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Resumen 

 
El trabajo de investigación tuvo como ODS 4, educación de calidad, para 

determinar la relación entre el vínculo familiar y autoestima en estudiantes del 

VII ciclo de nivel secundaria en una I.E. de Saposoa, San Martín-2024. La 

investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico, diseño no experimental, 

alcance correlacional y de corte transversal, El trabajo se centró en los 54 

estudiantes del nivel secundaria. Para recopilar los datos, se aplicaron 

encuestas mediante cuestionarios para cada variable, evaluados en una 

escala ordinal tipo Likert. Se realizaron encuestas a los alumnos del nivel 

secundario sobre su percepción del vínculo familiar y la autoestima. 

Concluyendo que, existe relación positiva moderada y significativa entre las 

variables. El coeficiente de correlación Rho de Spearman fue 0.679, y un p- 

valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01), aceptando la hipótesis alterna (Ha) y 

rechazando la hipótesis nula (Ho). 

Palabras clave: Vínculo familiar, autoestima, familia 
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Abstract 
 
 
 

The research work focused on SDG 4, quality education, to determine the 

relationship between family bonding and self-esteem in students of the VII 

cycle of secondary level in an educational institution in Saposoa, San Martín 

- 2024. The research had a quantitative approach, basic type, non- 

experimental design, correlational scope, and cross-sectional. The work 

focused on 54 secondary level students. To collect the data, surveys were 

applied using questionnaires for each variable, evaluated on an ordinal Likert 

scale. Surveys were conducted with secondary level students about their 

perception of family bonding and self-esteem. It was concluded that there is 

a moderate and significant positive relationship between the variables. The 

Spearman's Rho correlation coefficient was 0.679, with a p-value equal to 

0.000 (p-value ≤ 0.01), accepting the alternative hypothesis (Ha) and 

rejecting the null hypothesis (Ho). 

 
Keywords: Family bonding, self-esteem, family. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente, existe una clara orientación hacia la reconstrucción de los lazos 

amicales y el mejoramiento del autoestima en los estudiantes, es por ello que el 

vínculo familiar es fundamental debido a que a partir de ello se puede intervenir, 

asimismo, el mejoramiento del autoestima en los menores de edad es importante 

porque conlleva a la valoración personal y el incremento de su nivel de seguridad 

para expresar sus emociones, todo ello se contempla el (ODS, 2030); resaltando el 

objetivo 4, educación de calidad y la meta 4.7, como una fuente indispensable para 

la creación de una sociedad competitiva con valores morales que respeten a sus 

semejantes y se valoren asimismo, teniendo en cuenta que esto apoyará a 

disminuir los limitantes para la educación, además de promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas. En este sentido, Chen et al. (2023) indican que el apego es 

un comportamiento que evidencia un ser humano su afán de conseguir mayor 

aceptación tanto afectiva como física para sentirse más valorado. Por otro lado, 

Irvine et al. (2023) indican que existen bajos niveles de autoestima los cuales 

generan un impacto negativo en la formación de los menores. 

 
Por su parte, Valera et al. (2020) indican que en Latinoamérica la educación 

constituye uno de los pilares primordiales que promueven el bienestar de los 

estudiantes ya que genera resultados positivos que contribuyen con la mejora de la 

sociedad y calidad de vida, sin embargo, existen factores que alteran el rendimiento 

escolar de los menores el cual principalmente se ve influenciado por la baja 

autoestima y la escasez de los recursos; las condiciones mencionadas con 

anterioridad han generado que los estudiantes tengan menores niveles de 

confianza en sí mismos, sufran discriminación, abusos y bullying. Por otro lado, 

según Vega-Acuña y Vega-Falcón (2023), los estudiantes tienden a presentar un 

bajo nivel de desempeño académico ya que no creen en sus potencialidades, 

competencias ni capacidades. En los diversos países de Latinoamérica a raíz del 

confinamiento por el Covid-19 muchos alumnos menores de edad se han visto 

expuestos a diversos escenarios que han generado violencia de tipo física como 

psicológica, mismos que han ocasionado un daño exponencial respecto a la 

autoestima promoviendo un aumento significativo de estrés y depresión. 
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Asimismo, en el Perú, la realidad es similar a lo que se ha venido describiendo en 

los párrafos anteriores puesto que en conformidad a la investigación llevada a cabo 

por Tacca-Huamán et al. (2021) en los centros educativos se encontraron que 

existe diversidad de condiciones que afectan la labor de los docentes y los 

resultados propios del proceso de aprendizaje individual de los estudiantes dentro 

de ello se destaca que existen alumnos que pertenecen a familias nucleares, sin 

embargo, existe otro porcentaje que poseen hogares monoparentales, en este 

último caso los niños son encargados a otro familiar que bien pudiesen ser un tío, 

primo, sobrino, abuelo, etcétera; no obstante, el porcentaje de menores que 

conviven con sus progenitores presentan un apego seguro mismo que propicia el 

desarrollo de mejores y mayores habilidades sociales, por otro lado, el otro grupo 

tiende a evidenciar mayores dificultades para interrelacionarse, emitir sus ideas, 

participar en clase, ser creativos e inclusive muestran mayores trabas para 

aprender. 

 
De igual forma, en la región San Martín, Quiroga-Méndez (2023) manifiesta que 

existen diversas trabas que dificultan el relacionamiento entre los progenitores y los 

estudiantes. Esta situación se debe principalmente a que los padres de familia 

tienen una jornada laboral extensa, lo cual inhibe el seguimiento del proceso de 

enseñanza de sus hijos. Este prolongado tiempo de trabajo no solo reduce la 

cantidad de tiempo que los padres pueden dedicar a apoyar académicamente a sus 

hijos, sino que también afecta negativamente su capacidad para estar presentes en 

los momentos cruciales de desarrollo emocional y social de los estudiantes. 

Además, muchas veces, los padres descuidan las emociones y sentimientos de sus 

hijos debido a la falta de tiempo y agotamiento. Este descuido emocional puede 

resultar en una disminución de la autoestima de los estudiantes, ya que no se 

sienten valorados o comprendidos por sus progenitores. A ello se suma que 

muchos padres no asisten a los programas y talleres que se han diseñado para 

fortalecer el vínculo familiar y proporcionar herramientas para mejorar la 

comunicación y apoyo emocional. 

 
Finalmente, en el ámbito local, se ha observado una problemática preocupante en 

una institución educativa de Saposoa. Los estudiantes presentan un bajo nivel 

académico, evidenciado por dificultades significativas en la lectura y escritura, lo 
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que afecta negativamente su capacidad de concentración. Esta situación se refleja 

en los resultados de las evaluaciones bimestrales, que demuestran un rendimiento 

por debajo de lo esperado. A estos desafíos académicos se suma una notable falta 

de participación en las actividades programadas en las asignaturas, lo que indica 

una desmotivación generalizada entre los alumnos. Además, la autoestima emerge 

como un factor crítico, ya que muchos estudiantes no logran expresar sus 

emociones de manera adecuada. Esta dificultad emocional se manifiesta en 

problemas para interrelacionarse con sus compañeros, lo que impide el trabajo en 

equipo efectivo y la resolución de situaciones de riesgo, peligro o incomodidad. Esta 

incapacidad para manejar sus emociones y establecer relaciones saludables 

contribuye a un comportamiento antisocial. 

 
En esa línea correlativa, se estableció como problema general: ¿Cuál es la relación 

entre el vínculo familiar y autoestima en estudiantes del VII ciclo de nivel secundaria 

en una I. E. de Saposoa, San Martín – 2024? y como problemas específicos: ¿Cuál 

es el nivel de vínculo familiar en estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria en 

una I.E. de Saposoa, San Martín - 2024? , ¿Cuál es el nivel de autoestima en 

estudiantes del VII ciclo en una I.E. de Saposoa, San Martín - 2024?, ¿Cuál es la 

relación entre las dimensiones del vínculo familiar y autoestima en estudiantes del 

VII ciclo del nivel secundaria en una I.E. de Saposoa, San Martín - 2024? 

 
De igual forma, el estudio se justificó por conveniencia, ya que mostró la realidad 

de manera precisa y puntual estableciendo las áreas de mejora y falencias que 

existen en la institución educativa en función a las variables que se consideraron 

investigar; por otro lado, respecto a la relevancia social, puesto que los resultados 

del estudio, favorecen de forma inmediata a los estudiantes y padres de familia que 

requieran de recomendaciones para un mejor vínculo familiar y autoestima. Valor 

teórico, ya que se procedió a la búsqueda de revistas científicas indexadas que 

garanticen la idoneidad de la información que se plasmó. Implicancias prácticas, 

favorecerá directamente a la institución para conocer el vínculo familiar lo cual 

posteriormente permitirá reforzar el planeamiento estratégico institucional y, por 

último, con relación a la utilidad metodológica, se diseñaron dos instrumentos de 

recopilación, mismos que serán aplicados en un futuro por otros investigadores. 
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Además, esta investigación planteó como objetivo general: Determinar la relación 

entre el vínculo familiar y autoestima en estudiantes del VII ciclo del nivel 

secundaria en una I.E. de Saposoa, San Martín - 2024 y como objetivos específicos: 

Identificar el nivel de vínculo familiar en estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria 

en una I.E. de Saposoa, San Martín - 2024. Identificar el nivel de autoestima en 

estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria en una I.E. de Saposoa, San Martín - 

2024. Definir la relación entre las dimensiones del vínculo familiar y autoestima en 

estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria en una I.E. de Saposoa, San Martín - 

2024. 

 
Por otra parte, para la investigación se desarrollará la descripción de los estudios 

que han sido realizados con anterioridad por otros investigadores, de esta forma se 

considerará a Morocho-Duy et al. (2023); Freitas (2020); y Briz-Clariget (2023), a 

partir de sus concepciones indican que, cuando se desarrolla eficientemente las 

bases de un vínculo familiar competitivo permitirá que las personas puedan 

desarrollarse adecuadamente dentro del entorno social respetando las opiniones 

de los demás y valorando a sus semejantes, así como también permite generar 

beneficios en los estudiantes debido a que fortalecerán su autoestima a través del 

reconocimiento de sus habilidades juntamente con sus competencias para el 

manejo de los recursos tecnológicos, de modo que acrecienten su nivel de 

seguridad para comunicarse con los demás y participar activamente de las diversas 

actividades sociales que ayudan a mejorar los vínculos. 

