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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad Determinar la relación 

que existe entre el Clima Social Familiar y la Resiliencia en estudiantes de 5to de 

secundaria de la Institución Educativa Hermanos Meléndez de la Unión 2019.  

 

El estudio fue de tipo Cuantitativo Básico de Nivel Descriptivo-Correlacional 

y de Diseño Transaccional, Trasversal no Experimental. La muestra estuvo 

conformada por 119 estudiantes.  El tipo de muestreo fue no probabilístico censal por 

conveniencia, utilizando el criterio de inclusión y exclusión. Se utilizaron las escalas 

de clima social familiar de Moos y la escala de resiliencia de Wagnild y Young. Los 

datos fueron analizados mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Entre los resultados se encontró que no existe relación estadísticamente 

significativa entre las variables en mención. En lo que respecta a las dimensiones 

solo se encontró relación significativa entre Desarrollo y Resiliencia.  

 

Palabras Claves: Clima Social Familiar, Resiliencia y Relación 
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ABSTRACT 

 

 The present investigation was carried out with the purpose of determining the 

relationship that exists between the Family Social Climate and the Resilience in 5th 

grade students of the Hermanos Meléndez Educational Institution of the 2019 Union. 

 

 The study was of the Basic Quantitative Type of Descriptive-Correlational 

Level and of Transectional, Non-Experimental Transversal Design. The sample 

consisted of 119 students. The type of sampling was for convenience, using the 

inclusion and exclusion criteria. The family social climate scales of Moos and the 

resilience scale of Wagnild and Young were used. The data were analyzed using the 

Pearson correlation coefficient. 

 

 Among the results, it was found that there is no statistically significant 

relationship between the variables in question. Regarding the dimensions, only a 

significant relationship was found in Development and Resilience. The results in 

terms of family social work climate levels found that the total between female and 

male was 8.4% poor, 73.1% average, 16.0% good trend and 2.5% good and in terms 

of resilience level s was found 21.8 Low, 61.3% medium and 16.7% high. 

 

Keywords: Family Social Climate, Resilience and Relation 
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I. INTRODUCCIÓN 

En las familias se crean constantemente determinadas situaciones 

inadecuadas que alteran el clima familiar, el cual afecta en los miembros de la 

familia y esto hace que afecte en su estado emocional y por ende en su nivel de 

resiliencia según lo mencionado por Dryfoos, 1990. En esta investigación la I.E. 

Hermanos Meléndez de la Unión”,  tales situaciones van  estar siempre 

reguladas por las múltiples interacciones que se dan entre  las características 

personales y de grupo de sus miembros, cuyos resultados dependerá un buen 

clima familiar  que proporcione una buena capacidad de resiliencia para que sus 

estudiantes  logren un buen  comportamiento  en sus relaciones interpersonales 

así como un desempeño optimo en su rendimiento académico, por ello es  que 

este clima social familiar debe ser favorable, a fin de que los  estudiantes puedan 

ser resilientes ante cualquier adversidad que se les presente. El estudio del clima 

social familiar, tal como se considera en la actualidad, se percibe desde un 

enfoque, sistémico, humanista como lo refiere Rodrigo y Palacios en 1998. 

 

La realidad problemática de los estudiantes de la institución educativa 

Hermanos Meléndez de la Unión es que existen algunos que provienen de 

hogares desestructurados, reconstituidos, que no les brindan tiempo extra para 

cumplir con sus obligaciones, otro grupo lo hace bajo presión, por lo general, 

cada quién opta por hacer lo que le conviene, se observa también en los  padres  

que  su labor solo la  reducen a cumplir con las horas  en las que ellos 

permanecen en el  hogar y rehúyen a  las horas de esparcimiento  que tienen que 

brindar,  por  dedicarlas a otras actividades ajenas a la familia, se evidencian  

grupos de  estudiantes con hogar estructurado y disfuncional. Por otro lado, la 

comunicación con los miembros de la familia no es el adecuado, ya que se centra 

en un trato autoritario que genera presión, que no se les toma en cuenta sus 

sugerencias, todo esto genera un clima de tensión, que afecta en el 

comportamiento de cada uno de ellos. Por tal motivo, la presente investigación 

se propuso describir y analizar la relación entre las variables clima social 
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familiar y resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la IE. Hermanos 

Meléndez de la Unión,  

 

El trabajo de investigación consideró como trabajos previos a nivel 

internacional a:  

 

