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Resumen 

La investigación titulada: Clima social familiar en la asertividad de los estudiantes 

de secundaria en una Institución Educativa Pública, Ica, 2024. Tuvo como objetivo 

determinar la incidencia del clima social familiar en la asertividad de los estudiantes. 

La metodología empleada para esta investigación fue básica con enfoque 

cuantitativo, se utilizó el nivel explicativo, con diseño no experimental correlacional 

causal, la muestra estuvo conformada por 108 estudiantes de secundaria a quienes 

se les aplicó la técnica de encuesta y los instrumentos aplicados fueron uno para 

clima social familiar y el otro para asertividad. Los resultados indicaron en el caso 

de clima social familiar que, el 50,9% se ubicó en el nivel bueno y el 48,1% en el 

nivel regular, y en cuanto respecta a la asertividad que, el 75,9% se situó en el nivel 

regular y el 18,5% en nivel bueno. El Clima social familiar no presenta una 

variabilidad sobre la asertividad en razón del 3,6% de acuerdo con el índice del 

pseudo cuadrado de Nagelkerke 0,036 y al p valor de 0,222. Asimismo, en la prueba 

de regresión ordinal indicó una estimación negativa del -5,307 incidiendo en los 

niveles malo y regular de la variable dependiente, con un puntaje Wald es de 23,169 

que al ser mayor que 4, reforzado por p = 0,000 < a 0,05, por tal motivo se concluyó 

que la variable clima social familiar tiene incidencia en la asertividad de los 

estudiantes.  

Palabras clave: Familia, socialización, comunicación, desarrollo. 

https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/?uri=http%3A%2F%2Fvocabularies.unesco.org%2Fthesaurus%2Fconcept1199
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Abstract 

The research entitled: Family social climate in the assertiveness of high school 

students in a Public Educational Institution, Ica, 2024. Its objective was to determine 

the incidence of family social climate on students' assertiveness. The methodology 

used for this research was basic with a quantitative approach, the explanatory level 

was used, with a non-experimental causal correlational design, the sample consisted 

of 108 high school students to whom the survey technique was applied and the 

instruments applied were one for family social climate and the other for 

assertiveness. The results indicated that in the case of family social climate, 50.9% 

were in the good level and 48.1% in the fair level, and regarding assertiveness, 

75.9% were in the fair level and 18.5% in the good level. The family social climate 

does not show a variability on assertiveness of 3.6% according to Nagelkerke's 

pseudo-square index 0.036 and p-value of 0.222. Likewise, in the ordinal regression 

test it indicated a negative estimate of -5.307 affecting the bad and regular levels of 

the dependent variable, with a Wald score of 23.169, which being greater than 4, 

reinforced by p = 0.000 < 0.05, for this reason it was concluded that the family social 

climate variable has an impact on the assertiveness of the students.  

Keywords: Family, socialization, communication, development 

x 
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I. INTRODUCCIÓN

La familia es el primer espacio donde los seres humanos aprenden las primeros 

recursos con las cuales van a relacionarse con otras personas en tal sentido, se 

necesita desarrollar los siguientes recursos: comunicación, comprensión, 

responsabilidad, guía de los cuidadores para enfrentar dificultades, aunque es 

preciso indicar que en muchas ocasiones no suele darse ello, y estos jóvenes 

terminan siendo víctimas de una clima familiar negativo, porque son testigos de 

violencia, indiferencia, invalidez de emociones, lo que da como resultado una baja 

autoestima y la imposibilidad de desarrollar otras habilidades para mejores 

relaciones interpersonales. (Suarez & Vélez, 2018) 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) indicó tener un cálido clima 

familiar es un elemento relevante en la sociedad, dado que la familia es el lugar 

donde se desarrollan y fortalecen las relaciones, unión de los integrantes, 

asimismo, se puede obtener una educación adecuada a cada uno de los que 

pertenece en la familia. Mencionó también que los hogares y los colegios instituyen 

la sociedad, sí puede darse de manera óptima y adecuada se obtendrá una 

sociedad con armonía y justicia.  

A nivel mundial considerando la información precedente, es primordial tener 

en cuenta que en el periodo de crisis mundial de la enfermedad del coronavirus 

(Covid-2019), cuando no había acceso a los centros educativos, a los servicios de 

salud, las limitaciones en la economía y el confinamiento aumento el riesgo de niños 

y adolescentes a la violencia y vulneración de sus derechos, puesto que 

permanecían mucho tiempo en el hogar, de tal manera tenían como consecuencias 

la afectación de su salud mental. (Bhatia y otros, 2020; UNICEF, 2020b).  

En su estudio en Santiago de Gualaceo (Ecuador) según Luna. & Ochoa 

(2018) se demostró que los estudiantes tienen un nivel de asertividad deficiente con 

el 86%, y un 15% de encuestados en el nivel aceptable. Cabe recalcar que en este 

estudio solo una persona de las 169 se encuentra en un nivel bueno, y, por otro 

lado, no se encontró ninguna persona en el rango definitivamente asertivo. En otras 

palabras, son aquellos individuos que presentan dificultad para relacionarse con 
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personas de su edad y más aún con sus maestros y comunidad educativa, dado 

que al intentar defender sus derechos o plantear sus ideas lo hacen de manera 

inadecuada. Sobre la base de estos resultados, se identificó que aquellos que 

tenían conducta disruptiva son los que poseen escasa asertividad, uno de los 

motivos podría ser los cambios propios de su edad, como se maneja el estado 

emocional y físico de cada persona.  

A nivel nacional, según (Colectivo EPU, 2022) en el Perú en los 4 primeros 

meses del año 2022 se intervinieron 17 247 casos de víctimas de violencia. Se 

aumentó el porcentaje en el tiempo de pandemia del COVID - 19, también un 

reporte que habla de los derechos humanos, señaló que en el país aún no se ha 

garantizado correctamente los derechos humanos dentro del país. En dicho informe 

donde se reportó 8 057 casos de violencia, el 69.5% fueron personas menores de 

edad, están ubicadas entre los 0 y 17 años. 

Por otro lado, por medio de la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos – SUNARP (2021), se obtuvo el reporte de 8,112 disoluciones nupciales, 

lo que simboliza el aumento de 77.35% en base a 4574 divorcios efectuados en el 

2020. Asimismo, informaron que la división de parejas aumentó en algunos 

departamentos del Perú, entre ellos estuvo incluido Ica que es el departamento 

elegido para este estudio. Como lo indicaron Roizblatt, Leiva & Maida (2018) los 

hijos presentan mayor riesgo de experimentar malestar emocional cuando hay 

interacción dificultosa entre los progenitores, la que se da antes, durante y hasta 

después de la separación, con mayor magnitud en el lapso inminente del divorcio. 

Esta tensión presupone que disminuirá al pasar el tiempo, no obstante, el 44% de 

familias separadas permanecen en conflicto por un largo tiempo, ocasionando 

trastornos de ansiedad  

Ciertamente, Cutipe (2018) mencionó que de acuerdo a un estudio en el 

Instituto Nacional de Salud Mental de Honorio Delgado Hideyo Noguchi, los niños y 

adolescentes se encuentran ubicados en el 20% de personas afectadas en su salud 

mental. Asimismo, contribuyó que el 50% de niños y adolescentes residen en un 

entorno violento, el 15% de los evaluados acaeció de abuso a nivel sexual, por otra 
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parte, se ubicaron en un 70% de violencia física por parte de un integrante de su 

familia. Por otro lado, en ese mismo reporte indicaron que en el Perú, los 

adolescentes presentan malestar emocional, esta se da por el incremento de 

violencia en el entorno familiar, que se dan a nivel físico y psicológico con el 60% y 

70 % de casos se ha podido identificar que se origina por los conflictos entre los 

padres. Por tal motivo, es relevante observar cómo se desarrollan las formas de 

crianza y el trato dentro de los hogares y así poder impedir que los menores 

presenten problemas psicológicos.  

Estos problemas psicológicos repercuten en la interacción saludable que 

tienen los estudiantes con su entorno más cercano que son los compañeros de aula, 

puesto que las habilidades sociales constituyen a las conductas que se adecuan los 

menores para enfrentarlos diversas situaciones de un modo optimista Ramos & 

Borrero (2022). Por tal motivo es relevante poder prestar atención a la incorporación 

de dicha área, debido a que, sin ella, difícilmente podrán manifestar sus 

sentimientos, deseos, necesidades, opiniones, defender sus derechos, así también, 

presentarán ansiedad en niveles altos y también agresividad. (MINSA, 2005).  

A nivel local, hoy en día en la ciudad de Ica en los estudiantes se pudo 

evidenciar que presentan diversos comportamientos en los diferentes contextos en 

los que se relaciona, de manera específica en el ámbito escolar en el cual se enojan 

con facilidad, tienen poco control de sus impulsos, algunos desobedecen las 

normas del aula; por otro lado, hay estudiantes que presentan sumisión en cuanto 

a las relaciones interpersonales y por tal motivo, no expresan sus sentimientos y 

necesidades, al investigar la interacción en el ámbito familiar los estudiantes 

manifestaron que existen dificultades familiares.  