 
También, Cancino-Marchant et al. (2022); Arockia-Selvi & Hema (2023); Sánchez- 

Rojas et al. (2023), manifiestan que, el proceso de investigación muestra que el 

nivel de autoestima que predomina en el género femenino es alta con un porcentaje 

del 51.53%, por otro lado, en relación al género masculino esta fue media en un 

porcentaje del 43.8%, estos resultados permiten evidenciar que los varones a 

diferencia de las féminas muestran mayor preocupación por entablar relaciones 

familiares y poseen un mayor temor por ser abandonados, además, gran parte de 

los evaluados mantiene posturas defensivas y dificultades para establecer 

relaciones con otros individuos que no formen parte de su círculo cercano. 
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Por otro lado, Bogantes et al. (2021); Morán et al. (2024); Diz-Otero et al. (2024), 

consideran que, a la hora de corroborar la información desprendida de los 

estudiantes se obtuvo un nivel de autoestima alto representado por un porcentaje 

del 50%, esto a causa que los alumnos sienten confianza en sí mismo y en las 

habilidades que poseen. Por otro lado, en lo que se refiere a la dimensión “sí mismo” 

el mayor porcentaje fue 68% que se ubica en el promedio alto, en tanto, en la 

segunda dimensión que corresponde a “hogar” el porcentaje más alto fue 45%, así 

también, respecto a la dimensión “social” el nivel de autoestima que muestran los 

estudiantes se ubica en un promedio alto con 56% y finalmente respecto a la 

dimensión “escuela” se obtuvo un promedio bajo en el 60%. 

 
Asimismo, Castro et al. (2020); Carrillo-Alban y Pilco-Guadalupe (2023); y Vegas et 

al. (2023), subrayan la relevancia de una metodología que contemple el análisis 

profundo de los fundamentos de la integración del vínculo familiar como una parte 

estratégica esencial para el sostenimiento de la autoestima de los estudiantes. 

Estos estudios coinciden en que existe un vínculo representativo entre la dinámica 

familiar y el desarrollo emocional de los educandos. Por lo tanto, se hace evidente 

la necesidad de que los padres participen activamente en actividades que 

fortalezcan la unión familiar, creando un entorno propicio para el crecimiento 

emocional y académico de sus hijos. Los investigadores encontraron que cuando 

los padres se involucran de manera efectiva en la vida escolar y personal de los 

estudiantes, se observan mejoras significativas en la autoestima de estos últimos. 

Este fortalecimiento de la autoestima se traduce en una mayor seguridad personal 

y una mejor capacidad para defender y preservar sus derechos. Además, los 

estudiantes con una autoestima sólida tienden a mostrar un rendimiento académico 

superior y una mayor disposición para participar en actividades escolares y 

extracurriculares. 

 
Los autores Peralta et al. (2023), De Marco et al. (2023) y Melé-Pere et al. (2023) 

subrayan la importancia de abordar la autoestima de los estudiantes, cuando existe 

una relación inversa significativa, lo cual indica la necesidad de desarrollar talleres 

psicoeducativos que fomenten un mayor nivel de autoestima entre los alumnos, 

reduciendo así los escenarios de agresividad. También, después de un análisis 

determinaron que el acoso escolar afecta negativamente la autoestima de los 
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estudiantes, lo que requiere una intervención inmediata por parte de los docentes 

y el personal encargado de monitorear estos problemas. Esta evidencia refuerza la 

urgencia de implementar estrategias educativas y psicológicas que no solo aborden 

el acoso escolar, sino que también promuevan un ambiente escolar más saludable 

y positivo. Los talleres psicoeducativos mencionados podrían incluir actividades de 

desarrollo personal, ejercicios de autoconocimiento y técnicas de manejo del estrés, 

todas ellas orientadas a fortalecer la autoestima y, en consecuencia, mejorar el 

bienestar emocional y social de los estudiantes. Además, la capacitación del 

personal educativo en la identificación y manejo de casos de acoso escolar es 

crucial para una intervención eficaz y oportuna. 

 
En cuanto a las teorías del vínculo familiar se considerará a: La teoría sistémica 

familiar, establece la incorporación de estrategias y elementos multidimensionales 

que pueden ayudar a mejorar las relaciones familiares, para lo cual es necesario 

realizar una comunicación transparente e inclusiva (Villarreal-Montoya et al., 2020). 

Teoría-realidad, determina que las estrategias deben ser empleadas de acuerdo al 

análisis de la realidad para que se pueda realizar el mejoramiento de la 

comunicación y otros aspectos funcionales de acuerdo a la perspectiva de cada 

uno de los miembros (Viveros-Chavarría et al., 2020). La familia en la teoría critica, 

determina que el vínculo familiar es muy importante debido a que ayuda a 

incrementar la seguridad en las personas, sobre todo en los niveles tempranos de 

educación, por lo que es necesario desarrollar esta filosofía adecuadamente para 

fortalecer los aspectos sociales en la ciudadanía (Sembler, 2020). 

 
En ese marco, el vínculo familiar es conceptualizado de acuerdo a Härkönen et al. 

(2017) como el grado de asociación entre todos los miembros de una familia, el 

cual se va formando, a medida que va pasando el tiempo y de acuerdo a cómo se 

realiza la comunicación y la participación entre cada uno de los miembros. Donde 

la comunicación juega un papel crucial en la formación y el mantenimiento del 

vínculo familiar. Una comunicación abierta, honesta y frecuente permite a los 

miembros de la familia expresar sus pensamientos, sentimientos y necesidades, lo 

que contribuye a una mejor comprensión mutua y a la resolución de conflictos de 

manera constructiva. Según estudios, las familias que practican una comunicación 

efectiva tienden a tener relaciones más fuertes y satisfactorias; asimismo, la 
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participación activa de cada miembro en las actividades familiares y el apoyo mutuo 

son esenciales para construir un vínculo sólido. Esto incluye la participación en 

eventos familiares, la toma de decisiones conjuntas y el apoyo emocional y práctico 

en momentos de necesidad. Cuando los miembros de la familia se sienten 

respaldados y valorados, es más probable que desarrollen un fuerte sentido de 

pertenencia y cohesión. 

 
Por otro lado, Galián & Ato (2023), la funcionabilidad de una familia tiene su relación 

con los vínculos afectivos, debido a que genera influencia, acrecentando la 

posibilidad de desarrollar aspectos como la seguridad y el compromiso para asumir 

sus responsabilidades. Además, Michael & Lars (2020) establecieron que cuando 

existe un adecuado vínculo familiar, es muy posible que las personas se desarrollen 

adecuadamente, dentro del entorno social, respetando las opiniones y los derechos 

de los demás, debido a que tendrán una formación sustentada en el respeto y la 

tolerancia, lo cual es fundamental para convivir en un entorno multicultural. 

Asimismo, Maaike & Matthijs-Kalmijn (2020), destacaron que el mejoramiento de 

los lazos familiares permite que las personas se desempeñen adecuadamente 

dentro del ámbito social, lo cual también resulta fundamental para mostrar 

predisposición cuando los demás necesitan ayuda. 

 
En tanto, Alyona & Brian-Joseph (2020) indican que la unión entre los miembros 

familiares permitirá que se desarrolle un ambiente extraordinario para la 

colaboración y el respeto entre todos. Además, Dan & Feinian (2020), establecieron 

que el mejoramiento del vínculo familiar puede ser desarrollado a través de diversas 

prácticas, como las reuniones familiares que ayudan a estrechar los lazos por 

medio de la interacción con cada uno de ellos. Asimismo, Morales-Jinez et al. 

(2021) destacaron que el vínculo familiar debe perdurar, para lo cual es necesaria 

la cooperación de todos los miembros a través de la participación en reuniones y 

otros eventos, que permiten mejorar este vínculo, sobre todo en la etapa más 

temprana donde resulta crucial estrechar estos aspectos, para generar mejores 

competencias de socialización. 

 
Además, Mauro et al. (2020) determinan que los vínculos familiares están 

relacionados directamente con el entorno familiar, por lo que los jefes del hogar son 
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los responsables de realizar las actividades pertinentes que permitan mejorar la 

comunicación, juntamente con la interacción con los demás. Es por ello que no 

solamente se debe realizar el mejoramiento de la comunicación; sino también la 

determinación de ciertos eventos, donde todos puedan ser partícipes, para 

estrechar los vínculos, de modo que se genere la estimulación adecuada con todos 

los miembros del entorno familiar para mejorar la socialización y el crecimiento de 

los valores, como el compromiso y la responsabilidad, para ser asumidos 

posteriormente cuando cada uno de los miembros llegue a la etapa adulta. 

 
Por otra parte, Härkönen et al. (2017) proponen como dimensiones para evaluar el 

vínculo familiar: Conductual: es reflejada a través de diversos comportamientos por 

parte de las personas, lo cual involucra los aspectos sentimentales como el llanto, 

el cambio de humor, la alegría, entre otros. De la misma forma, Galián & Ato (2023), 

establecieron que las conductas humanas pueden generar divergencias dentro del 

entorno familiar, por lo que es necesario realizar una comunicación transparente, 

donde todos sean conscientes de sus actos y la necesidad de mejoramiento para 

fortalecer la unión respectiva. Además, Michael & Lars (2020), manifestaron que 

los componentes conductuales son fundamentales dentro del entorno familiar 

porque determinan el mejoramiento o el quiebre de la comunicación, así como la 

aparición de emociones que pueden ser benéficas o negativas para fortalecer el 

vínculo. 