Con respecto a Ruíz (2011), en su trabajo titulado: Clima social familiar de 

alumnos de segundo ciclo básico de la Escuela San José de San Pedro,y sus 

correspondientes logros de aprendizajes, la funcionalidad familiar y el 

rendimiento académico de estos 163 estudiantes de ambos sexo, se pudo 

concluir que los pertenecientes a familias con gran Adaptabilidad y 

Funcionalidad Familiar, tienen mejores logros académicos y, en realidad, los 

individuos que se originan en unidades familiares con Disfuncionalidad Familiar 

y Baja Adaptabilidad adquieren una menor ejecución académica, existiendo asi 

una conexión entre las variables mencionadas. 

 

     Según Herrera (2017), en su investigación de nombre: Resiliencia y su 

relación con el entorno familiar en los estudiantes de bachillerato del ISTDAB 

de la ciudad de Loja en el periodo septiembre 2015- julio 2016 la enfocó en 

determinar la relación de la resiliencia con el entorno familiar en adolescentes 

del ISTDAB en el periodo septiembre 2015- a julio 2016 y se trabajó con una 

muestra constituida por 203 estudiantes de dicha institución educativa; 

aplicandose la encuesta como técnica de recolección de datos y el instrumento 

empleado fue el Test de resiliencia (JJ63) y el Test Percepción del 

Funcionamiento Familiar (FF-SIL); los cuales permitieron llegar a la conclusión 

de que el 56.2% de los estudiantes de secundaria tienen un lugar con familias 

utilitariamente respetables y el 28.1% se relaciona con familias útiles. El 79.8% 

tiene una dimensión moderada y solo el 11.8% de los estudiantes de estudios 

superiores tienen una dimensión decente de fortaleza. De hecho, mediante 

métodos para la prueba de chi-cuadrado, se observó que existe una conexión 

entre la resiliencia y el entorno familiar (p = 0,00, IC del 95%). 
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Asimismo, Aguiar y Acle-Tomasini (2012) realizaron la tesis: Resiliencia, 

elementos de peligro y protección en jóvenes mayas de Yucatán: elementos para 

optimizar la adaptación escolar. El objetivo era separar las repercusiones de 

terminar el desarrollo de los recursos de protección en los estudiantes yucatecos 

pre-perjudicados que se encuentran en riesgo escolar, entre la población general 

que ha venido a encontrar trabajo de campo. Las dos áreas de mayor relevancia 

para el desarrollo de factores flexibles en medio de la juventud y antes de la edad 

adulta, la descendencia de la familia y la escuela. El 21% de los embarazos 

ocurren en personas jóvenes, lo que implica riesgos, por ejemplo, nacimientos 

prematuros y bajo peso al nacer. La tasa para la reunión de 14 años en la escuela 

auxiliar es de 4.5, y para la reunión de 15 años se incrementa a 37.6%, es decir, 

alrededor de varias veces más. Otro dato cautivador para la reunión de 14 años 

fue de 9.5%; y para la reunión de 15 años, el estado de supervivencia es del 

97.1% y el nacimiento vivo aún se transmite, el año primario es del 2.9%. La 

familia y su asociación con los personajes primarios y la fortificación de ser 

maya, así como el desarrollo de una relación estable con los entrenadores, al 

igual que las estrategias para la asistencia social y la comprensión.. 

 

 

Asimismo, como trabajos previos a nivel nacional se consideró a: 

 

Escobar (2017), en su investigación: Resiliencia escolar y clima social 

familiar de los estudiantes de secundaria de la institución educativa Nº 20983 

“Julio C. Tello – Hualmay, 2015; se trabajo una muestra con 208 estudiantes de 

secundaria, se empleó la escala de resiliencia para adolescentes (ERA) y la 

escala de clima social familiar (FES); llegando a la conclusión de que existe una 

correlación positiva intensa entre el nivel de moralidad  y el clima social familiar 

de los objetos de estudios. 

 

Con respecto a Castro y Morales (2014), en su trabajo de investigación 

titulado: Clima social familiar y resiliencia en adolescentes de cuarto año de 
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secundaria de una Institución Educativa estatal en Chiclayo, 2013; se trabajo con 

una población de 173 estudiantes se emplearon los cuestionarios estandarizados 

de la escala de Clima Social Familiar (FES), y la escala de Resiliencia para 

adolescentes (ERA), dando como resultados que existe relación no significativa 

entre el factor insigth, independencia, interacción, iniciativa, humor, creatividad; 

y el clima social familiar. Sin embargo, existe relación significativa entre el 

factor moralidad y el clima social familiar en los adolescentes. La mayoría de 

adolescentes presentan un nivel medio de Clima Social Familiar; por lo tanto 

concluye la no existencia de relación significativa del clima social familiar y la 

resiliencia en estos estudiantes. 