Las relaciones en la familia, que es la calidad en la comunicación  y asimismo, 

la espontaneidad dentro del hogar (Estrada et al, 2022). Esta se ve afectada en las 

familias iqueñas, dado que muchas veces se les limita a los hijos a expresar sus 

emociones, puesto que cuando pasan por situaciones difíciles y lo manifiestan lo 

que hacen los padres es invalidar sus sentimientos, diciéndole: “No es para tanto”, 

“A tu edad yo podía con eso y más”, en el caso de los varones, se les indica, “Tu 
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eres macho, no debes llorar” o “Llorar es de débiles”; por otro lado, cuando quieren 

expresar sus ideas u opiniones en reuniones familiares, le indican que no deben 

intervenir en conversaciones de adultos, extinguiendo de esa manera su capacidad 

de manifestar libremente sus necesidades, por lo tanto, se crea también en ellos 

inseguridad de sí mismos porque no se evidencia el apoyo mutuo entre los 

integrantes de su hogar.  

Como lo indicaron Ramos y Gonzales (2017), la familia es la primera 

experiencia social, considerado también su centro educativo puesto que se 

relaciona por primera vez y esta tiene influencia muy relevante en su salud y en los 

ámbitos donde se desenvuelve un sujeto. Es en la familia donde se aprende cómo 

enfrentar diversas situaciones, es decir si un niño presenta una situación estresante 

y reacciona de manera violenta, es porque lo ha aprendido en su primer grupo 

social. 

Así también, en el desarrollo familiar, la cual implica la evolución a nivel 

individual lo que se facilita en el entorno familiar (Isaza &Henao, 2011). En este 

sentido, en las familias no se fomenta la autonomía en la relación de diferentes 

actividades, puesto que los padres no autorizan ni fomentan la intervención en 

eventos intelectuales o culturales, esto es de mucha preocupación porque dejan a 

los hijos en la desinformación y no permiten que puedan avanzar a nivel intelectual 

y así poder llegar al éxito, del mismo modo, en actividades sociales y recreativas, 

por tanto, en muchos casos, por motivo de trabajo, no cuentan con la disponibilidad 

para tener tiempo de calidad en familia, poder relajarse y compartir momentos 

agradables en unión familiar. Finalmente, le dan poca importancia a asistir a las 

actividades religiosas, donde se imparte los valores de índole ético y también 

religioso, lo cual se fortalece en la práctica diaria transmitida por los padres. 

Por último, con respecto a la estabilidad familiar, que es la forma en la que se 

distribuyen los roles o tareas dentro del hogar, también cómo se desempeña el 

control de cumplir las normas para perfeccionar el comportamiento de los hijos. 

(Cando & Ortiz, 2022). Se comprueba en la manifestación de los estudiantes que 

existe rigidez para la determinación de los quehaceres, puesto que en muchos de 
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los casos tienen hermanitos menores de los cuales se hacen cargo mientras los 

padres se van al trabajo, sin oportunidad de poder refutar tal indicación, por lo tanto, 

al responsabilizarse de lo que conlleva un hogar, si las tareas encomendadas no 

se cumplen al pie de la letra, reciben castigos que en su mayoría son de tipo físico, 

y psicológico.  Lo que confirma lo mencionado por Gonzales (2013). Quien indicó 

que si el clima familiar se administra de forma destructiva, esto a la larga tendrá 

como consecuencia repercusiones nocivas como, por ejemplo: violencia familiar.   

Entonces, considerando el aporte de Flores (1994) quien añadió que cuando 

una persona normaliza la violencia muy difícilmente podrá practicar la asertividad 

como un estilo de comunicación sana dentro de sus entornos. La asertividad, 

considerada desde el punto de vista cognitivo, es poder expresar las creencias, 

sentimientos y esta se dará de manera directa y sincera, en dicha expresión se 

harán valer los derechos y también respetando el de los demás. Asimismo, la 

asertividad se justifica en la carencia de ansiedad al enfrentar los contextos 

sociales, de tal modo se hará más factible poder expresar su emoción, su 

sentimiento, su pensamiento y sus acciones.    

Por estas razones se formuló el problema general ¿Cuál es la incidencia del 

clima social familiar en la asertividad de los estudiantes de secundaria en una 

institución educativa pública, Ica, 2024? Y problemas específicos ¿Cuál es la 

incidencia del clima social familiar en la autoasertividad en estudiantes de 

secundaria en una institución educativa pública de Ica, 2024?, ¿Cuál es la 

incidencia del clima social familiar en la heteroasertividad en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa pública de Ica, 2024?  

Con respecto a su objetivo general: a) Determinar la incidencia del clima social 

familiar en la asertividad de los estudiantes de secundaria en una institución 

educativa pública, Ica, 2024 y sus objetivos son: b) Determinar la incidencia del 

clima social familiar en la autoasertividad   de los estudiantes de secundaria en una 

institución educativa pública, Ica, 2024.c) Determinar la incidencia del clima social 

familiar en la heteroasertividad de los estudiantes de secundaria en una institución 

educativa pública, Ica, 2024. 
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Este trabajo estuvo respaldado en los siguientes criterios: teórico, práctico y 

metodológico. Tuvo relevancia teórica porque se procuró examinar variada 

información las cuales se desarrollaron para explicar las variables en estudio y como 

la primera variable incide en la segunda variable. Por ello, los antecedentes, 

investigaciones, conceptos, enfoques teóricos que se utilizaron en el presente 

estudio estuvieron sujetas a bibliografías recientes. Asimismo, esta revisión se 

acogerá a un marco de referencia que servirá de guía y fundamento para esta y 

próximas investigaciones. Del mismo modo, esta investigación brindó información y 

resultados sobre las variables, dado que en Ica se evidencian escasas 

investigaciones previas respecto al tema elegido. 

Tiene una relevancia práctica, es preciso indicar que la convivencia 

inapropiada en el ámbito familiar constituye el riesgo de relaciones interpersonales 

poco saludables, puesto que en la familia es fuente de seguridad y base para 

aprender a interactuar en los demás ámbitos de la vida de una persona. Por ello, es 

indispensable comprobar el nivel del clima social familiar en la asertividad de los 

colegiales. Por otro lado, de acuerdo a los resultados comprendidos en la presente 

tesis, se podrá tener en cuenta el diseño de un programa de intervención donde se 

aborde las capacidades de soporte socioemocional, concientizando la importancia 

del rol fundamental que tienen las familias en los adolescentes y sus interacciones, 

del mismo modo, que los directivos puedan tomar medidas en base a las 

competencias sociales de los escolares, buscando ayuda de expertos en la salud 

mental que brinden talleres a toda la comunidad educativa. 

Finalmente tiene relevancia metodológica, porque se realizó un análisis de sus 

propiedades a nivel psicométrico de los instrumentos de cada variable. Por un lado, 

al Cuestionario de clima social familiar (Fes) y, por otro lado, el cuestionario de 

asertividad (ADCAs) los que fueron aplicados de manera colectiva a los escolares 

de educación secundaria de un centro educativo iqueño. Dichos instrumentos que 

se aplicaron en la presente investigación, fueron revisados por expertos y 

especialistas en el tema, por lo tanto tuvieron un correcto grado de validez y 

confiabilidad.   
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Se analizaron antecedentes internaciones tenemos a: Lara & Lorenzo (2022) 

en su artículo analizaron la relación de clima social familiar y habilidades sociales. 

Los resultados indicaron que considerando las dimensiones relación y también 

estabilidad, tuvo mayor predominio el nivel promedio 66,6% y 66,8, el cual sigue 

de mala en 16% y 22,5% y en la dimensión desarrollo está ubicado en un nivel 

malo con 44,9%. Se concluyó que la relación familiar en las primeras dimensiones 

mencionadas hay mayor predominio en el nivel medio, por el contrario, en el 

desarrollo su nivel fue de malo.  

De igual manera, Carrasco & García (2022) en su artículo analizaron la 

relación entre funcionalidad familiar y las dimensiones de asertividad, se ultimó que 

prevalece una relación positiva en nivel moderado entre las variables en mención. 

En la asertividad (R= 0.605, p < 0.01); alcanzando un alto porcentaje con el 46% 

que perteneció a las personas que manifiestan tener su familia que es 

moderadamente funcional. Por lo tanto, a mayor funcionalidad en la familia existe 

mayor asertividad, asimismo, la mayoría de los participantes en las dimensiones del 

asertividad expresaron un nivel medio y variado. 

También, Martínez (2019) en su estudio tuvo como objetivo establecer la 

relación entre el clima social familiar y el rendimiento académico. Estuvo adoptada 

en el enfoque cuantitativo,  con diseño correlacional donde se evaluó a 130 

estudiantes cuyo resultado indicó que se evidencia la relación significativa entre el 

rendimiento académico y buen entorno familiar, este se dio empleando la prueba 

de Pearson (0,204), proporcionando un resultado que fue positivo y dando una 

fiabilidad de dicha escala de a= 0.737. Asimismo, se concluyó que los resultados 

antes mencionados vienen respaldados por los autores, quienes indican que para 

obtener un alto rendimiento es porque los padres ayudan y estimulan a sus hijos. 

De manera similar, Soto & Rodríguez (2019) en su artículo estudiaron la 

relación entre clima social familiar y rendimiento académico. Donde se obtuvieron 

los siguientes resultados: Mostró que se evidencia una correlación positiva entre 

las variables antes mencionadas, (r= .227, p= .001). Es decir que, si el estudiante 

percibe un buen clima familiar, es mejor su rendimiento en la escuela, y viceversa. 
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Por otro lado, se evidenció que el rendimiento tuvo mayor relación con la dimensión 

de relación (r = .247, p= .000), continuando la estabilidad r= .236, p= .001). 