 
Cognitivo, es entendido como los aspectos que involucran al procesamiento mental 

por parte de los miembros de una familia, el cual determina en gran medida el 

vínculo con lo demás y determina el grado de asociación para aplicar estrategias 

de mejora. Asimismo, Maaike & Matthijs-Kalmijn (2020), hoy determinaron que se 

trata de un aspecto fundamental dentro del vínculo familiar, debido a que se asocia 

con los recuerdos y otros aspectos vinculados con los progenitores, por lo que es 

necesario su manejo adecuado para disminuir la posibilidad de que aparezcan 

actitudes rencorosas u otros comportamientos negativos. En tanto, Alyona & Brian- 

Joseph (2020) destacaron que es el aspecto que facilita a las personas realizar el 

análisis de las diversas situaciones emocionales y cognitivas para poder mejorar 

sus actitudes. 
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Emocional: involucra a todas las emociones por las cuales pasa un individuo y los 

experimentos de acuerdo a las diversas situaciones y eventos de la vida cotidiana. 

Además, Dan & Feinian (2020), es contemplado también el común elemento 

subjetivo que conduce a la acción en las personas, por lo que este elemento puede 

generar diversas afecciones o beneficios para la salud emocional, dentro de los 

cuales se encuentran aquellos beneficiosos como el optimismo para desarrollar las 

actividades, mientras que, en los aspectos negativos, puede considerarse los 

cambios anímicos negativos. Asimismo, Morales-Jinez et al. (2021), destacaron 

que estas emociones resultan fundamentales porque establecen los principios de 

la actitud humana. 

 
En tanto, las teorías de la variable autoestima son las siguientes: La teoría social 

cognoscitiva destaca por su intención hacia la autonomía, permitiendo realzar su 

confianza en sí mismo para lograr la motivación que ayude a salir adelante 

(Chávez-Flores, 2022). La teoría social del siglo XX es una teoría que ha venido 

siendo desarrollada desde hace mucho tiempo, la cual impulsa principalmente al 

positivismo como una de las etapas esenciales para que las personas puedan 

fortalecer su autoestima y que esta no sea afectada fácilmente (Pacheco-Ortega, 

2023). La autoestima, y su relación con el éxito personal, establece que el éxito de 

las personas también está relacionado con su nivel de autoestima porque permitirá 

desarrollar la confianza necesaria para afrontar retos y desafíos que generarán 

mejores resultados para su crecimiento (Pérez-Villalobos, 2019). Por otro lado, en 

lo concerniente a la averiguación de la variable autoestima, esta fue 

conceptualizada por los autores Rodríguez-Garcés et al. (2021), quienes lo 

catalogan como un componente imprescindible, que ayuda a acrecentar la 

valoración que el individuo tiene respecto a su propia existencia. También, este 

concepto permite reforzar los ideales, sentimientos, creencias y orienta 

positivamente la conducta. 

 
También, Solera et al. (2024), entienden a la variable como la consideración propia 

de sí mismo, la cual está conformada por dos aspectos claves: la primera es la 

convicción propia, es decir, es la idealización que el propio sujeto se forma respecto 

a sí mismo y la segunda es la percepción de una habilidad individual; ambos 

aspectos repercuten en la imagen del ser y el hacer. Además, Alipour et al. (2024) 
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indican que, si el menor posee necesidades que han sido satisfechas y 

consideradas por sus progenitores y personas cercanas a su alrededor, estos 

tienen mayores probabilidades de sentirse seguros y desarrollar habilidades 

blandas tales como la empatía, apego, seguridad, confianza, inteligencia 

emocional, creatividad, entre otros, lo cual posteriormente desencadena en tener 

un nivel de autoestima estable. Asimismo, De Oliveira et al. (2023), dicho de otra 

manera, si el tutor principal del menor mantiene un lazo estrecho con él o ella, se 

propicia el buen trato, fomentando la realización de actitudes positivas en el 

estudiante. 

 
Por su parte, Muñoz-Albarracín et al. (2023), consideran como el autoconcepto que 

una persona tiene respecto a sí mismo, que bien pudiese ser positivo o negativo. 

Además, Forniés & Juliá-Sanchis (2023), la autoestima positiva permite que los 

seres humanos establezcan relaciones sociales más productivas y generen 

resultados académicos más provechosos, cumpliendo así sus propias expectativas 

y generando bienestar propio. Además, es imprescindible destacar que existen 

conceptos que se encuentran asociados con la averiguación de este concepto, 

dentro de los que se destaca la seguridad connotativa, misma que produce 

pensamientos útiles que favorecen la cohabitación exitosa de las personas (Isabel 

et al., 2022). 

 
Desde otra postura, Bernedo-Moreira et al. (2023), manifiestan que la baja 

autoestima produce múltiples consecuencias negativas, que propician 

impedimentos para establecer relaciones con los demás; igualmente, provoca 

ansiedad, estrés, sentimientos de tristeza y pensamientos indeseados; asimismo, 

Bragança et al. (2023), es así que la relevancia familiar adquiere un papel 

imprescindible como factor condicionante de actividades, que forman parte de los 

aspectos vinculados con el apego, para consolidar una personalidad idónea y 

generar espacios de seguridad, autoconfianza y capacidad para afrontar los 

desafíos y problemas cotidianos. 

 
Autores como Rodríguez-Garcés et al. (2021) afirman que una de las maneras de 

evaluar la variable es a través de las siguientes dimensiones: Sí mismo. Se refiere, 

de manera específica, a la aceptación que tiene una persona sobre su esencia, así 



11  

como la preocupación por mantener un aspecto físico adecuado y fortalecer sus 

competencias, lo cual ocasiona satisfacción individual y aumenta su valor de estima 

y moral. También, Solera et al. (2024), en conclusión, esta primera dimensión se 

refiere al grado de aceptación que tiene un ser humano y la cual se evidencia en 

las actitudes que posee para con su alrededor. Además, Alipour et al. (2024), 

valoración cognoscitiva de los atributos que un individuo hace de sí mismo, también 

es la manera en que las personas visualizan los panoramas adversos a través de 

un análisis físico. 

 
Social. Según Rodríguez-Garcés et al. (2021), son las conductas que muestra el 

ser humano en relación al trato que se brinda a los demás, llámense familiares, 

amigos, conocidos, entre otros, evaluando factores asociados a la preocupación, 

consideración y rendimiento sobre los sucesos y aconteceres que surgen en el 

medio tales como el aspecto ambiental, político y socio-económico; igualmente, 

esta segunda dimensión incorpora el auto discernimiento, el cual permite establecer 

los comportamientos propios que deben efectuarse y aquellos que deben ser 

suprimidos como parte de la vivencia colectiva (Tobalino-López et al., 2017). 

Asimismo, de Oliveira et al. (2023), es considerado también como un proceso de 

tipo natural que se va desarrollando por medio de la influencia cultural y las 

costumbres familiares. Por su parte, Muñoz-Albarracín et al. (2023), destacaron que 

se requiere estar en constante contacto con los demás para poder interactuar y 

fortalecer su autoestima. 

 
Familia. Según Rodríguez-Garcés et al. (2021), está constituida de diversas 

maneras; por ejemplo, grado de consanguinidad, lazos de parentesco políticos. 

Entre otros, los cuales son capaces de asociarse de manera directa como 

integrantes de un hogar. Además, Forniés & Juliá-Sanchis (2023), es considerado 

también como uno de los primeros espacios donde el infante aprende a 

desenvolverse e interrelacionarse con los otros miembros de la sociedad; por ello 

la participación de los padres o educadores es imprescindible para el forjamiento 

del carácter y la práctica de los valores. Desde otra postura, Bernedo-Moreira et al. 

(2023), establecieron que la familia es uno de los espacios que debe ser 

considerado como el más seguro y propicio para que las personas puedan 
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desarrollar la autoestima, hoy, debido a que ahí se encuentran los vínculos más 

profundos de humanidad para el apoyo moral. 

Académico. Según Rodríguez-Garcés et al. (2021), se contemplan como un nido 

de saber, que promueve conocimientos y nutre las competencias de los 

estudiantes, para mejorar su rendimiento individual y académico. Asimismo, 

Bragança et al. (2023), en los centros de formación los estudiantes aprenden, a 

desenvolverse a convivir con sus demás compañeros, a resolver conflictos 

interpersonales, a trabajar en equipo, a potenciar sus habilidades duras y a 

desarrollar capacidades, asociadas a la innovación y creatividad; sin embargo; 

Forniés & Juliá-Sanchis (2023), la labor de educar no simplemente corresponde a 

los maestros, sino también, a los padres de familia quienes están en el deber de 

dar seguimiento a los resultados que muestran los estudiantes, durante su ciclo de 

estudio. 

 
Finalmente, como hipótesis general: Hi: Existe relación significativa entre el vínculo 

familiar y autoestima en estudiantes del VII ciclo en una I.E. de Saposoa, San 

Martín-2024; y como hipótesis específicas: El nivel de vínculo familiar en 

estudiantes del VII ciclo en una I.E. de Saposoa, San Martín-2024, es alto. El nivel 

de autoestima en estudiantes del VII ciclo en una I.E. de Saposoa, San Martín- 

2024, es alto. Existe relación significativa entre las dimensiones del vínculo familiar 

y autoestima en estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria en una I.E. de 

Saposoa, San Martín-2024. 
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II. METODOLOGÍA 

 
Por consiguiente, se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo mediante el uso de 

información numérica para recopilar los datos que ayudaron a esclarecer los 

objetivos estipulados al inicio del proceso (Leyva-Haza y Guerra-Véliz, 2022). 

Además, de tipo básico, contemplando en primer lugar el objetivo de abordar la 

incorporación de datos relevantes, que ayudaron a generar el proceso de análisis 

estadístico pertinente, que facilitó la identificación de aquellos procedimientos y 

herramientas que pudieran ser aplicados para mejorar el problema (Padilla-Avalos 

y Marroquín-Soto, 2021). Se trabajó con un diseño no experimental, donde las 

variables no sufrieron modificación alguna debido a que los investigadores se 

congregaron al ambiente donde estas se desarrollaron, para recopilar los datos 

necesarios, sin alterar su funcionamiento (García-González y Sánchez-Sánchez, 

2020). Se consideró un alcance correlacional, porque estuvo orientada 

básicamente a la determinación de los valores estadísticos que vinculó a las 

variables (Muñoz-Cuchca y Solís-Trujillo 2021). De corte transversal, según 

Pastora-Alejo et al. (2020), la información solamente se recopiló, en un momento 

exacto sobre el cuál estuvieron sustentados los resultados. 