 

Asi mismo, Flores (2017), en su investigación titulada: Resiliencia en 

estudiantes de familias monoparentales y nucleares del 5to de secundaria en I.E. 

de la zona El Progreso-Carabayllo, 2017, con una población de 282 sujetos, 

donde se empleo la escala de resiliencia (ER) de Walnild y Young; información 

que permitio llegar a la conclusión de manera general de que no existe diferencia 

entre el nivel de resiliencia y las las familias monoparentales y nucleares objeto 

de estudio.  

 

 Y por último como trabajos previos consideró a Nivel Local a: 

 

Chinchay (2014), en su investigación titulada: Influencia del clima social 

familiar en la resiliencia de los adolescentes de 12 a 18 años del A.H Las Dalias 

III etapa – ciudad de Piura, en el año 2011; se utilizo la escala de clima social 

familiar (FES) y la escala de resiliencia SV-RES como instrumentos de 

recolección de información a la muestra de 103 adolescentes; concluyendo que  

existe relación significativa entre clima social familiar y resiliencia de este 

grupo; tambien se llego a la conclusión de que las dimensiones estabilidad, 

relaiones y desarrollo del  no se relacionan con los factores aprendizaje. 
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Según, Jiménez (2013), en su trabajo de investigación titulado: Relación entre 

el clima social familiar y la inteligencia emocional de las estudiantes del II al IV 

ciclo académico de la escuela profesional de psicología de la universidad 

católica los ángeles de Chimbote filial – Piura 2011; utilizando 43 sujeto de 

muestra, se selecciono la escala de (FES) y test de Baron Ice; llegando a la 

conclusión de que existe una correlación significativa entre las variables en las 

estudiantes en estudio.  

 

Asimismo, Quinde (2016), en su tesis titulada: Relación entre el clima social 

familiar y resiliencia en los estudintes del primer y segundo ciclo de la carrera 

profesional de psicología de la Universidad Católica los Ángeles de Cimbote - 

Piura 2015; se trabajo con 100% de la misma, la cual estuvo constituida por 82 

estudiantes; utilizando la Escala de Clima Social Familiar FES y la escala de 

resiliencia (ER); información la cual permitió llegar a la conclusión de que 

existe una relación entre el clima social familiar y el nivel de resiliencia de los 

estudiantes en mencion.   

 

En cuanto a las Teorías relacionadas al tema, se ha considerado en la primera 

variable a:  

 

Perot, 1989 referenciado por (Ponce, 2003) manifiesta que de la dinámica 

familiar y la interacción positiva entre estos, determinan la relación armónica 

entre los integrantes, con un sinnúmero de comportamientos positivos y 

negativos los cuales condicionan una interacción mutua con la finalidad de que 

el clima familiar sea el más adecuado. 

 

Para Moos (1974), refiere que el clima (ambiente) es una influencia definitiva 

para la prosperidad del individuo, espera que el trabajo de la tierra sea clave 

como mentor de la conducta humana, ya que considera una combinación 

intrincada de factores autoritativos y sociales, al igual que físicos, que Impacta 

firmemente el avance de la persona. 
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Piensa que la "atmósfera" (clima) es solo una de las partes de una situación, 

dentro de una posición social ambiental, llamada "biología social" (Medina, 

2017). Numerosos creadores coinciden en que la cooperación de los familiares 

produce algo que se ha denominado clima. 

Este término ha sido trabajado en mayor profundidad por Moos, Freedman y 

Bronfenbrenner, cuyas revisiones han retratado algunos componentes del trabajo 

de las familias y han aparecido que hay una conexión entre la atmósfera y la 

conducta de los individuos. 

 

Moos ,1996 referenciado por (Calderón y De la Torre, 2006) y conceptualiza 

que el clima social familiar con una relación de interacción dentro del núcleo 

familiar y sostiene que existen a lo que definió como dimensiones y estas a su 

vez están compuestas por: 

 

La primera dimensión es Relaciones: que viene hacer la intensidad 

comunicativa y la libertad para expresarse dentro del seno familiar; se subdivide 

en cohesión que es considerado la ayuda junto con el grado de expresión 

existente, la expresividad catalogada como la significancia para expresar 

nuestras emociones, lo que sentimos, lo que pensamos y los diferentes valores 

que damos a los nuestros, el último elemento es conflicto, se cataloga como 

expresar con libertad ira, el rencor, enfrentamientos y grado de violencia entre el 

núcleo familiar. 