Finalmente, el desarrollo (r= .146, p= .037). 

  Finalmente, en el ámbito internacional, tenemos a Xien & Zakaria (2022). En 

su artículo analizaron la relación que podría evidenciarse entre los estilos de 

crianza, la asertividad y las actitudes orientadas a buscar ayuda de un psicólogo 

en estudiantes universitarios. Se concluyó que existe relación insignificante (r (303) 

= .078, p = .178) entre estilo de crianza y la actitud de buscar un profesional, no 

obstante, el 43,9% de estudiantes fue criado bajo el estilo autoritario lo cual se 

determinó que impacta de manera significativa en la actitud para buscar ayuda 

profesional. Asimismo, se evidenció que hubo un mayor número de evaluados son 

poco asertivos 73,3%, con una actitud negativa 14,2% y personas que se sentían 

inseguros de buscar ayuda con el 39,6%.   

Entre los antecedentes nacionales tenemos a: Raymundo, & Rodríguez, 

(2023) en su artículo analizaron las habilidades sociales y clima social familiar los 

resultados indicaron que el 77.42% de estudiantes se encuentran dentro de las 

destrezas sociales en un nivel bajo y, por otro lado, el 22.58% obtiene un nivel 

muy bajo. Es entonces que, considerando el nivel del clima social familiar, el 

69.35% está ubicado en el nivel malo, el 27.42% se localiza en el nivel regular y 

el 3.23% en muy malo.  

Por otro lado, Huaynalaya (2021) en su investigación tuvo como objetivo: 

Determinar la relación entre el clima social familiar y la asertividad. Estuvo 

amparada en un enfoque cuantitativo, de tipología básica, con diseño descriptivo 

correlacional, se evaluó a 138 alumnos sus resultados indicaron que consta una 

relación significativa entre dichas variables existiendo esta correlación en una 

dimensión débil (,338**) y, asimismo, con tendencia positiva. Del mismo modo el 

p valor es inferior al grado de significancia estadística (p = .000 < 0.05). Se 

concluyó también que existe una relación explícita y significativa entre sus 

variables en los alumnos de una institución de Carabayllo. 
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También, Ruiz (2021) en su tesis determinó la correlación entre asertividad y 

clima social escolar. Estuvo acogida en el enfoque cuantitativo, en diseño 

descriptivo correlacional, en 80 estudiantes del nivel secundario cuyo resultado 

indicó que la variable asertividad obtuvo niveles bajos, lo que demuestra que hay 

un insignificante desarrollo de dicha habilidad en los adolescentes, mientras que 

en el clima social escolar se ubican en nivel medio y alto. Por lo tanto, se concluyó 

que la asertividad no mantiene una relación con el clima social escolar. 

Además, Garay (2020) en su tesis estableció la relación entre asertividad y 

clima escolar. Estuvo acogida en un enfoque cuantitativo, diseño correlacional, se 

encuestó a 26 escolares cuyo resultado fue que no hay relación positiva 

significativa entre sus variables, ya que los valores obtenidos (p>0.05) de 

significatividad. Se concluyó que los niños del 6º grado de un centro educativo de 

Chimbote tienen un nivel de asertividad es medio y el nivel de clima escolar es 

considerado favorable. 

Visto desde Risco (2020) en su tesis sostuvo como objetivo describir la 

concordancia del clima social familiar y la conducta asertiva. Estuvo amparada en 

un enfoque cuantitativo, diseño descriptivo correlacional, se evaluó a 30 

estudiantes en el cual se obtuvo como resultado que se comprueba una relación 

relevante entre sus variables en cuestión, siendo rxy=0,713, a lo que la tabla de 

Pearson dicha relación está en un nivel positivo alto. Asimismo, es importante 

porque 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 5,38 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 2,05, lo que significa que un sobresaliente clima social 

familiar excelente conducta asertiva en los niños. Se concluyó en los estudiantes 

que el nivel que predominó es el regular con un 60%, en otras palabras, que la 

mayoría de los evaluados se localizó en riesgo por el motivo de que en su entorno 

cercano no existe una buena relación entre los integrantes del hogar y esta puede 

influir de manera negativa en ellos. 

Las concepciones acerca del clima social familiar, indicaron que la familia, 

contemplada como un organización social, es la suma de relaciones dinámicas 

que posibilitan el desarrollo de habilidades de modo cognitivo y también social en 

cada integrante de la familia. Por tal razón, tiene como característica la relación 
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que se establece entre cada miembro del grupo familiar, en ella comprende la 

comunicación de tipo: emocional, social, interacción y en el progreso a nivel 

personal, pero teniendo en cuenta la vida en común (Zambrano y Almeida, 2017). 

Por otro lado, tenemos a Moos (1974) el cual señaló que los integrantes del 

hogar se relacionan de manera biológica y también psicológica, es importante 

aludir que el clima familiar puede repercutir de manera favorable en la salud física 

y psicológica en la vida de los adolescentes. Si hacemos hincapié en el aspecto 

psicológico, el clima de la familia influye en cómo un adolescente puede enfrentar 

las situaciones de su entorno, lo que quiere decir como expresa sus emociones, 

sentimientos y, asimismo, el nivel de satisfacción que puede llegar alcanzar.  

Ahora bien, es importante considerar que el contexto familiar puede influenciar 

de una modo muy significativo, puesto que como lo indica Rengifo (2020) que en 

el hogar donde empieza la formación de personalidad de cada persona, esta se 

da por medio del aprendizaje y práctica de los valores, creencias, costumbres, etc. 

Esto tiene relevancia sobre todo en la etapa adolescencia en la cual se vive un 

conflicto interno a nivel psicológico y también emocional, estos van a depender del 

nivel de relación que exista entre su familia y la interacción con su entorno cercano, 

como puede reaccionar ante las adversidades, cómo se comunica y expresa sus 

emociones.  

Igualmente, el aporte de (Pi y Cobián, 2016) quienes consideraron que es 

imprescindible para el clima familiar tener una oportuna relación inter e 

intrapersonal con el contexto en que nos desarrollamos, porque ello influye en las 

decisiones que tomamos, es primordial alcanzar una buena interacción con las 

personas que vemos diariamente, en efecto, esta relación ayudará a enfrentar 

momentos de dificultad de manera adecuada.  Finalmente, es considerado un 

principio de extraordinaria importancia en inserción social de sus descendientes, 

puesto que despliega un predominio significativo en su conducta, en el desarrollo 

a nivel corporal, social, intelectual y afectivo de su familia. (Murgui y  Musitu ,2004) 

La importancia radica en la consideración del hogar como una red elemental 

mediante el cual se asegura la cobertura de necesidades de una persona, esta 
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importancia incurre en la forma de adaptarse y conducirse en el lugar donde vive, 

en el cual se crea la experiencia de supervivencia y moldeamiento de su 

personalidad. Igualmente indicó que el adaptarse, el desarrollo de su autoestima 

se crea en la relación de la persona dentro de su hogar, he aquí se determina la 

autoimagen y la forma de comunicarse con los demás (Pichardo et al. 2002). 

Entre sus teorías de la primera variable tenemos: La teoría de Moos, la teoría 

de psicología ambiental, la teoría sistémica y la teoría cognitiva social de Albert 

Bandura: 

En primer lugar, La teoría que sustenta a la variable Clima social familia fue el 

aporte de Moos (1974) el cual declaró que el ambiente resulta definitivo para el 

estado de satisfacción de la persona, confirmó que el papel del medio es 

indispensable en su comportamiento, dado que estima una amplia composición de 

aspectos sociales, físicos, organización pueden repercutir en su desarrollo como 

persona. Por su lado, (Kemper, 2000; citado por Isaza y Henao, 2011) el cual 

concibió una recopilación extensa de investigaciones en relación a las 

repercusiones a nivel psicológico dados por el ambiente y cómo afecta en las 

personas, por ello indica que la familia es el organismo irremplazable en sus roles, 

induce en el desarrollo de su personalidad del hijo, esta se da por medio de la 

relación entre sus integrantes y cómo se difunde la práctica de valores, 

costumbres, etc.  

Por otra parte, la teoría de Minuchin (1977) quien precisó que la familia tiene 

una estructura y esta es un sistema imperceptible de exigencias funcionales que 

constituyen las relaciones a nivel interpersonal entre sus integrantes, declarado en 

otras palabras, es el comportamiento que se repite en la interacción familiar, para 

realizar las funciones correspondientes mediante la observación de sus acciones 

se puede establecer su estructura y si esta se da de manera funcional o 

disfuncional. La familia es un factor relevante para la persona puesto que su 

funcionalidad puede generar seguridad, como lo indicó Clair et al. (2021) El 

descontento con su familia, la escasez de recursos de primera necesidad y un 

trabajo inestable ofrenda al aislamiento social y el malestar emocional. 
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 Por último, la teoría del aprendizaje social del autor Albert Bandura, en el cual 

Riviere (1992) argumentò que hay relevancia en la reciprocidad de la triada que 

son: factor personal, ambiental y conductual, se reconociò que existe influencia 

entre la persona y su entorno, en otras palabras, existe un vínculo entre el 

ambiente, la personalidad y la conducta, estos tienen origen en el contexto donde 

se desenvuelve una persona, dado que hay circunstancias que generan distintos 

modos de actuar. Por otro lado, según Rodriguez y Cantero (2020), menciona que 

Bandura identificó que los modelos que pueden ser vistos en persona presentan 

un mayor impacto que las grabaciones. Además, no solamente aplicaban las 

conductas vistas, también adquirieron nuevas conductas. 