 
Asimismo, la variable 1 se refirió al vínculo familiar, que son las conexiones 

emocionales y relacionales que existen entre los miembros de una familia. Estos 

vínculos son fundamentales para el desarrollo social y emocional, proporcionando 

apoyo, seguridad y sentido de pertenencia. Los vínculos familiares fuertes son 

asociados con un mejor bienestar general y una mayor resiliencia ante situaciones 

adversas (Godman & Godman, 2017) y la variable 2 se refirió a la autoestima, que 

consistió en la valoración subjetiva que las personas hacen de sí mismas, basada 

en sus creencias sobre sus propias capacidades, méritos y valores personales. Es 

un componente crucial del bienestar emocional, afectando cómo los individuos 

interactúan con el mundo y se perciben a sí mismos (Orth et al, 2014). Estas 

variables fueron orientadas con dimensiones, indicadores e ítems para dar mayor 

relación a nuestro trabajo de investigación. Toda esta información fue detallada en 

la operacionalización de variables, que lo encontraremos representado en el 

anexo1. 
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Por consiguiente, la población fue considerada como la agrupación de los 

elementos, que convergen en un mismo espacio y que componen un objeto que es 

sometido a estudio (Romero-Urréa et al., 2022). La población fue de 54 estudiantes 

del nivel secundario de una institución educativa de Saposoa-2024. Dicha población 

tomada se consideró apta para poder realizar el presente trabajo de investigación. 

Esta data se obtuvo de la base de datos de la institución en mención. Asimismo, en 

los criterios de inclusión, se consideró a todos los estudiantes del VII ciclo 

matriculados en el año 2024 y también a estudiantes con asistencia regular o total 

a clases, como también a estudiantes a los que sus padres brindaron su 

consentimiento informado. Asimismo, los criterios de exclusión a los estudiantes 

que los padres no permitieron su consentimiento a participar de la investigación. 

 
Asimismo, la muestra se estableció como aquellos elementos finales, que fueron 

determinados para ser los encargados de brindar la información requerida para 

lograr el objetivo del estudio (Alegre-Brítez, 2022). En este caso se comprendió a 

54 estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa de Saposoa-2024, 

donde la muestra se reconoció como una relación de elementos a explorar donde 

se recopilaron determinados datos que posibilitaron cotejar las suposiciones y 

adquirir los propósitos establecidos (Arévalo et al., 2020). Asimismo, la unidad de 

análisis tomó a un estudiante del nivel secundario de una institución de Saposoa- 

2024. 

 
Además, la técnica empleada fue la encuesta, determinada por Cisneros-Caicedo 

et al. (2022), como aquel procedimiento que ayudó a la recopilación de datos de 

una manera precisa con la finalidad de conocer la forma en cómo el objeto 

interactúa. Se procedió con la utilización del instrumento. El cuestionario, para el 

caso de vínculo familiar, tuvo 15 enunciados, divididos en 3 dimensiones. Se trabajó 

con una escala ordinal con valoraciones de: Nunca = 1, Casi nunca = 2, A veces = 

3, Casi siempre = 4, Siempre = 5. La medición se hizo en base a tres niveles: bajo 

(15-35), medio (36-56) y alto (57-75). En lo concerniente a la autoestima, tuvo 15 

enunciados, divididos en 4 dimensiones. Se trabajó con una escala ordinal con 

valoraciones de: Nunca = 1, Casi nunca = 2, A veces = 3, Casi siempre = 4, Siempre 

= 5. La medición se hizo en base a tres niveles: Bajo (16-37), Medio (38-59) y Alto 

(60-80). 
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Seguidamente, la validez se obtuvo a través del análisis por parte del juicio de 

expertos, quienes desarrollaron la revisión de los cuestionarios juntamente con 

cada una de sus interrogantes para brindar su opinión al respecto (Cvetkovic-Vega 

et al., 2021). Con los resultados de la calificación de los 5 expertos, se comprobó 

la validez de los instrumentos de cada variable mediante el índice V de Aiken = 

0.98% en el primer instrumento; para la segunda fue 0.98%, lo cual supera el 

mínimo aceptable de 0.80%. Posteriormente se desarrolló la prueba piloto con una 

institución educativa que reúna similares características a mi muestra de estudio y 

con esto se comprobó la confiabilidad de los instrumentos con un Alfa de 

Cronbach=0.97 en primer instrumento y 0.97 en el segundo instrumento. Se 

procedió con el cálculo del alfa de Cronbach para conocer la confiabilidad de los 

instrumentos, para el cual fue necesario tomar como valor base a 0.7 para 

determinar una confiabilidad aceptable (Borjas-García, 2020). 

 
De igual forma, en cuanto a la descripción de los procedimientos, se inició con una 

exposición detallada de la problemática surgida de la variable 1 en sus diversos 

contextos: global, latinoamericano, nacional, regional y local. Luego, se definieron 

los problemas, objetivos e hipótesis. Una vez completada esta sección, se 

desarrolló el marco teórico, destacando teorías y opiniones de expertos que 

respaldan la investigación. Posteriormente, se elaboró el marco metodológico, 

incluyendo elementos científicos relevantes para la investigación. Se diseñaron dos 

cuestionarios por el autor, validados por cinco expertos en el campo, que sirvieron 

como fuente primaria de información de los encuestados. Finalmente, los hallazgos 

se compararon con otras teorías para emitir conclusiones y recomendaciones. 

 
De igual manera, en los métodos de análisis, se consideró toda la información 

obtenida, cuantificada en puntajes para ambas variables, y se organizó y procesó 

adecuadamente. Se aplicaron métodos de estadística descriptiva e inferencial, 

utilizando baremos descriptivos para crear tablas de frecuencias y gráficos 

estadísticos que mostraron los niveles de prevalencia de cada variable. Además, 

se evaluaron los datos y, dado que la muestra incluía más de 50 participantes, se 

aplicó la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov. Se observó que las 

variables seguían distribuciones tanto normales como no normales, con un valor p 

menor a alfa (0.05). Por lo tanto, se utilizó estadística no paramétrica con la prueba 
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Rho de Spearman para medir la correlación entre variables, empleando el programa 

SPSS versión 27. 

Por último, los aspectos éticos se basaron en las normas internacionales de la sexta 

edición del APA, las cuales proporcionaron un respaldo confiable al análisis. 

Además, se consideraron las normativas nacionales de la UCV, que incluían varios 

principios que aportaron credibilidad empírica. El principio de beneficencia se aplicó 

porque la investigación buscaba encontrar soluciones óptimas a los problemas 

identificados mediante la observación. El principio de no maleficencia se cumplió al 

asegurarse de no causar daño. La justicia se mantuvo al proporcionar equidad a 

cada participante, respetando sus derechos, principios y creencias legales. La 

autonomía se garantizó al permitir que los sujetos decidieran libremente su 

participación en la encuesta. Por último, se obtuvo el consentimiento ético, ya que 

el investigador principal proporcionó información relevante sobre la importancia de 

este análisis para contribuir a la eficiencia organizativa. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Nivel del vínculo familiar en estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria en 

una I.E. de Saposoa, San Martín - 2024. 

Tabla 1 
Nivel del vínculo familiar 

 

Nivel Rango F % 

Bajo 15-35 14 25.9% 

Medio 36-55 30 55.6% 

Alto 56-75 10 18.5% 

Total  54 100% 

Nota. Cuestionario aplicado a estudiantes. 
 

 

Interpretación 

En el cuadro, se observa que el 55.6% de los datos se encuentra en el rango 

medio (36-55), lo que indica que es el nivel más frecuente. El 25.9% de los 

datos está en el nivel bajo (15-35) y el 18.5% en el nivel alto (56-75), lo que 

sugiere que los niveles bajo y alto son menos comunes. En total, la muestra 

comprende 54 observaciones, y la distribución está completa, sumando el 

100% en los porcentajes. Estos resultados nos indicaron que el nivel del 

vínculo familiar fue medio. 

3.2. Nivel de autoestima en estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria en una 

I.E. de Saposoa, San Martín - 2024. 

Tabla 2 
  Nivel de la autoestima 

 

Nivel Rango F % 

Bajo 16-37 13 24.1 % 

Medio 38-58 35 64,.8 % 

Alto 59-80 6 11.1 % 

Total  54 100% 

Nota. Cuestionario aplicado a estudiantes. 
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Interpretación 

El cuadro revela que el 64.8% de los datos se agrupa en el nivel medio (38- 

58), destacándose como el rango más prevalente, mientras que el 24.1% se 

encuentra en el nivel bajo (16-37) y el 11.1% en el nivel alto (59-80). Esto 

indica que el nivel medio es el más representativo, mientras que los niveles 

bajo y alto tienen proporciones significativamente menores. En total, se han 

contabilizado 54 observaciones, con los porcentajes sumando el 100%, 

confirmando una distribución completa y adecuada de los datos. Estos 

resultados nos indicaron que el nivel de la autoestima fue medio. 