 

Así mismo en segunda dimensión considera a Desarrollo: que se refiere al 

crecimiento como persona, ayudado por el resto del componente de la célula 

llamada familia, y tienen como elementos de desarrollo a la Autonomía que  

evalúa la seguridad individual de cada integrante y que les permita ser 

independientes para tomar decisiones acertadas, el segundo elemento es la 

Actuación considerada como la significancia en cuanto a las diferentes tareas 

dirigidas exclusivamente al accionar y competición en donde quiera que se 

desarrolle. El tercer elemento considerado es el Intelectual – Cultural, el cual 
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esta relacionado con las diferentes tareas realizadas por sus miembros en el 

ámbito político y sociocultural. El cuarto elemento es el Socio – Recreativo, que 

evalúa el grado de inmersión en el que se encuentran frente a todas las 

actividades de esparcimiento que se dan entre ellos. Y por último elemento esta 

la Moralidad – Religiosidad, que considera exclusivamente la práctica de los 

valores religiosos, morales y éticos de cada uno de sus miembros que componen 

la familia. 

 

Como tercera dimensión considera a la Estabilidad que es el aspecto que 

proporciona información básica de cómo está conformada a nivel integral la 

familia, así como el manejo que normalmente se ejercen en el seno familiar y 

concierne dos elementos importantes, siendo: Organización, que permite tener 

un panorama de la estructura familiar y realizara actividades planificadas para 

que los miembros las realicen con suma responsabilidad. Y como segundo 

elemento está el Control que es el que permitirá direccionar de manera positiva 

la vida familiar de cada miembro haciendo que respete las normar y reglas que 

se dan dentro de la familia. 

 

Teniendo como propuesta de Saavedra (2006), también se consideró 

importante los tipos de familias que existen y dentro de ellos encontramos: como 

primer tipo familia nuclear, considerada como célula fundamental y está 

constituida por padre, madre e hijos.  

 

Como segundo tipo está la familia extensa o consanguínea que es la que está 

compuesta por varios individuos que los une un lazo familiar entre ellos abuelos, 

padres, tíos, etc.  

 

El tercer tipo contempla a la familia mono parental la que considera que la 

familia está conformada por los hijos y uno de sus padres. Se evidencia estos 

tipos de familia debido a padres separados o la muerte de uno de estos 

 



8 
 

Como cuarto tipo conformado por madres soltera, que vive sola con sus hijos, 

existiendo la ausencia del padre por múltiples razones ya sea de uno o del otro 

progenitor 

 

Y como último tipo se encuentra la constituida por padres distantes, los 

mismo que en su mayoría que por incompatibilidad de caracteres no se 

encuentran viviendo bajo el mismo techo y en que el distante no asume su 

responsabilidad. 

 

Asimismo, es importante explicar que La Cruz Romero, 1998 referenciado 

por (Alarcón y Urbina, 2001) manifestaron que las relaciones que se vivencian 

en el seno familiar serán determinantes en el desarrollo de la manera de ser de 

los individuos y que este mismo tipo de relación influirán en la formación de 

actitudes, valores, formas de ser y afectos, asimilándose desde el nacimiento, 

entendiendo que es en la familia donde se trasmiten las principales 

características intrínsecas del ser humano.  

 

En cuanto a la variable resiliencia se considera en primer lugar que es la 

palabra resiliencia tiene su raíz en la expresión latina "resilio", este término se 

ajustó para describir a las personas que, a pesar de vivir en circunstancias de 

aflicción, se vuelven mentalmente sólidas y eficaces. (Madariaga, 2014). 

 

Así mismo según Munist et. al. (1998), sostuvo que resiliencia es una palabra 

recibida por la sociología para asignar a las personas que se encuentran en 

condiciones desfavorables, incluso desde el nacimiento, sin embargo, cuyo 

bienestar emocional es excelente y progresan en sus vidas. 

