruebas 

psicológicas, “Escala del Clima Social Familiar de Moos (FES) y Test de ansiedad 

escolar (TAE). De aceptar la participación del estudiante en el estudio, indico que 

estoy informando de los procedimientos de la investigación a la comunidad 

educativa. Si tiene alguna duda sobre las preguntas no dude en escribirme al correo 

emelymarny28@gmail.com.  

Gracias por su participación. 

Atte.  Emely Silverio Genebrozo 

Licenciada en Psicología 

____________________________________________________________ 

Yo, …………………………………………………………………… con DNI: 

…………………………Acepto participar en la investigación de la estudiante Emely 

Marny Silverio Genebrozo para dicho trabajo de investigación. 

Día:  …/…………/……. 

____________________ 

    Firma 
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Anexo 15  

Evidencia: Comunicado estudiantes 
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 Anexo 16  

Evidencias: Comunicado horario de aplicación de pruebas y link Zoom 
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Anexo 18 

Evidencia: Excel de base de datos 
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Anexo 19 

Evidencia: Base de datos SPSS 
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Anexo 20 

Evidencia: Base de datos SPSS 

 

 

 