Las dimensiones de Moos, Moos, & Tricket (1984) Se tomó en 

consideración la DIMENSIÓN RELACIONES, dicha dimensión valora la manera 

que se da la transmisión de opiniones, sentimientos dentro del hogar, que al mismo 

tiempo se subdivide en: Cohesión; que verifica la seguridad dentro del entorno 

familiar y el apoyo que se dan entre todos.  Expresividad; que verifica cómo 

funciona la forma de manifestar sus sentimientos de manera libre en familia, sin 

recibir reacciones desafortunadas por parte de su familia. Conflicto: evalúa como 

expresan claramente sus emociones ante los diferentes problemas, como, por 

ejemplo: cometer errores.  

En la DIMENSIÓN DESARROLLO, valoró la manera de desenvolverse ante 

la vida cotidiana y cómo puede acercarse alcanzar el éxito, esta dimensión se 

subdivide en: Autonomía; que estima la confianza en tomar decisiones en el 

valerse de sí mismo en los diferentes aspectos. Actuación; comprende el grado de 

competitividad en las áreas: escolar, laboral, etc. Cultural; mide el nivel de 

preocupación por pertenecer a actividades a nivel social, político o cultural.  Moral; 

se valora las visitas a las actividades religiosas y práctica de la ética. Social; estima 

el grado en el cual la familia se incluye en los diferentes acontecimientos de 

recreación y entretenimiento.  

Finalmente, la DIMENSIÓN ESTABILIDAD: proporcionó información sobre 

cómo se configura y cómo funciona la familia. Organización: en ella planifican y 
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distribuyen las tareas domésticas a realizar. Control: lo que conlleva al 

cumplimiento de reglas y normas que se han determinado en la familia para el 

dominio del comportamiento. 

La asertividad tomando en cuenta a García y Magaz (2003) es la actitud que 

se definió como un tipo de relación social e instituye una acción de respeto que se 

da por igual a las actitudes y peculiaridades individuales que poseen las personas 

con quienes nos relacionamos. Lo que quiere decir, que es una conducta que 

implica respetar los pensamientos, ideas y deseos de los demás y consigo mismo. 

Por otro lado, Aguilar (1987), quien señaló que las personas que son asertivas, 

presentan un buen nivel de autocontrol, lo que quiere decir, que pueden controlar 

sus acciones. Por otro lado, también mencionó que quienes no tienen autocontrol 

cuando las cosas no salen como la persona desea de acuerdo a sus propios 

intereses, puede caer en un estado de víctima y tendrá pensamientos negativos 

envueltos de incapacidad de retomar su camino.  

Ahora bien, con la definición de Riso (2002) como la capacidad de poder 

defender sus derechos y sus ideas, también cuando presenta un cuestionamiento 

sobre las ideas de los demás con las que no comparte, el cómo expresar sus 

sentimientos y emociones, está la hará con cierto límite puesto que también piensa 

en el otro y evita lastimarlo.  

Al mismo tiempo, tenemos el concepto de Rengifo (2020) el cual nos propuso 

que la asertividad es la competencia que domina una persona para manifestar de 

modo oportuno sus propios derechos, creencias, esta se dará mediante una 

comunicación adecuada, honesta y de manera respetuosa, esta va favorecer a 

tener relaciones interpersonales satisfactorias. Por ende, la asertividad atenúa la 

conducta con firmeza y seguridad en el cambio de emociones, ideas, objeciones, 

pero sin llegar a expresiones violentas. 

De manera similar, según Rodríguez y Serralde (1991) indicó que la persona 

asertiva es capaz de sentir libertad para exteriorizar, emitiendo en palabras sus 

sentimientos, pensamientos y deseos, esta expresión se puede dar con todas las 
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personas, donde se da un tipo de comunicación sincera, directa y apropiada, esta 

tiene una disposición  hacia la vida, puesto que persigue sus deseos,  su actuar 

consiste en juzgar pero de manera respetuosa, del mismo modo, acepta sus 

límites cuando entiende que en las situaciones no se obtiene siempre lo que se 

quiere, puede aceptar o rechazar en su aspecto emocional a las personas, lo hace 

con sutileza pero manteniendo su firmeza,  es capaz de determinar quienes son 

sus amistades. Igualmente, manifiesta sus emociones, evitando los extremos, es 

decir, reprimir su sentir y, por otro lado, la agresividad.    

De modo similar tenemos la contribución que la asertividad se relaciona a las 

capacidades a nivel interpersonal e intrapersonal, ciertamente una persona que la 

práctica tiene la habilidad de reconocer sus emociones y así también, la de las 

demás personas, del mismo modo ser parte de ellas en el tiempo adecuado. 

Asimismo, utiliza dicha competencia para crear espacios para interactuar de 

manera segura, confiable y así beneficiar las relaciones sociales, ya que habitara 

un clima de armonía en su interacción. (Castro & Calzadilla, 2021). 

La asertividad tiene mucho valor debido a que ofrece beneficios a los que 

interactúan en una conversación, debido a que por ningún motivo se permite la 

manipulación en ningún caso. Es necesaria, en virtud de concebir bienestar 

emocional, beneficiando la seguridad en su manera de demostrar pensamientos y 

emociones, consolidando la autoimagen positiva, para lograr metas y sueños, todo 

lo anterior mencionado corresponden a la asertividad por ser una cualidad que 

sirve de intermediaria entre una postura pasiva y otra agresiva hacia los demás. 

(Muñoz, 2012). 

En relación con sus características de la mencionada variable, en primera 

instancia se tomó en cuenta que los seres humanos poseen una clasificación de 

conductas estas pueden ser: agresivo, pasivo y asertivo; lo que quiere decir que 

esta conducta asertiva puede presentarse en ciertas circunstancias, mas no en 

todas las situaciones que se presenten (Castanyer, 2006). De modo semejante, 

una característica que se resalta es que proporciona de manera colosal en la 

capacidad de expresarse, asimismo reconforta su autoestima, mejora su estado 
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emocional, acrecienta la percepción social, dado que incita el valor del respeto por 

las otras personas, contribuye en la negociación y el cumplimiento de los objetivos 

de la comunicación integral.  (Yagosesky, 2006). 

La teoría de Garcia y Magaz (2011) que refrenda a la segunda variable fue el 

modelo cognitivo-conductual integrado, el cual planteó que un individuo adquiere 

vivencias previas en su entorno,  de ese modo acrecienta su aspecto cognitivo, su 

propia valoración, criterios y conceptualizaciones, lo que suscita emociones, todo 

esto se va expresar en la conducta asertiva con los demás,  de modo similar, si 

esta persona que practica la asertividad es recepcionada de manera positiva esta 

conducta se repetirá. Dado que los efectos adquiridos en la relación social, 

permanecen en su memoria experiencial, lo cual podría repercutir en cómo se 

conducirá en el futuro, de igual manera en la obtención de emociones agradables 

en relación a contextos, así como también a procesos cognitivos y actitudes, lo 

cual servirá de base para las relaciones interpersonales. Es así que, se deduce 

que esta teoría da relieve a dos puntos que son el aspecto interno como son lo 

emocional y cognitivo; pero también al aspecto externo que es el factor social de 

la persona cuando emite una conducta asertiva dentro de su comunidad. 

También, la teoría social, indicó que la conducta se aprende a través de la 

relación con su contexto social, ya que en ella se integra las reglas, ideologías, 

valores y actitudes, estos se van transformando conforme a sus propias 

experiencias en las relaciones con los demás. Bandura,1982).  Esta teoría se 

apoya con la contribución de (Zaldívar, 1994), que aportó que la conducta asertiva 

se comprende como un componente activo, que se aprende y se condiciona por el 

entorno en el que una persona se desarrolla.  

Por otro lado, estuvo la teoría de Yagosesky (2006), quien formula que  la 

asertividad es la manifestación de manera racional, consecuente, frontal y estable 

relacionada con una correcta estima de sí mismo y teniendo como objetivo de 

salvaguardar su integridad procediendo desde la autoconfianza sin excederse al 

lado agresivo con los demás. Tomando en cuenta tres modos: comunicador 

pasivo: es aquel que es inseguro e incapaz de establecer límites personales y otras 
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personas pueden persuadirlos en tus ideas y decisiones; persona agresiva: son 

aquellos que no muestran respeto por los límites, llegando a lastimar a los demás 

por su influencia negativa; finalmente tenemos la persona que se comunica de 

manera asertiva: Mantienen el respeto por el resto, por sus límites, expresando de 

manera directa, clara y honesta sus ideas y sentimientos, sin intentar persuadir a 

los demás. 

Se considerarán las dimensiones, teniendo en cuenta la propuesta de García y 

Magaz (2011) identificaron la asertividad como la capacidad para reaccionar de 

modo oportuno, utilizando el respeto de sus propias actitudes asertivas y del resto. 