3.3. Prueba de normalidad de las variables 

Tabla 3 
Prueba de normalidad 
 

Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Vínculo familiar ,130 54 ,023 

Autoestima ,127 54 ,030 
Fuente: Datos obtenidos del SPSS V.27 

Interpretación 

 

El cuadro muestra los resultados de la prueba de Kolmogórov-Smirnov para las 

variables vínculo familiar y autoestima. Con un valor de significancia de 0.023 

para vínculo familiar, y un valor de significancia de 0.030 para autoestima, 

ambos valores de significancia son menores al nivel de alfa comúnmente usado 

de 0.05. Esto indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna; esto significa que los datos de ambas variables no siguen una 

distribución normal. Por lo tanto, los datos para vínculo familiar y autoestima no 

se ajustan a una distribución normal. 
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3.4.  Relación entre dimensiones del vínculo familiar y la autoestima en estudiantes 

del VII ciclo del nivel secundaria en una I.E. de Saposoa, San Martín - 2024 

Tabla 4 
Relación entre las dimensiones del vínculo familiar y la autoestima 

 

Rho Spearman 

  Conductual Cognitivo Emocional 

 N 54 54 54 

Autoestim 

a 

Coeficiente 
de 

correlación 

,406 ,940 ,540 

 Sig. (bilateral) ,002 ,000 ,000 

 N 54 54 54 

Fuente: Resultados del programa Spss en su versión 27 

 

Interpretación 

 

El cuadro muestra los coeficientes de correlación de Spearman para la 

autoestima en tres dimensiones: conductual, cognitivo y emocional. El 

coeficiente de correlación es 0.406 para la dimensión conductual, 0.940 para 

la dimensión cognitiva y 0.540 para la dimensión emocional, con todos los 

valores de significancia (Sig.) siendo menores a 0.05. Esto indica que existe 

una correlación significativa entre la autoestima y las tres dimensiones 

evaluadas, siendo la correlación más fuerte con la dimensión cognitiva 

(0.940), lo que sugiere una relación muy alta entre la autoestima y los 

aspectos cognitivos. Las dimensiones emocional y conductual también 

muestran correlaciones significativas, aunque de menor magnitud. En 

resumen, la autoestima se relaciona significativamente con las tres 

dimensiones estudiadas, siendo especialmente fuerte en el aspecto cognitivo. 
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3.5. Determinar la relación entre el vínculo familiar y autoestima en escolares en 

una I.E. de Saposoa, San Martín - 2024. 

Tabla 5 
Relación entre el vínculo familiar y autoestima. 

 

   Vínculo 

familiar 

Autoestima 

Rho de 

Spearman 

Vínculo 

familiar 

Coeficiente de correlación 1,000 ,679**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

  N 54 54 

 Autoestima Coeficiente de correlación ,679**
 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 54 54 

Nota: Datos obtenidos del SPSS V.25 
 

 

Interpretación 
 
 

Existe relación positiva moderada y significativa entre el vínculo familiar y 

autoestima en escolares en una I.E. de Saposoa, San Martín – 2024, con un 

Rho de Spearman de 0.679, y un p-valor de 0,000 (p-valor ≤ 0.01), conducente 

a la aceptación de la hipótesis de investigación. 

 
Figura 1. Gráfico de dispersión entre el vínculo familiar y autoestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Elaboración propia a partir de las puntuaciones de la base de datos. 
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Interpretación 

 
El coeficiente de determinación R²Léneal=0.4610 sugiere que casi la mitad de 

la variabilidad en la autoestima puede ser atribuida al vínculo familiar, lo que 

indica una relación moderada entre estas dos variables. 
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VI. DISCUSIÓN 

 
En cuanto al objetivo específico 1, identificar el nivel del vínculo familiar en 

estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria en una I.E. de Saposoa, San Martín - 

2024, los resultados encontrados nos indican que el vínculo familiar en estudiantes 

del VII ciclo del nivel secundaria de Saposoa - 2024, evidenciando un nivel bajo en 

un 25.9 % (14), asimismo, se evidenció un nivel medio en un 55.6% (30); resultando 

ser una valoración aceptable para un buen clima familiar y con fases de 

comunicación, valores y conducta, además, solo se tuvo un nivel alto de 18.5 %, 

siendo el más bajo considerado por los estudiantes. Estos resultados encontrados 

con respecto al objetivo específico 1, también guardan coincidencia con la teoría 

sistémica familiar, que establece la incorporación de estrategias y elementos 

multidimensionales que pueden ayudar a mejorar las relaciones familiares, para lo 

cual es necesario realizar una comunicación transparente e inclusiva (Villarreal- 

Montoya et al., 2020). Por lo tanto, es importante que se genere la estimulación 

adecuada con todos los miembros del entorno familiar para mejorar la socialización 

y el crecimiento de los valores como el compromiso y la responsabilidad. 

 
Además, coincide con Castro et al. (2020); Carrillo-Alban y Pilco-Guadalupe (2023); 

Vegas et al. (2023), deducen que, en lo que concierne a la metodología, se 

contempló la importancia de desarrollar el análisis acerca de los fundamentos de la 

integración del vínculo familiar como parte estratégica que sostiene a la autoestima 

de los educandos. Ante esto, se encontró que existe un vínculo representativo, por 

lo que es necesario que los padres desarrollen las actividades necesarias que 

permitan fortalecer la unión familiar. Además, dichos resultados coinciden con 

Cancino-Marchant et al. (2022); Arockia-Selvi & Hema (2023); Sánchez-Rojas et al. 

(2023), que deducen que el proceso de investigación muestra que el nivel de 

autoestima que predomina en el género femenino es alto con un porcentaje del 

51.53%. Por otro lado, en relación al género masculino esta fue media en un 

porcentaje del 43.8%. Estos resultados permiten evidenciar que los varones, a 

diferencia de las féminas, muestran mayor preocupación por entablar relaciones 

familiares y poseen un mayor temor por ser abandonados. Por lo tanto, muchas 

personas mantienen posturas defensivas y dificultades para establecer relaciones 
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con otros individuos que no formen parte de su círculo cercano, lo cual dificulta el 

proceso de adaptación ante la sociedad. 

Asimismo, el objetivo específico 2, identificar el nivel de autoestima en una I.E. de 

Saposoa, San Martín - 2024, los resultados encontrados nos indican que la 

autoestima en estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria de Saposoa - 2024, 

evidenció un nivel bajo en un 24.1% (13), asimismo, se evidenció un nivel medio en 

un 64.8% (35), resultando ser una valoración aceptable para una mejor aceptación 

personal, confianza con los miembros de la familia, integración social y académica; 

además, solo se tuvo un nivel alto de 11.1%, siendo el más bajo considerado por 

los estudiantes. Estos resultados encontrados con respecto al objetivo específico 

2, también guardan coincidencia con la teoría social cognoscitiva. Destaca por su 

intención hacia el realice de la confianza en sí mismo para lograr la motivación que 

ayude a salir adelante (Chávez-Flores, 2022). Por lo tanto, la relevancia familiar 

adquiere un papel imprescindible como factor condicionante de actividades que 

forman parte de los aspectos vinculados con el apego para consolidar una 

personalidad idónea y generar espacios de seguridad. 

 
De igual manera, coincide con Alipour et al. (2024), que indican que, si el menor 

posee necesidades que han sido satisfechas y consideradas por sus progenitores 

y personas cercanas a su alrededor, estos tienen mayores probabilidades de 

sentirse seguros y desarrollar habilidades blandas tales como la empatía, apego, 

seguridad, confianza, inteligencia emocional, creatividad, entre otros, lo cual 

posteriormente desencadena en tener un nivel de autoestima estable. En tanto, 

muchos lo catalogan como un componente imprescindible que promueve 

acrecentar la valoración que el individuo tiene respecto a su propia existencia. 

Además, dichos resultados coinciden con Forniés & Juliá-Sanchis (2023). La 

autoestima positiva permite que los seres humanos establezcan relaciones sociales 

más productivas y genere resultados académicos más provechosos, cumpliendo 

así sus propias expectativas y generando bienestar propio. Por lo tanto, ante este 

suceso es imprescindible destacar que existen conceptos que se encuentran 

asociados con la averiguación de este concepto, dentro de los que se destaca la 

seguridad connotativa. 
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Además, respecto al objetivo específico 3, definir la relación entre las dimensiones 

del vínculo familiar y autoestima en una I.E. de Saposoa, San Martín - 2024, los 

resultados nos muestran que existe una relación positiva moderada, muy alta y 

significativa entre las dimensiones del vínculo familiar y autoestima, con un Rho de 

Spearman de 0.406, 0.540, 0.940 y un p-valor de 0,000, aceptando así la hipótesis 

de la investigación. Lo descrito coincide con la teoría social del siglo XX, es una 

teoría que ha venido siendo desarrollada desde hace mucho tiempo, la cual impulsa 

principalmente al positivismo, como una de las etapas esenciales, para que las 

personas puedan fortalecer su autoestima y que esta no sea afectada fácilmente 

(Pacheco-Ortega, 2023). Por lo tanto, es importante tomar en cuenta estrategias 

que ayuden a contribuir con las personas, a fin de poder mantener una autoestima 

elevada y que no genere repercusiones. Y a esto se suman las opiniones de más 

estudiosos. 

 
Además, se suman las opiniones de Morocho-Duy et al. (2023); Freitas (2020) y 

Briz-Clariget (2023), quienes deducen que, cuando se desarrolla eficientemente, 

las bases de un vínculo familiar competitivo, permitirá que las personas puedan 

desarrollarse adecuadamente, dentro del entorno social, respetando las opiniones 

de los demás y valorando a sus semejantes, así como también permite generar 

beneficios en los estudiantes, debido a que fortalecerán su autoestima a través del 

reconocimiento de sus habilidades, juntamente con sus competencias para el 

manejo de los recursos tecnológicos. Por lo tanto, se debe establecer el nivel de 

seguridad para comunicarse con los demás y participar activamente de las diversas 

actividades sociales que ayudan a mejorar los vínculos. 

 
Asimismo, dichos resultados coinciden con Michael & Lars (2020), quienes 

establecieron que, cuando existe un adecuado vínculo familiar, es muy posible que 

las personas se desarrollen adecuadamente dentro del entorno social, respetando 

las opiniones y los derechos de los demás, debido a que tendrán una formación 

sustentada en el respeto y la tolerancia, lo cual es fundamental para convivir en un 

entorno multicultural. Ante esto, el vínculo familiar debe perdurar, para lo cual es 

necesaria la cooperación de todos los miembros a través de la participación en 

reuniones y otros eventos que permiten mejorar este vínculo. 
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Por último, con respecto al objetivo general, determinar la relación entre el vínculo 

familiar y autoestima en una I.E. de Saposoa, región San Martín - 2024, los 

resultados nos muestran que existe una relación positiva moderada y significativa 

entre el vínculo familiar y la autoestima en estudiantes del VII ciclo del nivel 

secundaria en una I.E. de Saposoa, región San Martín-2024, con un Rho Spearman 

de 0.679 y un p-valor de 0,000; además, indica que la autoestima depende en 46,10 

% del vínculo familiar. Coincidente con la teoría-realidad, determina que las 

estrategias deben ser empleadas de acuerdo al análisis de la realidad para que se 

pueda realizar el mejoramiento de la comunicación y otros aspectos funcionales de 

acuerdo a la perspectiva de cada uno de los miembros (Viveros-Chavarría et al., 

2020). Ante esto, es importante el mejoramiento de las relaciones familiares, ya que 

permite que las personas se desempeñen adecuadamente dentro del ámbito social, 

lo cual también resulta fundamental para mostrar predisposición cuando los demás 

necesitan ayuda. 

