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PRESENTACIÓN 

 

         Señores de la escuela de postgrado de la Universidad César Vallejo Unidad 

de investigación. 

 

Las tesistas de la Maestría en Psicología Educativa, en cumplimiento a las 

normas establecidas en el reglamento de grados y títulos  para optar el grado 

académico de Magister en Psicología Educativa de la Universidad César Vallejo, 

ponemos a consideración de los miembros del jurado la presente tesis titulada: 

Clima Social Familiar y Clima Social Escolar en estudiantes del V ciclo nivel 

Primaria de la I.E.156 “El Porvenir”,  San Juan de Lurigancho – 2013. 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en la Institución Educativa 

N°156 “El Porvenir”  del distrito de San Juan de Lurigancho y tiene como objetivo 

determinar la relación que existe entre el clima social familiar y el clima social 

escolar en los estudiantes del V ciclo nivel primaria de la I.E 156 “El  porvenir”, 

San Juan de Lurigancho – 2013 

 

El contenido del presente estudio consta de seis capítulos: 

Capítulo I. Problema de investigación, en el cual se expone el planteamiento y  

formulación del problema, la justificación, limitaciones, antecedentes nacionales e 

internacionales y objetivos del estudio.  Capítulo II. Marco Teórico; donde se 

esboza los fundamentos teóricos de la investigación.  Capítulo III. Marco 

Metodológico; precisa las hipótesis, variables, definición conceptual y operacional 

de las variables, metodología, población y muestra, método, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. Capítulo IV. Resultados; contiene la  

descripción, discusión de resultados; Capitulo V. Presenta las Conclusiones y 

sugerencias. Finalmente el  Capítulo VI. Referencias bibliográficas y anexos. 

Por lo mencionado, señores miembros del jurado esperamos que  tengan a bien 

revisar y aprobar el presente estudio.  

 

Las Autoras 
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RESUMEN 

 

         El presente Trabajo de Investigación: Clima Social Familiar y Clima Social 

Escolar en Estudiantes del  V Ciclo Nivel Primaria de la I.E. 156 “El Porvenir”, San 

Juan de Lurigancho 2013, tiene como objetivo principal  determinar la relación que 

existe entre el clima social familiar y clima social escolar en los estudiantes del V 

ciclo nivel primaria de la I.E. 156 El Porvenir, San Juan de Lurigancho 2013. 

 

El estudio en mención se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo, cuyo tipo de 

estudio es descriptivo correlacional,  con su diseño no experimental de corte 

transversal,   en tanto que está  orientado a observar y   examinar la relación 

existente entre las variables de estudio. Para dicho fin se evalúo a 150 

estudiantes de ambos sexos, entre 10 y 12 años de edad, lo que constituyó el 

total de estudiantes del V ciclo del nivel primaria, pertenecientes a la I. E. en 

mención, a quienes se les aplicó  las escalas del Clima Social Familiar (FES) y 

Clima Social Escolar (CES) de Moos, R. H. Adaptación Argentina, Cassullo, G.L.; 

Álvarez, L. y Pasman, P. (1998), debidamente validadas y con un alto grado de 

confiabilidad. A través de las cuales se pudo analizar el clima familiar  y el clima 

escolar, considerando sus dimensiones y sub dimensiones. 

 

Para determinar la relación entre las variables señaladas   hemos correlacionado 

las puntuaciones totales de las escalas de Clima Social Familiar y Clima Social 

Escolar encontrando un coeficiente de Rho de Spearman igual a 0.075, que  nos 

indica que no existe correlación entre ambas variables, Lo que nos permite 

concluir que ambas variables son independientes, hecho negativo que deja 

entrever que ambas instituciones Familia y Escuela, son percibidas por los niños 

como dos ambientes paralelos, carentes de interacciones que permita que la 

percepción de una lleve con intensidad significativa a la otra, dato que en sí debe 

considerarse como la voz de alarma para evitar que ambas instituciones 

continúen sin afectarse mutuamente. 

 

PALABRAS CLAVES: Clima Social Familiar – Clima Social Escolar. 
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ABSTRACT 

 

         The present investigation: Family Social Climate and School Social Climate 

in Cycle V Students of Primary Level IE 156 "El Porvenir", San Juan de 

Lurigancho 2013, has as main objective to determine the relationship between 

family social climate and school social climate in students of primary level V cycle 

EI 156 El Porvenir, San Juan de Lurigancho 2013. 

 

The study in question was developed within the quantitative approach, the type of 

study has a range descriptive correlational, non-experimental design with its cross 

section, while aims to observe and examine the relationship between the study 

variables. To this end we evaluated 150 students of both sexes, between 10 and 

12 years old, what was the total number of students of primary level V cycle 

belonging to the I. E. in question, who have applied the Family Social Climate 

Scales (FES) and School Social Climate (CES) Moos, R. H. Adaptation Argentina, 

CASSULLO, GL, Alvarez, L. and Pasman, P. (1998) duly validated with a high 

degree of reliability. Through which could be analyzed family climate and school 

climate, considering its dimensions and sub-dimensions. 

 

To determine the relationship between identified variables have correlated the total 

scores of the scales of Family and School Social Climate finding a Spearman Rho 

coefficient equal to 0.075, which indicates that there is no correlation between the 

two variables, it allows us to conclude that both variables are independent, 

negative fact suggests that both family and school institutions are perceived by 

children as two parallel environments, devoid of interactions that allow the 

perception of a significant intensity leads to another, a fact which in itself should 

considered as the alarm to prevent both institutions continue without affect each 

other. 

 

KEYWORDS: Family Social Climate - School Social Climate. 

 

 