Dentro de las dimensiones las clasifica por autoasertividad; que se conceptúa como 

la capacidad de percibirse a sí mismo y manifestar de forma honesta y amable sus 

sentimientos, del mismo modo mantiene respeto de sus opiniones, preferencias, 

gustos y valores ante los diversos contextos de la vida. Por otro lado, está la 

heteroasertividad; que es la capacidad de tolerar y respetar las diferentes posturas 

de las demás personas, quienes manifiestan de manera honesta y amable sus 

sentimientos, gustos, valores, preferencias y decisiones.  

Finalmente, como hipótesis general se planteó: El clima social familiar incide 

en la asertividad en los estudiantes de secundaria en una institución educativa 

pública, Ica, 2024. También las hipótesis específicas: El Clima social familiar incide 

en la autoasertividad de los estudiantes de secundaria en una institución educativa 

pública, Ica, 2024; y El Clima social familiar incide en la heteroasertividad de los 

estudiantes de secundaria en una institución educativa pública, Ica, 2024. 
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II. METODOLOGÍA

Según la condición de dicha investigación correspondió a la tipología básica

puesto que se examinó el probable vínculo entre la información precedente y el 

nuevo conocimiento con la finalidad de ampliar el conocimiento científico 

(Velásquez & Valderrama, 2019). El enfoque fue cuantitativo porque se usó la 

recopilación y análisis teniendo uso de los métodos estadísticos para adquirir los 

resultados exactos. (Sánchez, Reyes & Mejía, 2018). El nivel que se adoptó fue 

el explicativo, dado que su atención se localizó en exponer las causas, también 

fenómeno a nivel físico o social, asimismo, porque las variables se encuentran 

relacionadas. (Guevara, Verdesoto & Castro, 2020). 

El tipo de investigación fue correlacional causal y el diseño utilizado para 

alcanzar los objetivos de este proyecto fue no experimental, para este estudio se 

ha considerado realizar una investigación transversal, porque los datos serán 

recogidos en un solo momento, buscando describir las variables. (Hernández y 

Mendoza. 2018).    

El diagrama representativo de este diseño correlacional causal 

 La primera variable Clima social familiar se indicó como aquel factor que 

puede repercutir de manera favorable en la salud física y psicológica en la vida de 

los adolescentes. Si hacemos hincapié en el aspecto psicológico, el clima de la 

familia influye en cómo un adolescente puede enfrentar las situaciones de su 

entorno, lo que quiere decir como expresa sus emociones, sentimientos y, 
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asimismo, el nivel de satisfacción que puede llegar alcanzar. (Moos, 1974). Dicha 

variable se midió usando los puntajes obtenidos por medio de un cuestionario que 

fue adaptado. Este instrumento estuvo constituido por 18 ítems y tuvo tres 

dimensiones que fueron: desarrollo, relaciones y estabilidad. Sus puntuaciones 

apuntaron a nivel alto, regular y bajo. 

      La segunda variable asertividad que fue considerada como la actitud que 

se definió como un tipo de relación social e instituye una acción de respeto que se 

da por igual a las actitudes y peculiaridades individuales que poseen las personas 

con quienes nos relacionamos. Lo que quiere decir, que es una conducta que 

implica respetar los pensamientos, ideas y deseos de los demás y consigo mismo. 

García y Magaz (2003). Esta variable se evaluó a través de los puntajes que se 

alcanzaron por medio del cuestionario adaptado. Dicho cuestionario constó de 18 

ítems y se distribuyó en dos dimensiones: Autoasertividad y heteroasertividad. 

      La población estaba constituida por 150 estudiantes de un centro educativo 

público de Ica. La muestra que se empleó es probabilística de tipo de muestreo 

aleatorio simple y estará conformada por 108 estudiantes. Esta técnica garantiza 

que los estudiantes que fueron parte de la población sostengan la misma 

posibilidad de ser considerados en la muestra. (Otzen & Manterola, 2017). Se 

aplicaron los siguientes criterios de inclusión, se aplicó para los estudiantes que 

se estuvieron registrados en la nómina de matrícula del año 2024. Asimismo, que 

pertenezcan al segundo grado del nivel secundario. Los criterios de exclusión 

fueron para los colegiales que no acepten participar en el llenado del cuestionario 

y esta es de manera libre y voluntaria. 

La técnica que se aplicó fue la encuesta, siendo un instrumento el cuestionario 

que se empleó a los estudiantes. (Hernández y Mendoza, 2018) Lo antes 

mencionado atravesó por los criterios de validación de contenido el cual se llevó a 

cabo por especialistas en psicología educativa y, asimismo, la confiabilidad que 

certificó poder aplicar los cuestionarios a la población elegida. Puesto que como lo 

indicaron Hernández, Fernández & Baptista (2018), en el caso de que las 

mediciones no tengan un resultado apropiado, sus análisis estadísticos carecerán 

de sentido.  
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Los procedimientos que se tomaron en cuenta fueron: primero, se solicitó 

permiso a la autoridad educativa para dicha investigación, con ese fin se dispuso 

con una carta de presentación la cual fue emitida por la UCV, para tener el permiso 

correspondiente. Segundo, se administró una prueba piloto con 20 estudiantes 

para conseguir la confiabilidad de los instrumentos, dichos cuestionarios a través 

del alfa de Cronbach proporcionaron un coeficiente de confiabilidad tanto en la 

primera variable con 0,813 y en la segunda con 0,718 de coeficiente, 

posteriormente a ello se procedió a la aplicación de la encuesta ingresando a las 

aulas del segundo grado del nivel secundario el cual se dio de manera anónima. 

Tercero, se vació la información en una base de datos, después se utilizó técnicas 

estadísticas para obtener conclusiones con referencia al estudio. 

En otro aspecto, se analizó los datos con el software estadístico SPSS, donde 

se aplicó técnicas de estadística descriptiva e inferencial. El análisis inferencial se 

realizó en primera instancia con la prueba de normalidad y posteriormente la 

regresión logística ordinal donde se determinó la inferencia entre las variables en 

cuestión y el Pseudo Nagelkerke que nos proporcionó la estimación de la varianza 

y porcentaje de incidencia entre la variable independiente en la dependiente. 

Se efectuaron los principios éticos de la UCV, ya que se tuvo en consideración 

y respeto la autoría de los autores mencionados en el presente estudio, de igual 

manera, se mantuvo en el anonimato a los estudiantes que fueron partícipes para 

la recopilación de información que es primordial para la investigación. (Ames & 

Merino, 2019)  
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III. RESULTADOS

3.1. Resultados descriptivos  

Tabla 1 Niveles de la variable Clima social familiar 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Malo 1 0,9% 

Regular 52 48,1% 

Bueno 55 50,9% 

Total 108 100,0% 

Nota: En la tabla 1, respecto a la primera variable, el 50,9 % tienen nivel bueno, el 

48,1% en el nivel regular y el 0,9% se ubicaron en el nivel malo.  

Figura 1. Niveles de percepción de la variable Clima social familiar. 

Se observa de acuerdo a los niveles del Clima social familiar, se tiene que el nivel 

de malo es de 0,9%, el nivel de regular es de 48,1% y el que tiene un mayor índice 

es el nivel de bueno que presenta el 50,9%. Se observa que el nivel bueno superó 

por poco al nivel regular. 
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Tabla 2  
Distribución de frecuencias de las dimensiones del Clima social familiar 

Dimensiones  Niveles Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

(fi) (%) 

Relación 

Malo 4 3,7% 

Regular 33 30,6% 

Bueno 71 65,7% 

Desarrollo 

Malo 2 1,9% 

Regular 57 52,8% 

Bueno 49 45,4% 

Estabilidad 

Malo 2 1,9% 

Regular 54 50,0% 

Bueno 52 48,1% 

Nota: La tabla presenta en el nivel malo, el mayor valor es el 3,7% que pertenece 

a la dimensión relación, en el nivel regular que concierne a la dimensión desarrollo 

con el 52,8%, por último, en el nivel bueno corresponde a la dimensión relación 

con 65,7%. 

Figura 2.  
Niveles de Clima social familiar por dimensiones 

Se observa en cuanto al nivel malo, el mayor valor es el 3,7% que corresponde a la 

dimensión relación, en cuanto al nivel regular se evidencio que, el nivel con mayor 
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porcentaje fue la dimensión desarrollo con el 52,8%, posteriormente el nivel bueno 

hay un notable porcentaje también corresponde a la dimensión relación con 65,7%. 

Tabla 3 Niveles de la variable Asertividad 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Malo 6 5,6% 

Regular 82 75,9% 

Bueno 20 18,5% 

Total 108 100,0% 

Nota: En la siguiente tabla, el nivel malo tiene el 5,6%, nivel regular está en el 

75,9% y el 18,5% se ubica en el nivel bueno. De tal modo, se afirma que la gran 

mayoría obtuvo un nivel regular en dicha variable.   

Figura 3.  