 
Además, coincide con Mauro et al. (2020), que determinan que los vínculos 

familiares están relacionados directamente con el entorno familiar, por lo que los 

jefes del hogar son los responsables de realizar las actividades pertinentes que 

permitan mejorar la comunicación, juntamente con la interacción con los demás. En 

tanto, no solamente se debe realizar el mejoramiento de la comunicación, sino 

también la determinación de ciertos eventos donde todos puedan ser partícipes 

para estrechar los vínculos. Además, dichos resultados coinciden con Galián & Ato 

(2023), que establecieron que las conductas humanas pueden generar 

divergencias dentro del entorno familiar, por lo que es necesario realizar una 

comunicación transparente, donde todos sean conscientes de sus actos y la 

necesidad de mejoramiento para fortalecer la unión respectiva. Por lo tanto, es 

necesario el mejoramiento del vínculo familiar, para que pueda ser desarrollado a 

través de diversas prácticas, como las reuniones familiares que ayudan a estrechar 

los lazos por medio de la interacción con cada uno de ellos. 
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V. CONCLUSIONES 

 
Existe relación entre el vínculo familiar y la autoestima, según los resultados del 

coeficiente de correlación de Spearman, que es de 0.679. Indica una relación 

positiva moderada entre ambas variables. Además, el p-valor de 0,000, que es 

menor o igual a 0,01, confirma que esta relación no es producto del azar, 

permitiendo así la aceptación de la hipótesis de investigación. Estos resultados 

sugieren que un vínculo familiar sólido tiene un impacto positivo en la autoestima 

de los escolares, destacando la importancia de fomentar relaciones familiares 

positivas para el desarrollo emocional de los estudiantes. 

 
Existe relación entre las dimensiones del vínculo familiar (conductual, cognitivo, 

emocional) y la autoestima. Según las correlaciones de Rho de Spearman. La 

dimensión cognitiva presenta la correlación más fuerte con un coeficiente de 0.940, 

lo que sugiere una relación muy alta entre la autoestima y los aspectos cognitivos. 

La dimensión emocional sigue en magnitud con un coeficiente de 0.540, indicando 

una relación moderada. La dimensión conductual, aunque significativa, tiene la 

menor correlación con un coeficiente de 0.406. En resumen, la autoestima está 

significativamente relacionada con las dimensiones conductual, cognitiva y 

emocional, siendo la dimensión cognitiva la que muestra la relación más robusta. 

Todos los valores de significancia (sig.) son menores a 0.05, confirmando la validez 

estadística de estas correlaciones. 

 
El nivel del vínculo familiar es medio, 55.6%, lo que señala que este es el nivel 

predominante del vínculo familiar en la muestra estudiada. En contraste, el 25.9% 

de los datos se sitúa en el nivel bajo y el 18.5% en el nivel alto, indicando que tanto 

los niveles bajo como alto son menos frecuentes. Esto implica que, en general, la 

mayoría de los participantes experimenta un vínculo familiar moderado. La 

predominancia del nivel medio podría reflejar una estabilidad en las relaciones 

familiares, aunque se debe considerar la presencia de niveles bajos y altos que 

podrían influir en el bienestar general y en las intervenciones necesarias para 

mejorar el vínculo familiar en ambos extremos de la escala. 



27  

El nivel de la autoestima es medio 64 %, lo que indica que este rango es el más 

representativo en la muestra. Por otro lado, el 24.1% de los datos se encuentra en 

el nivel bajo, y el 11.1% en el nivel alto, sugiriendo que estos niveles son menos 

comunes en comparación con el nivel medio. Este hallazgo indica que la mayoría 

de los participantes exhibe una autoestima moderada. La presencia de niveles bajo 

y alto, aunque menos frecuentes, puede ofrecer información adicional sobre 

variaciones individuales y áreas potenciales para intervención o apoyo adicional. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 
Al director de la I.E. de Saposoa nivel secundaria, fomentar un entorno familiar 

sólido y positivo, ya que una buena relación familiar está asociada con una mayor 

autoestima en los escolares. Promover actividades y estrategias que fortalezcan el 

vínculo familiar puede contribuir significativamente al desarrollo emocional 

saludable de los estudiantes. 

 
Al director y profesores de la I.E. de Saposoa nivel secundario integrar en las 

unidades y/o sesiones de aprendizaje actividades y estrategias que promuevan el 

fortalecimiento de la autoestima en los estudiantes, teniendo en cuenta las 

dimensiones cognitiva, emocional y conductual del vínculo familiar. Fomentar la 

participación de los padres y un ambiente que apoye el desarrollo positivo en estas 

áreas puede mejorar significativamente la percepción de sí mismos en los 

estudiantes y contribuir a su bienestar general. 

 
A los tutores y padres de familia de la I.E. de Saposoa nivel secundario, promover 

estrategias en casa y el colegio que mantengan y fortalezcan la estabilidad del 

vínculo familiar. Al mismo tiempo, se deben diseñar e implementar intervenciones 

específicas para apoyar a los estudiantes con vínculos familiares bajos, asegurando 

que reciban el apoyo necesario para mejorar su entorno familiar. También es 

importante reconocer y apoyar a los estudiantes con vínculos familiares altos para 

potenciar aún más sus fortalezas. Fomentar la comunicación abierta entre la 

escuela y el hogar puede ayudar a abordar las necesidades específicas y a crear 

un ambiente que favorezca el desarrollo emocional positivo de todos los 

estudiantes. 

 
A los profesores, tutores y padres de familia de la I.E. de Saposoa nivel secundaria 

les corresponde estar atentos a los estudiantes que muestran signos de baja 

autoestima y proporcionarles un entorno de apoyo, promoviendo actividades que 

mejoren su autoconfianza; asimismo, crear un aula donde todos los estudiantes se 

sientan valorados y seguros para expresarse e incorporar programas y actividades 

que desarrollen habilidades emocionales y sociales, ayudando a los estudiantes a 

manejar sus emociones y relaciones de manera efectiva. 
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A los padres de familia de la I.E. de Saposoa nivel secundaria mantener una 

comunicación abierta y honesta con sus hijos, permitiéndoles expresar sus 

sentimientos y preocupaciones, reconocer y celebrar los logros de sus hijos, tanto 

grandes como pequeños, para fortalecer su autoconfianza y ser un ejemplo de una 

autoestima equilibrada y mostrar cómo manejar las dificultades con resiliencia y una 

actitud positiva. 
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Anexo 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
 
 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

 

V
IN

C
U

L
O

 F
A

M
IL

IA
R

 

   Cuenta tus opiniones  

   Resuelven problemas  

  Conductual Motivación  

   Responsabilidades Ordinal 

   Piden ayuda  

Los vínculos familiares se forman La variable se midió  Orientación  

dentro d e l  s e n o  f a m i l i a r , 
l o s  

en función de 15  Dialogo  

cuales son trasmitidos desde los ítems con 3 Cognitivo Tiempo  

progenitores hasta el resto del dimensiones  Protección  

hogar (Härkönen et al, 2017) relacionados al tema.  Unión familiar  

   Compartir  

   Cercanía  

  Emocional Cariño  

   Tiempo juntos  

   Preocupación  

  

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 

Es un componente imprescindible 

que promueve el desarrollo 

adecuado del ser humano ya que 

permite acrecentar la valoración 

que el individuo tiene respecto a 

La variable se midió 

en función de 15 

ítems    con    4 

dimensiones 

relacionadas al tema. 

 

 
Sí mismo 

Imagen 

Cuido de mi salud 

Aseo personal 

Responsabilidades 

 

 su propia existencia (Rodríguez et 

al, 2021) 

  

 
Social 

Participo en grupos 

Escucho a otros lo que expresan 

Propias reglas 

 
Ordinal 
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  Expreso logros  

  Tiene en cuenta sentimientos  

  
Familia 

Esperan demasiado de mi 

Me gustaría irme de casa 

 

  Comprensión  

  Rendimiento  

  
Académico 

Buen estudiante 

Mal estudiante 

 

  Preguntas en clase  



 

Anexo 2. MATRIZ DE CONSITENCIA 

Título: Vínculo familiar y autoestima en estudiantes de una I. E. de Saposoa, región San Martín - 2024 
 
 

 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Técnica e 

Instrumento 

 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre el 
vínculo familiar y autoestima 
en estudiantes del VII ciclo 
del nivel secundaria en una 
I.E. de Saposoa, San Martín -
2024? 

 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de vínculo 
familiar en estudiantes del VII 
ciclo del nivel secundaria en 
una I.E. de Saposoa, San 
Martín - 2024? 

¿Cuál es el nivel de 
autoestima en estudiantes 
del VII ciclo del nivel 
secundaria en una I.E. de 
Saposoa, San Martín - 2024? 

¿Cuál es la relación entre las 
dimensiones del vínculo 
familiar y autoestima en 
estudiantes del VII del nivel 
secundaria en una I.E. de 
Saposoa, San Martín - 2024? 

Objetivo general: 
Determinar la relación entre el vínculo 
familiar y autoestima en estudiantes del 
VII ciclo del nivel secundaria en una I.E. 
de Saposoa, San Martín -2024. 

 
Objetivos específicos: 
Identificar el nivel de vínculo familiar en 
estudiantes del VII ciclo del nivel 
secundaria en una I.E. de Saposoa, 
San Martín -2024. 