Niveles de la variable Asertividad 

Los niveles de Asertividad, el nivel de malo es del 5,6%, regular con 75,9% tiene un 

superior porcentaje distinguiéndose del nivel de bueno que representa un 18,5%, 

por ende, se puede afirmar que la gran mayoría tuvo un nivel regular de asertividad. 
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Tabla 4 
Distribución de frecuencias de las dimensiones de Asertividad 

Dimensiones  Niveles Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

(fi) (%) 

Autoasertividad 

Malo 5 4,6% 

Regular 58 53,7% 

Bueno 45 41,7% 

Heteroasertividad 

Malo 15 13,9% 

Regular 84 77,8% 

Bueno 9 8,3% 

Nota: En la siguiente tabla, se analizaron las dimensiones por nivel, en la 

dimensión heteroasertividad teniendo mayor frecuencia nivel malo con el 13,9% y 

nivel regular con el 77,8% y por otro lado, con mayor frecuencia en el nivel bueno 

con el 77,8% en la dimensión autoasertividad.  

Figura 4.  

Niveles de la Asertividad por dimensiones 

Se analizaron las dimensiones más características por nivel, iniciando por el malo 

donde la dimensión heteroasertividad tiene la mayor frecuencia con 13,9%, en 

cuanto al nivel regular presenta como mayor valor a la dimensión heteroasertividad 

con el 77,8% y respecto al nivel bueno, la dimensión autoasertividad es la que se 

posiciona con mayor indice con 41,7%. 
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  3.2. Resultados correlacionales. 

Tabla 5 

Prueba normalidad  
Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadísti

co gl 
Sig

. 
Estadísti

co gl 
Si
g. 

Clima social familiar ,069 108 ,20
0* 

,983 10
8 

,1
96 

Relación ,108 108 ,00
4 

,966 10
8 

,0
07 

Desarrollo ,105 108 ,00
5 

,971 10
8 

,0
19 

Estabilidad ,086 108 ,05
0 

,988 10
8 

,4
80 

Asertividad ,119 108 ,00
1 

,930 10
8 

,0
00 

Autoasertividad ,124 108 ,00
0 

,945 10
8 

,0
00 

Heteroasertividad ,111 108 ,00
2 

,977 10
8 

,0
57 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors

En la muestra de investigación que fue de 108 estudiantes (mayor a 50), se 

consideró la prueba de Kolmogorov-Smirnov para la prueba de normalidad. En 

dicha prueba se observa que de igual manera variables y dimensiones presentan 

una significancia mixta, es decir valores menores y mayores que 0,05 por ende 

permite aceptar la hipótesis alterna donde manifiesta que los datos tienen una 

distribución no normal, correspondiendo emplear una prueba estadística no 

paramétrica y para disposiciones del presente estudio se desempeñó la prueba no 

paramétrica de regresión ordinal. 
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Tabla 6 

Prueba de variabilidad de la hipótesis general y específicas 

Hipótesis Variables 
Logaritmo de 
verosimilitud 

Chi-
cuadrado 

Sig. 
bilateral 

Pseudo 
Cuadrado 

de 
Nagelkerke 

% de 
influencia 
x 100% 

Hipótesis 
general 

Clima social 
familiar * 
Asertividad 

12,713 3,012 ,222 ,036 3,6% 

Hipótesis 
específica 

1 

Clima social 
familiar * 
Autoasertividad 

13,127 5,682 ,058 ,066 6,6% 

Hipótesis 
específica 

2 

Clima social 
familiar * 
Heteroasertividad 

12,827 3,036 ,219 ,036 3,6% 

La primera variable no presenta una variabilidad sobre la asertividad en razón del 

3,6% conforme con el índice del pseudo cuadrado de Nagelkerke 0,036 y al p valor 

de 0,222. En la hipótesis específica 1 se ha expuesto que la variable Clima social 

familiar no demuestra una variabilidad sobre la dimensión autoasertividad en razón 

del 6,6% respecto al índice del pseudo cuadrado de Nagelkerke 0,066 y al p valor 

de 0,058; en la hipótesis específica 2 se ha verificado que la variable Clima social 

familiar no despliega una variabilidad sobre la dimensión heteroasertividad en razón 

del 3,6% conforme al índice del pseudo cuadrado de Nagelkerke 0,036 y al p valor 

de 0,219. 

  Tabla 7 
Estimación de parámetros para la prueba de Clima social familiar en la asertividad 

Estimaciones de 
parámetro 

Estimac

ión 

Error 

estánda

r Wald 

g

l Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferio

r 

Límite 

superi

or 

Umbral [V1 = 

1] 

-5,307 1,102 23,16

9 

1 ,000 -7,467 -3,146

[V1 = 

2] 

-,627 ,469 1,787 1 ,181 -1,545 ,292 

Ubicaci

ón 

[V2=1

] 

,073 ,985 ,006 1 ,941 -1,857 2,003 

[V2=2

] 

-,777 ,518 2,247 1 ,134 -1,792 ,239 

[V2=3

] 

0a . . 0 . . . 

Función de enlace: Logit. 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
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La primera variable incide en la Asertividad de los alumnos, con una estimación 

negativa del -5,307 reincidiendo en los niveles malo y regular de la variable 

dependiente, en lo que respecta al puntaje Wald es de 23,169 que siendo superior 

a 4, viene a ser el punto de corte para el modelo de análisis y es consolidado por 

p = 0,000 < a 0,05 que admite el rechazo de la hipótesis nula e inferir que el Clima 

social familiar incide en la Asertividad. 

Tabla 8 

Estimación de parámetros para la prueba de Clima social familiar en la dimensión 
Autoasertividad 

Estimaciones de parámetro 

Estimació

n 

Error 

están

dar Wald 

g

l 

Sig

. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superi

or 

Umbral [V1 = 

1] 

-5,139 1,042 24,304 1 ,00

0 

-7,183 -3,096

[V1 = 

2] 

-,415 ,304 1,863 1 ,17

2 

-1,011 ,181 

Ubicació

n 

[D1=

1] 

,974 1,159 ,706 1 ,40

1 

-1,298 3,246 

[D1=

2] 

-,775 ,404 3,689 1 ,05

5 

-1,566 ,016 

[D1=

3] 

0a . . 0 . . . 

Función de enlace: Logit. 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

Se verifica que la primera variable incide en la dimensión Autoasertividad de los 

escolares, con una estimación negativa del -5,139 incurriendo en los niveles malo 

y regular de la dimensión dependiente, respectivamente el puntaje Wald es de 

24,304 que siendo superior a 4, viene a ser el punto de corte para el modelo de 

análisis y es recalcado por p = 0,000 < a 0,05 que concede el rechazo de la 

hipótesis nula e inferir que la primera variable incide en la dimensión 

Autoasertividad. 
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Tabla 9 

Estimación de parámetros para la prueba de Clima social familiar en la dimensión 
Heteroasertividad 

 

Estimaciones de 
parámetro 

Estimació

n 

Error 

están

dar Wald gl 

Sig

. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superi

or 

Umbral [V1 = 

1] 

-5,927 1,283 21,32

7 

1 ,00

0 

-8,442 -3,411 

[V1= 

2] 

-1,256 ,802 2,452 1 ,11

7 

-2,829 ,316 

Ubicació

n 

[D2=

1] 

-1,368 ,953 2,059 1 ,15

1 

-3,236 ,501 

[D2=

2] 

-1,308 ,831 2,477 1 ,11

6 

-2,938 ,321 

[D2=

3] 

0a . . 0 . . . 

Función de enlace: Logit. 

 

 

Se verifica que la primera variable incide en la dimensión Heteroasertividad de los 

escolares, con una estimación negativa del -5,927 incurriendo en los niveles malo 

y regular de la dimensión dependiente, respecto al puntaje Wald es de 21,327 que 

al ser superior que 4, viene a ser el punto de corte para el modelo de análisis y es 

consolidado por p = 0,000 < a 0,05 lo que aprueba el rechazo de la hipótesis nula 

e inferir que el Clima social familiar incide en la dimensión Heteroasertividad. 
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IV. DISCUSIÓN

Se obtuvieron los resultados cuantitativos sobre clima social familiar la cual tuvo 

como finalidad medir la incidencia para ello se discutieron los resultados que 

especificaremos a continuación: En referencia a la hipótesis general: el Clima social 

familiar incide en la Asertividad de los estudiantes de secundaria, con una 

estimación negativa del -5,307 incidiendo en los niveles malo y regular de la variable 

dependiente, en cuanto el puntaje Wald es de 23,169 que al ser mayor que 4, viene 

a ser el punto de corte para el modelo de análisis y es reforzado por p = 0,000 < a 

0,05. En cuanto a Risco (2020) en su tesis tuvo como objetivo describir la 

concordancia del clima social familiar y la conducta asertiva. Estuvo resguardada 

en el enfoque cuantitativo, diseño descriptivo correlacional, se evaluó a 30 

estudiantes en el cual se obtuvo como resultado que se evidencia una relación 

relevante entre las variables mencionadas, siendo rxy=0,713, a lo que la tabla de 