 
Definir el nivel de autoestima en 
estudiantes del VII ciclo del nivel 
secundaria en una I.E. de Saposoa, 
San Martín -2024. 

 
 
Determinar la relación entre las 
dimensiones del vínculo familiar y 
autoestima en estudiantes del VII ciclo 
del nivel secundaria en una I.E. de 
Saposoa, San Martín -2024. 

Hipótesis general: 
Hi: Existe relación 
significativa entre el vínculo 
familiar y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo del 
nivel secundaria en una I.E. 
de Saposoa, San Martín -
2024 
Hipótesis específicas: 
H1: El nivel de vínculo 
familiar en estudiantes del VII 
ciclo del nivel secundaria en 
una I.E. de Saposoa, San 
Martín -2024, es alto. 

H2: El nivel de autoestima en 
estudiantes del VII ciclo del 
nivel secundaria en una I.E. 
de Saposoa, San Martín -
2024, es alto. 

H3: Existe relación 
significativa entre las 
dimensiones del vínculo 
familiar y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo del 
nivel secundaria en una I.E. 
de Saposoa, San Martín -
2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica 

Encuesta 
 
 

Instrumento 
 

Cuestionario 

Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 



 

 

Diseño de investigación. Tipo 
básica, diseño no experimental 
y de corte transversal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

M = Muestra  
V1=Vínculo familiar  
V2 = Autoestima 
R: Relación 

 
Población: La población fue de 54 
estudiantes. 

Muestra: La muestra fue igual a la 
población, es decir, 54 estudiantes. 

  

                     Fuente: Elaboración propia 

Variables Dimensiones 

 
Vínculo familiar 

Conductual 

Cognitivo 

Emocional 

 

 
Autoestima 

Sí mismo 

Social 

Familia 

Académico 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 



 

Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario: Vínculo familiar 

Datos generales: 

N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 

Introducción: 

Estimado (a) amigo (a) a continuación se le presenta un conjunto de preguntas que 

debe responder de acuerdo a su percepción o vivencia, las cuales serán utilizadas en 

un proceso de investigación, que tiene como finalidad identificar el nivel de vínculo 

familiar 

Instrucciones: 

Marque con una X la opción acorde a lo que piensa, para cada una de las siguientes 

interrogantes. Recuerde que no existen respuestas verdaderas o falsas por lo que 

sus respuestas son resultado de su apreciación personal, además, la respuesta que 

vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad. Por último, considere 

la siguiente escala de medición: 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

N 

° 
ÍTEMS Criterios 

Conductual 1 2 3 4 5 

01 
Toman en cuenta tus opiniones para establecer 

normas y obligaciones en el hogar. 

     

02 Resuelven los problemas en familia.      

03 Tienes más animo cuando te motivan tus padres. 
     

04 Se turnan las responsabilidades de la casa. 
     

05 
Los miembros de tu familia se piden ayuda unos a 

otros. 

     



 

Cognitivo 

06 
Tus padres te orientan ante una decisión que 

pretendes tomar. 

     

07 
En tu familia las padres e hijos dialogan 

constantemente. 

     

08 Tratan de pasar el mayor tiempo posible en familia. 
     

09 Te sientes protegido por tus padres. 
     

10 La unión familiar es muy importante para tu familia. 
     

Emocional 

11 
Consideras que al compartir con tu familia generas 

una autoestima positiva. 

     

12 
Crees que la cercanía de padres a hijos influye tu 

actitud. 

     

 
13 

Consideras que mientras más tiempo se 

acompañan entre familia, el cariño aumenta y 

disminuye su angustia. 

     

14 
Sugieres que debes recomendar a tus familiares 

que deben pasar tiempos juntos. 

     

15 
Te da felicidad el hecho de sentir que tu familia se 

preocupa por ti. 

     



 

Cuestionario: Autoestima 

Datos generales: 

N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 

Introducción: 

Estimado (a) amigo (a) a continuación se le presenta un conjunto de preguntas que 

debe responder de acuerdo a su percepción o vivencia, las cuales serán utilizadas en 

un proceso de investigación, que tiene como finalidad identificar el nivel de autoestima 

Instrucciones: 

Marque con una X la opción acorde a lo que piensa, para cada una de las siguientes 

interrogantes. Recuerde que no existen respuestas verdaderas o falsas por lo que 

sus respuestas son resultado de su apreciación personal, además, la respuesta que 

vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad. Por último, considere 

la siguiente escala de medición: 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

N 

° 
ÍTEMS Criterios 

A si mismo 1 2 3 4 5 

01 Me preocupo por mi imagen.      

02 Me alimento adecuadamente por cuidar mi salud.      

03 Cumplo con los parámetros del aseo personal. 
     

04 
Asumo responsabilidades como llegar 

correctamente uniformado al colegio. 

     

Social 

05 
Participo en los diversos grupos tanto en la hora de 

clase, como en hora de recreo 

     



 

06 
Escucho con atención cuando otros expresan sus 

ideas 

     

07 
Impongo mis propias reglas al momento de realizar 

alguna actividad. 

     

08 Expreso con orgullo mis logros. 
     

Familia 

09 
Mi familia generalmente tiene en cuenta mis 

sentimientos. 

     

10 Mi familia espera demasiado de mí. 
     

11 Muchas veces me gustaría irme de casa. 
     

12 Mi familia me comprende. 
     

Académico 

13 
Soy capaz de rendir intelectualmente lo que 

demande las diversas actividades en el colegio. 

     

14 
Me considero buen estudiante en relación con su 

capacidad cognitiva 

     

15 
Me considero mal estudiante en relación a mis 

compañeros. 

     

16 
Me gusta que el profesor(a) me haga preguntas en 

clase. 

     



 

Anexo 4: Ficha de validación de los instrumentos para la recolección de datos 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 



 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 



 

 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo 5: Índice de la V de Aiken 

V1: Vínculo familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V de Ayken 0.98 

  SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

  J 
1 

J 
2 

J 
3 

J 
4 

J 
5 

J 
1 

J 
2 

J 
3 

J 
4 

J 
5 

J 
1 

J 
2 

J 
3 

J 
4 

J 
5 

J 
1 

J 
2 

J 
3 

J 
4 

J 
5 

D1 P1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

P3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

D2 P6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P7 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P1 
0 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

D3 P1 
1 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P1 
2 

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

P1 
3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P1 
4 

5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P1 
5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 



 

V2: Autoestima 
 

 
  SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

  J 
1 

J 
2 

J 
3 

J 
4 

J 
5 

J 
1 

J 
2 

J 
3 

J 
4 

J 
5 

J 
1 

J 
2 

J 
3 

J 
4 

J 
5 

J 
1 

J 
2 

J 
3 

J 
4 

J 
5 

D1 P1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

D2 P5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

P8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

D3 P9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

P1 
0 

4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 

P1 
1 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P1 
2 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

D4 P1 
3 

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

P1 
4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P1 
5 

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P1 
6 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
 

 

V de Ayken 0.98 



 

Anexo 6: 

Análisis de confiabilidad 

 

Estadísticas de fiabilidad vínculo familiar 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,972 15 

 
Análisis de confiabilidad de Autoestima 

 

 

Estadísticas de fiabilidad autoestima 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,979 16 



 

Anexo 7: Asentimiento informado 
 



 

 



 

Anexo 8: Base de datos estadísticos de la muestra piloto 

V1: Vínculo familiar 

Nº p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 TOTAL 

1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 60 

2 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 69 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 62 

4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 41 

5 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 35 

6 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 52 

7 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 27 

8 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 34 

9 3 3 3 4 3 1 3 2 2 3 3 4 4 4 3 45 

10 1 1 1 1 1 3 2 4 4 1 1 1 2 2 1 26 

11 1 2 2 2 1 4 3 1 3 1 2 2 2 1 1 28 

12 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 51 

13 2 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 3 2 2 2 41 

14 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 49 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 17 

16 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 23 

17 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 51 

18 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 24 

19 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 56 

20 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 39 



 

V2: Autoestima 
 
 

 

Nº p 
1 

p 
2 

p 
3 

p 
4 

p 
5 

p 
6 

p 
7 

p 
8 

p 
9 

p1 
0 

p1 
1 

p1 
2 

p1 
3 

p1 
4 

p1 
5 

p1 
6 

TOTA 
L 

1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 55 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 28 

3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 

4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 41 

5 4 5 3 3 4 4 4 1 3 4 4 4 4 5 4 4 60 

6 4 5 4 5 5 4 4 1 5 5 4 5 4 5 5 4 69 

7 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 67 

8 2 4 3 2 3 2 2 4 2 3 2 3 2 4 3 2 43 

9 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 40 

10 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 54 

11 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 28 

12 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 41 

13 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 54 

14 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19 

15 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 26 

16 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 55 

17 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 41 

18 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 54 

19 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19 

20 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 26 



 