Pearson dicha relación está en un nivel positivo alto. Asimismo, es importante 

porque 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 5,38 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 2,05, en otras palabras, que un sobresaliente clima 

social familiar excelente conducta asertiva en sus hijos. Se concluyó en los 

estudiantes que el nivel que predominó es el regular con un 60%, en otras palabras, 

que la mayoría de los evaluados se localizó en riesgo por el motivo de que en su 

entorno cercano no existe una buena relación entre los integrantes del hogar y esta 

puede influir de manera negativa en ellos. En cambio, Carrasco & García (2022) en 

su artículo analizaron la relación entre funcionalidad familiar y las dimensiones de 

asertividad, se concluyó que se evidencia una relación positiva en nivel moderado 

entre las variables en mención. En la asertividad (R= 0.605, p < 0.01); alcanzando 

un alto porcentaje con el 46% que perteneció a las personas que manifiestan tener 

su familia que es moderadamente funcional. Por lo tanto, a mayor funcionalidad en 

la familia existe mayor asertividad, asimismo, la mayoría de los participantes en las 

dimensiones del asertividad expresaron un nivel medio y variado. Aquellos 

resultados disienten a los obtenidos, dado que se evidenció una gran influencia de 

los padres en la conducta asertiva de los estudiantes, ya que no cuentan con una 

buena relación familiar, puesto que existe autoritarismo lo que impide una conexión 

afectiva saludable entre los integrantes de la familia y por ende practicar la 
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asertividad en la misma. Al respecto Moos (1974) quien explicó que el ambiente 

resulta definitivo para el estado de satisfacción de la persona, confirmó que el papel 

del medio es indispensable en su comportamiento, dado que estima una amplia 

composición de aspectos sociales, físicos, organización pueden repercutir en su 

desarrollo como persona 

En cuanto a la primera hipótesis específica, se hace mención que el Clima 

social familiar incide en la dimensión Autoasertividad de los alumnos de secundaria 

en una institución educativa pública, Ica, 2024, con una estimación negativa del -

5,139 incidiendo en los niveles malo y regular de la dimensión dependiente, en 

cuanto el puntaje Wald es de 24,304 que al ser mayor que 4, viene a ser el punto 

de corte para el modelo de análisis y es reforzado por p = 0,000 < a 0,05 que permite 

el rechazo de la hipótesis nula e inferir que el Clima social familiar incide en la 

dimensión Autoasertividad. Dichos resultados exhiben que los integrantes del 

hogar, son actores importantes en la vida de una persona, debido a que es en el 

hogar donde se adquiere la capacidad de expresarse y sentirse valorado al 

manifestar sus opiniones. Por ello, un posible motivo de que incida el nivel malo y 

regular es que el hijo evidencia en su hogar formas inadecuadas de relacionarse y 

ello afecta la capacidad de percibirse a sí mismo y por ende poder expresarse de 

manera honesta y amable con los demás. Como lo indicó (Suarez & Vélez, 2018) 

La familia es el primer espacio donde los seres humanos aprenden las primeros 

recursos con las cuales van a relacionarse con otras personas en tal sentido, se 

necesita desarrollar los siguientes recursos: comunicación, comprensión, 

responsabilidad, guía de los cuidadores para enfrentar dificultades, aunque es 

preciso indicar que en muchas ocasiones no suele darse ello, y estos jóvenes 

terminan siendo víctimas de una clima familiar negativo, porque son testigos de 

violencia, indiferencia, invalidez de emociones, lo que da como resultado una baja 

autoestima y la imposibilidad de desarrollar otras habilidades para mejores 

relaciones interpersonales. Por consiguiente, si es posible asegurar que el clima 

social familiar incide en la autoasertividad de los estudiantes de dicha institución. 

  



30 

Lo antes mencionado tiene concordancia con el estudio de Huaynala (2021) la cual 

determinó que existe relación significativa entre clima social familiar y 

autoasertividad. Como resultado surgió que los evaluados se ubican en un nivel 

bueno con el 63.04% y en la autoasertividad en el nivel regular con el 62,32%, Estos 

resultados difieren con el estudio de Raymundo, & Rodríguez, (2023) en su artículo 

analizaron las habilidades sociales y clima social familiar los resultados indicaron 

que el 77.42% de estudiantes se encuentran dentro de las habilidades sociales en 

un nivel bajo y, por otro lado, el 22.58% obtiene un nivel muy bajo. Es entonces que, 

considerando el nivel del clima social familiar, el 69.35% está ubicado en el nivel 

malo, el 27.42% se halla en el nivel regular y el 3.23% obtiene un nivel muy malo.  

Esto se respalda en el aporte de Muñoz (2012) quien expresó que el asertividad 

tiene gran valor debido a que propone beneficios a los que interactúan en una 

conversación, debido a que por ningún motivo se permite la manipulación en ningún 

caso. Es necesaria, en virtud de concebir bienestar emocional, beneficiando la 

seguridad en el modo de exteriorizar pensamientos y emociones, consolidando la 

autoimagen positiva, para lograr metas y sueños, todo lo anterior mencionado 

corresponden al asertividad por ser una cualidad que sirve de intermediaria entre 

una postura pasiva y otra agresiva hacia los demás. 

En consideración de la segunda hipótesis específica, se hace alusión que el 

Clima social familiar incide en la dimensión Heteroasertividad de los colegiales de 

educación secundaria en una institución educativa pública, Ica, 2024, con una 

estimación negativa del -5,927 incidiendo en los niveles malo y regular de la 

dimensión dependiente, en cuanto el puntaje Wald es de 21,327 que al ser mayor 

que 4, viene a ser el punto de corte para el modelo de análisis y es reforzado por p 

= 0,000 < a 0,05 que permite el rechazo de la hipótesis nula e inferir que el Clima 

social familiar incide en la dimensión antes mencionada. Ahora bien, dichos 

resultados indicaron que la relación con su familia, quienes presentan diferentes 

personalidades, caracteres y formas de pensar, todo ello puede lograr en el 

estudiante que cree una postura de impaciencia, dado que lo ha evidenciado en su 

propio hogar, que, por expresar un pensamiento, estos son rechazados y 

minimizados en muchos casos. Por ende, impide que pueda recibir y aceptar las 
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opiniones de los demás de manera asertiva. Por ello, se admite la percepción de 

que el clima social familiar incide en la heteroasertividad de los escolares del centro 

educativo en cuestión.  

Los resultados del presente estudio tienen relación con el trabajo de Xien & 

Zakaria (2022). En su artículo analizaron la relación que podría evidenciarse entre 

los estilos de crianza, la asertividad y las actitudes orientadas a buscar ayuda de un 

psicólogo en estudiantes universitarios. Se concluyó que existe relación 

insignificante (r(303) = .078, p = .178) entre estilo de crianza y la actitud de buscar 

un profesional, no obstante, el 43,9% de estudiantes fue criado bajo el estilo 

autoritario lo cual se determinó que impacta de manera significativa en la actitud 

para buscar ayuda profesional. Asimismo, se evidenció que hubo un mayor número 

de evaluados son poco asertivos 73,3%, con una actitud negativa 14,2% y personas 

que se sentían inseguros de buscar ayuda con el 39,6%. Dichos resultados se 

respaldan en el aporte de Flores (1994) quien añadió que cuando una persona 

normaliza la violencia muy difícilmente podrá practicar la asertividad como un estilo 

de comunicación sana dentro de sus entornos. La asertividad, considerada desde 

el punto de vista cognitivo, es poder expresar las creencias, sentimientos y esta se 

dará de manera directa y sincera, en dicha expresión se harán valer los derechos y 

también respetando el de los demás. Asimismo, la asertividad se justifica en la 

carencia de ansiedad al enfrentar los contextos sociales, de tal modo se hará más 

factible poder expresar sus emociones, sentimientos, pensamientos y acciones.  Por 

el contrario, Ruiz (2021) en su exploración determinó la correlación entre asertividad 

y clima social escolar. Estuvo acogida en el enfoque cuantitativo, en diseño 

descriptivo correlacional, en 80 estudiantes del nivel secundario cuyo resultado 

indicó que la variable asertividad obtuvo niveles bajos, lo que demuestra que hay 

un insignificante desarrollo de dicha habilidad en los adolescentes, mientras que en 

el clima social escolar se ubican en nivel medio y alto. Por lo tanto, se concluyó que 

la asertividad no mantiene una relación con el clima social escolar. 
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V. CONCLUSIONES

Primera: Al confirmar la incidencia del clima social familiar en la asertividad, esta 

presentó un nivel de significancia de p = 0,000 < a 0,05. Por tal motivo, se determinó 

la incidencia del clima social familiar en la asertividad de los estudiantes de 

secundaria en una institución educativa pública, Ica, 2024 

Segunda: Al certificar la incidencia entre el clima social familiar en la autoasertividad, 

la cual presenta un nivel de significancia de p = 0,000 < a 0,05. Por lo tanto, se 

determinó la incidencia del clima social familiar en la autoasertividad de los 

estudiantes de secundaria en una institución educativa pública, Ica, 2024 

Tercera: En el momento de comprobar la incidencia del clima social familiar en la 

asertividad, la cual presentó un nivel de significancia de p = 0,000 < a 0,05. Por lo 

ende, se determinó la incidencia del clima social familiar en la heteroasertividad de 

los estudiantes de secundaria en una institución educativa pública, Ica, 2024 
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VI. RECOMENDACIONES

Primero: Se sugiere al director de la institución realizar charlas y talleres con los 

padres de familia con la intención de concientizar acerca del rol valioso que tienen 

ellos en el obtención de las habilidades sociales, brindándoles pautas para practicar 

la asertividad en las distintas circunstancias que aqueja la vida diaria. De igual modo 

entrenarlos para que desarrollen la escucha activa para que así los estudiantes 

puedan expresar sus opiniones y/o sentimientos lo cual hará que se sientan 

comprendidos y también puedan generar un mejor vínculo afectivo. 