Anexo 9: Base de datos estadísticos de la investigación 
 

 Vínculo familiar  

 Conductual Cognitivo Emocional  

Nº p1 p2 p3 p4 p5 st p6 p7 p8 p9 p10 st p11 p12 p13 p14 p15 st TOTAL 

1 4 3 4 4 4 19 4 4 5 5 4 22 5 4 4 4 3 20 61 

2 3 2 3 3 2 13 2 5 5 4 4 20 4 2 3 3 2 14 47 

3 5 3 3 4 4 19 4 3 2 3 2 14 3 4 5 5 3 20 53 

4 5 4 5 5 4 23 4 2 2 2 3 13 2 4 5 5 4 20 56 

5 4 5 5 4 4 22 4 2 3 4 3 16 4 4 4 4 5 21 59 

6 4 3 2 3 2 14 2 1 2 2 2 9 2 2 4 4 3 15 38 

7 2 2 2 2 3 11 3 2 2 2 2 11 2 3 2 2 2 11 33 

8 4 2 3 4 3 16 3 4 4 3 2 16 3 3 4 4 2 16 48 

9 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 4 11 1 2 1 1 1 6 25 

10 3 2 2 2 3 12 3 2 1 1 3 10 1 3 3 3 2 12 34 

11 4 4 4 3 3 18 3 4 3 3 3 16 3 3 4 4 4 18 52 

12 1 2 2 1 1 7 1 2 2 2 3 10 2 1 1 1 2 7 24 

13 2 2 1 1 2 8 2 4 4 3 3 16 3 2 2 2 2 11 35 

14 3 4 3 3 4 17 4 2 2 1 1 10 1 4 3 3 4 15 42 

15 3 2 2 2 3 12 3 2 1 1 2 9 1 3 3 3 2 12 33 

16 4 4 4 3 3 18 3 4 3 3 4 17 3 3 4 4 4 18 53 

17 1 2 2 1 1 7 1 2 2 1 2 8 1 1 1 1 2 6 21 

18 2 2 1 1 2 8 2 3 4 4 4 17 4 2 2 2 2 12 37 

19 3 4 3 3 4 17 4 2 3 3 2 14 3 4 3 3 4 17 48 

20 2 2 2 1 2 9 2 3 3 4 4 16 4 2 2 2 2 12 37 

21 4 3 4 4 4 19 4 4 5 5 4 22 5 4 4 4 3 20 61 

22 3 2 3 3 2 13 2 5 5 4 4 20 4 2 3 3 2 14 47 

23 5 3 3 4 4 19 4 3 2 3 2 14 3 4 5 5 3 20 53 

24 5 4 5 5 4 23 4 2 2 2 3 13 2 4 5 5 4 20 56 

25 4 5 5 4 4 22 4 2 3 4 3 16 4 4 4 4 5 21 59 



 

 

26 4 3 2 3 2 14 2 1 2 2 2 9 2 2 4 4 3 15 38 

27 4 3 4 4 4 19 4 2 2 2 2 12 2 4 4 4 3 17 48 

28 3 2 3 3 2 13 2 4 4 3 2 15 3 2 3 3 2 13 41 
29 5 3 3 4 4 19 4 2 2 1 4 13 1 4 5 5 3 18 50 

30 5 4 5 5 4 23 4 2 1 1 3 11 1 4 5 5 4 19 53 

31 4 5 5 4 4 22 4 4 3 3 3 17 3 4 4 4 5 20 59 

32 4 3 2 3 2 14 2 2 2 2 3 11 2 2 4 4 3 15 40 

33 2 2 2 2 3 11 3 4 4 3 3 17 3 3 2 2 2 12 40 

34 4 2 3 4 3 16 3 4 4 3 2 16 3 3 4 4 2 16 48 

35 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 4 11 1 2 1 1 1 6 25 

36 3 2 2 2 3 12 3 2 1 1 3 10 1 3 3 3 2 12 34 

37 4 4 4 3 3 18 3 4 3 3 3 16 3 3 4 4 4 18 52 

38 1 2 2 1 1 7 1 2 2 2 3 10 2 1 1 1 2 7 24 

39 2 2 1 1 2 8 2 4 4 3 3 16 3 2 2 2 2 11 35 

40 3 4 3 3 4 17 4 2 2 1 1 10 1 4 3 3 4 15 42 

41 3 2 2 2 3 12 3 2 1 1 2 9 1 3 3 3 2 12 33 

42 4 4 4 3 3 18 3 4 3 3 4 17 3 3 4 4 4 18 53 

43 1 2 2 1 1 7 1 2 2 1 2 8 1 1 1 1 2 6 21 

44 2 2 1 1 2 8 2 3 4 4 4 17 4 2 2 2 2 12 37 
45 3 4 3 3 4 17 4 2 3 3 2 14 3 4 3 3 4 17 48 

46 2 2 2 1 2 9 2 3 3 4 4 16 4 2 2 2 2 12 37 

47 4 3 4 4 4 19 4 4 5 5 4 22 5 4 4 4 3 20 61 

48 3 2 3 3 2 13 2 5 5 4 4 20 4 2 3 3 2 14 47 

49 5 3 3 4 4 19 4 3 2 3 2 14 3 4 5 5 3 20 53 

50 5 4 5 5 4 23 4 2 2 2 3 13 2 4 5 5 4 20 56 

51 4 5 5 4 4 22 4 2 3 4 3 16 4 4 4 4 5 21 59 

52 4 3 2 3 2 14 2 1 2 2 2 9 2 2 4 4 3 15 38 

53 2 2 2 2 3 11 3 2 2 2 2 11 2 3 2 2 2 11 33 

54 4 2 3 4 3 16 3 4 4 3 2 16 3 3 4 4 2 16 48 



 

 

 Autoestima  

 A si mismo Social Familia Académico  

Nº p1 p2 p3 p4 ST p5 p6 p7 p8 ST p9 p10 p11 p12 ST p13 p14 p15 p16 ST TOTAL 

1 5 4 4 4 17 4 4 4 5 17 4 5 4 5 18 4 5 5 4 18 70 

2 4 4 4 3 15 3 2 2 4 11 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 60 

3 3 2 2 3 10 4 4 4 3 15 2 3 2 4 11 3 2 3 2 10 46 

4 2 3 3 5 13 5 4 4 2 15 3 2 3 2 10 2 2 2 3 9 47 

5 4 3 3 5 15 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 2 3 4 3 12 57 

6 2 2 2 2 8 3 2 2 2 9 2 2 2 1 7 1 2 2 2 7 31 

7 2 3 3 2 10 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 2 2 2 2 8 38 

8 3 3 3 3 12 4 3 3 2 12 2 3 3 4 12 4 4 3 2 13 49 

9 1 1 1 2 5 2 2 2 4 10 4 1 1 1 7 2 2 1 4 9 31 

10 1 2 2 2 7 2 3 3 1 9 3 1 2 2 8 2 1 1 3 7 31 

11 3 4 4 4 15 3 3 3 3 12 3 3 4 3 13 4 3 3 3 13 53 

12 2 3 3 2 10 1 1 1 5 8 3 2 3 3 11 2 2 2 3 9 38 

13 3 3 3 1 10 1 2 2 3 8 3 3 3 4 13 4 4 3 3 14 45 

14 1 1 1 3 6 3 4 4 1 12 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 28 

15 1 2 2 2 7 2 3 3 1 9 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 29 

16 3 4 4 4 15 3 3 3 3 12 4 3 4 3 14 4 3 3 4 14 55 

17 1 2 2 2 7 1 1 1 1 4 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 25 

18 4 4 4 1 13 1 2 2 4 9 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 53 

19 3 2 2 3 10 3 4 4 3 14 2 3 2 3 10 2 3 3 2 10 44 

20 4 4 4 2 14 1 2 2 4 9 4 4 4 5 17 3 3 4 4 14 54 

21 5 4 4 4 17 4 4 4 5 17 4 5 4 5 18 4 5 5 4 18 70 

22 4 4 4 3 15 3 2 2 4 11 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 60 

23 3 2 2 3 10 4 4 4 3 15 2 3 2 4 11 3 2 3 2 10 46 

24 2 3 3 5 13 5 4 4 2 15 3 2 3 2 10 2 2 2 3 9 47 

25 4 3 3 5 15 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 2 3 4 3 12 57 

26 2 2 2 2 8 3 2 2 2 9 2 2 2 1 7 1 2 2 2 7 31 



 

 

27 2 3 3 4 12 4 4 4 2 14 2 2 3 3 10 2 2 2 2 8 44 

28 3 3 3 3 12 3 2 2 2 9 2 3 3 4 12 4 4 3 2 13 46 

29 1 1 1 3 6 4 4 4 4 16 4 1 1 1 7 2 2 1 4 9 38 

30 1 2 2 5 10 5 4 4 1 14 3 1 2 2 8 2 1 1 3 7 39 

31 3 4 4 5 16 4 4 4 3 15 3 3 4 3 13 4 3 3 3 13 57 

32 2 3 3 2 10 3 2 2 5 12 3 2 3 3 11 2 2 2 3 9 42 

33 3 3 3 2 11 2 3 3 3 11 3 3 3 4 13 4 4 3 3 14 49 

34 3 3 3 3 12 4 3 3 2 12 2 3 3 4 12 4 4 3 2 13 49 

35 1 1 1 2 5 2 2 2 4 10 4 1 1 1 7 2 2 1 4 9 31 

36 1 2 2 2 7 2 3 3 1 9 3 1 2 2 8 2 1 1 3 7 31 

37 3 4 4 4 15 3 3 3 3 12 3 3 4 3 13 4 3 3 3 13 53 

38 2 3 3 2 10 1 1 1 5 8 3 2 3 3 11 2 2 2 3 9 38 

39 3 3 3 1 10 1 2 2 3 8 3 3 3 4 13 4 4 3 3 14 45 
40 1 1 1 3 6 3 4 4 1 12 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 28 

41 1 2 2 2 7 2 3 3 1 9 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 29 

42 3 4 4 4 15 3 3 3 3 12 4 3 4 3 14 4 3 3 4 14 55 
43 1 2 2 2 7 1 1 1 1 4 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 25 

44 4 4 4 1 13 1 2 2 4 9 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 53 

45 3 2 2 3 10 3 4 4 3 14 2 3 2 3 10 2 3 3 2 10 44 

46 4 4 4 2 14 1 2 2 4 9 4 4 4 5 17 3 3 4 4 14 54 

47 5 4 4 4 17 4 4 4 5 17 4 5 4 5 18 4 5 5 4 18 70 

48 4 4 4 3 15 3 2 2 4 11 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 60 

49 3 2 2 3 10 4 4 4 3 15 2 3 2 4 11 3 2 3 2 10 46 

50 2 3 3 5 13 5 4 4 2 15 3 2 3 2 10 2 2 2 3 9 47 

51 4 3 3 5 15 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 2 3 4 3 12 57 

52 2 2 2 2 8 3 2 2 2 9 2 2 2 1 7 1 2 2 2 7 31 

53 2 3 3 2 10 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 2 2 2 2 8 38 

54 3 3 3 3 12 4 3 3 2 12 2 3 3 4 12 4 4 3 2 13 49 



 

Anexo 10: Autorización de la organización para publicar la identidad en los 

resultados de las investigaciones 

 
 
 

 



 

Anexo 11: Reporte turnitin del antiplagio 
 

 