Segundo:    Se recomienda a toda la comunidad educativa y a los padres crear 

espacios de conversación donde puedan expresar como se sienten en ese 

momento manifestando sus deseos y necesidades. Asimismo, utilizar dinámicas o 

juegos de integración para practicar el asertividad, en este caso puede utilizarse el 

horario de tutoría y orientación educativa para trabajar de manera grupal.  

Tercero:    Se propone la concurrencia de un profesional de la salud mental, que 

asista de manera regular a realizar talleres hacia los jóvenes estudiantes para que 

les brinden los recursos adecuados para la práctica de la asertividad en las 

relaciones interpersonales con su entorno. Asimismo, que se creen espacios en 

conjunto con los padres de familia como: talleres vivenciales para poder aplicar lo 

aprendido a través de la reflexión, experimentación, conexión, interacción y 

colaboración, esta experiencia ayudará a todas las partes. 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Clima social familiar  

 

Variable Definición conceptual Definición operacional 
Dimensión Indicador Ítems 

Escala de medición  Niveles y  

Rangos 

Clima social 
familiar 

El clima social familiar 
puede repercutir de 
forma favorable en la 
salud fisica y psicologica 
en la vida de las 
personas. Tomando en 
cuenta el aspecto 
psicologico, la familia 
influye en como una 
persona puede 
enfrentar las 
situaciones de su 
entorno, lo que quiere 
decir como expresa sus 
emociones, 
sentimientos y 
asimismo, el nivel de 
satisfaccion que puede 
alcanzar. (Moos) 

Se medirá por medio 
de un cuestionario  
 en base a la escala de 
Moos  (2005) 
adaptada por la 
investigadora, consta 
de 3 dimensiones: 
desarrollo, relacion 
estabilidad. Asimismo, 
cuenta con 18 items, 
dicha prueba 
comprende  
la escala de likert de 
cinco opciones de 
respuesta. 

         Relaciones Cohesión  
Expresividad  
Conflicto 
 

 

1 al 6 Nunca             (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre           (5) 
 

 Malo (18-41) 

 

Regular (42-65) 

 

Bueno (66-90) 

         Desarrollo  Autonomía  
Actuación  
Intelectual 
Social  
Moralidad  

7 al 12 

   Estabilidad Organización  
Control  

13 al 18 

 



Tabla 2 

Operacionalización de la variable Asertividad  

Variable Definición conceptual Definición 

operacional 
Dimensión Indicador Ítems 

Escala de medición Niveles y 

Rangos 

Asertividad La asertividad es la 
actitud que se define 
como un tipo de 
relación social e 
instituye una acción 
de respeto que se da 
por igual a las 
actitudes y 
peculiaridades 
individuales que 
poseen las personas 
con quienes nos 
relacionamos. Lo que 
quiere decir, que es 
una conducta que 
implica respetar los 
pensamientos, ideas 
y deseos de los demás 
y consigo mismo. 
García y Magaz 
(2003)

Se medirá por medio 
de un cuestionario  
 en base a la escala de 
Huaynalaya (2021) 
adaptada por la 
investigadora, consta 
de 2 dimensiones: 
autoasertividad y 
heteroasertividad. 
Asimismo, cuenta con 
18 items, dicha 
prueba comprende  
la escala de likert con 
cinco opciones de 
respuesta. 

Autoasertividad  Sentimiento propio  
Idea propia  
Comportamiento propio  

1 al 9 Nunca   (1) 
Casi nunca (2)
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre           (5) 

 Malo  (18-41) 

Regular (42-65) 

Bueno (66-90) 

Heteroasertividad Sentimiento ajeno 
Idea ajena  
Comportamiento 
ajeno  

10 al 18 



Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

Instrumento nº 01 

CUESTIONARIO DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Estimado estudiante: El presente cuestionario es un instrumento que tiene por objetivo recolectar 

información sobre el clima social familiar. Por tal motivo que las respuestas brindadas serán una 

gran contribución. Favor de responder cada una de las preguntas, marcando con un aspa (X) solo 

una alternativa por cada enunciado. 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

Nº Variable 1: Clima social familiar  Escalas de calificación 

Dimensión: Relación N CN AV CS S 

1. Reconoce que se ayudan mutuamente en familia. 1 2 3 4 5 

2. Practica la solidaridad como una característica esencial en 

su familia. 

1 2 3 4 5 

3. Proporciona espacios de conversación donde pueden 

decir lo que piensan y quieren en su familia. 

1 2 3 4 5 

4. Manifiesta cuando tienen algún problema personal a su 

familia.  

1 2 3 4 5 

5. Cuida sus palabras cuando conversan en familia. 1 2 3 4 5 

6. Conserva la calma cuando están en desacuerdo en su 

familia. 

1 2 3 4 5 

Dimensión: Desarrollo 

7. Piensa que es primordial destacar en las cosas que hace. 1 2 3 4 5 

8. Incentiva tener éxito en la vida porque es indispensable 

para su familia. 

1 2 3 4 5 

9. Infunde a aprender algo nuevo porque es significativo 

para su familia. 

1 2 3 4 5 

10. Establece momento de recreación fuera de casa. 1 2 3 4 5 



11. Afirma que en su familia se practica algún deporte u otra 

afición.  

1 2 3 4 5 

12. Frecuenta en familia las distintas actividades religiosas. 1 2 3 4 5 

Dimensión: Estabilidad 

13. Practica el orden y la limpieza en familia. 1 2 3 4 5 

14.  Considera la puntualidad como un valor indispensable en 

su familia. 

1 2 3 4 5 

15. Asegura la distribución de tareas domésticas de cada 

integrante de su familia. 

1 2 3 4 5 

16. Reconoce que en su familia existen pocas normas y reglas 

que cumplir. 

1 2 3 4 5 

17. Admite que en su familia existen reuniones donde la 

asistencia es obligatoria. 

1 2 3 4 5 

18. Acepta que las reglas y normas de su familia son muy 

estrictas. 

1 2 3 4 5 

Adaptado por Graciela Hernández Mendoza de la escala de Fes (2005) 



Instrumento nº 02 

CUESTIONARIO DE ASERTIVIDAD 

Estimado estudiante: El presente cuestionario es un instrumento que tiene por objetivo recolectar 

información sobre la asertividad. Por tal motivo que las respuestas brindadas serán una gran 

contribución. Favor de responder cada una de las preguntas, marcando con un aspa (X) solo una 

alternativa por cada enunciado.  

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

Nº Variable 2: Asertividad Escalas de calificación 

Dimensión: Autoasertividad N CN AV CS S 

1. Reconoce que prefiere que perciban seguridad en su 

persona.  
1 2 3 4 5 

2. Admite cuando se equivoca. 1 2 3 4 5 

3. Afirma que al recordar las cosas se siente a gusto consigo 

mismo (a) 
1 2 3 4 5 

4. Asevera sentir seguridad cuando intenta dar un elogio 1 2 3 4 5 

5. Muestra entusiasmo al recibir críticas constructivas. 1 2 3 4 5 

6. Realiza preguntas con facilidad. 1 2 3 4 5 

7. Pide favores sin mayor dificultad. 1 2 3 4 5 

8. Acepta una petición a pesar de estar muy ocupado (a) 1 2 3 4 5 

9. Siente satisfacción cuando le dan elogios y responde de 

manera adecuada. 
1 2 3 4 5 

Dimensión: Heteroasertividad 



10. Siente alegría cuando los demás comprenden lo que 

explica. 
1 2 3 4 5 

11. Manifiesta conformidad cuando mantienen una postura 

diferente a la suya. 
1 2 3 4 5 

12. Expresa respeto hacia las personas a pesar que cambian 

su punto de vista al pasar el tiempo. 
1 2 3 4 5 

13. Reconoce sentirse contento (a) cuando le solicitan realizar 

algo.   
1 2 3 4 5 

14. Admite sentirse conforme cuando nota que las personas 

hacen poco esfuerzo al hacer correctamente su labor. 
1 2 3 4 5 

15. Siente bienestar al corroborar que las personas hablan de 

algo que desconocen.  
1 2 3 4 5 

16. Siente alegría cuando comprueba que las personas que 

son de su entorno toman decisiones erróneas. 
1 2 3 4 5 

17. Reconoce que le agrada que la gente se niegue a hacer 

algo prudente, a pesar de pedirlo de manera educada. 
1 2 3 4 5 

18. Siente tranquilidad al observar que a las personas les 

cuesta regular sus emociones. (Llanto, gritos, risas, etc.). 
1 2 3 4 5 

Adaptado por Graciela Hernández Mendoza de la escala de ADCAs (2003) 



Anexo 3:  Ficha de Validación de instrumentos 

























Anexo: 4 Resultados del análisis de consistencia interna 

Confiabilidad de la variable: “Clima social familiar” 

Confiabilidad de la variable: “Asertividad” 







 

 
 

Anexo 5: Asentimiento informado UCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Anexo 6: Reporte de similitud de turnitin 



Anexo 7: Análisis complementario 



Anexo 8: Autorización de la institución educativa 





Anexo 9: Otras evidencias 



Anexo 12:  Evidencias de aplicación de instrumentos 