 

En cuanto a las Teorías relacionadas al tema, se ha considerado para la 

variable Resiliencia la Teoría del Desarrollo Psicosocial de Grotberg   la cual se 

identifica con la hipótesis de Erikson sobre el avance, que expresa que la 

resiliencia viene hacer una reacción a la desgracia que se mantiene durante toda 
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la vida o en un momento específico y se puede avanzar en medio de la 

adversidad. De la misma manera, el autor alude a que la resiliencia es exitosa, no 

exclusivamente para enfrentar las desgracias, pero además de promover la fuerza 

psicológica y entusiasta de los individuos. (Grotberg, 1995). 

 

En cuanto, a la teoría personalista la resiliencia se imagina desde este punto 

de vista como el límite innato de algunos individuos para enfrentar las 

aflicciones de la vida, conquistarlos, levantarse, cambiar de ellos y, por 

consiguiente, tener la opción de extenderse al futuro Munista, y otros (1998). De 

esta manera, lo caracterizan como "una normalidad para la identidad, que 

comprende la capacidad de ajustar la dimensión de control de manera incidental 

como condiciones directas" (p.12).  

 

Así mismo, como teoría sustentadora básica es la de Modelo Teórico de 

Wagner y Young (1993) refiriendo a la resiliencia como una pauta constructiva 

para la identidad, que autoriza oponerse, soportar el peso, los obstáculos, 

adversidades y  hacer las cosas correctamente. Es más, puede comprenderse muy 

bien como el límite de un individuo, quien, independientemente de los estados 

antagónicos de la vida y las decepciones que experimenta, puede vencerlos y 

abandonarlos fortificados e incluso modificarlos. 

 

De manera similar, el creador piensa en dos elementos Factor I: competencia 

personal; que se describe sin la certeza, la autonomía, la elección, la fuerza, el 

poder, la inventiva y la incansabilidad de cualquier otra persona. Factor II: 

llamado aceptación de uno mismo y de la vida, que implica versatilidad, 

ecualización, adaptacion y un punto de vista de equilibrio del individuo que esta 

relacionado con el reconocimiento para siempre, como un sentimiento de 

armonía a pesar de la desgracia. 

 

Competencia personal. Es la capacidad del preadolescente para adaptarse a 

las diferentes circunstancias que se manifiestan a lo largo de la vida; en este 
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sentido, es casi seguro que aplicarán sus conocimientos, aptitudes y 

comportamientos que, por fin, les permitirán crecer regularmente y afrontar las 

diversas tareas a las que deberán hacerles frente. (Wagnild & Young, 1993). 

 

Aceptación de uno mismo y de la vida. Tolerar como puede ser cualquiera, no 

significa convencionalismo, sin embargo, está percibiendo sus propias 

características, defectos e insuficiencias que construirán una confianza justa. 

Tolerarse a sí mismo no es un simple recado, a la luz del hecho de que hay 

puntos de vista en nuestra constitución, identidad o nuestro pasado que son 

difíciles de percibir y que, por lo general, se evitan a los demás. Sin embargo, 

hay errores que deben ser corregidos, para la seguridad de nuestras propias 

cualidades y habilidades, prestando poco respeto al respaldo u objeción a otras 

personas (Berntsso y Escoboso, 2013). 

 

Así mismo se evidencia que las personas que ejercen la resiliencia Según 

Linares (2014), presentan las siguientes cualidades. Saben sobre su potencial y 

limitaciones: los jóvenes que practican la versatilidad se dan cuenta de que un 

arma importante es la auto información, al monitorear sus capacidades y 

cualidades, al igual que sus confinamientos y debilidades, pueden dibujar 

objetivos, metas y empresas considerando sus requisitos, Igual que los sueños y 

saber con qué activos necesitan hacerlos. Son imaginativos: los jóvenes con 

límite de fuerza alto cambian sus encuentros insoportables en algo encantador y 

vergonzoso para ensayar la equidad. 

 

Y como Resiliencia en los adolescentes Según Kling, Hyde, Duchas y 

Buswell (1999), en los jóvenes un factor de seguridad interior significativo es la 

confianza. Como regla general, la mayoría de las veces, los hombres muestran 

una mayor confianza en la juventud, lo que demuestra un entusiasmo más 

prominente por su propia auto-atribución. Por otra parte, a causa de las damas 

con mayor confianza, su idea personal es reconocida por otros. 
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Por otra parte, Hirsch, Deutsch y DuBois (2011) informan que, en la juventud 

temprana, la confianza varía más en cuanto a las tendencias negativas que se 

obtienen, por ejemplo, problemas académicos o la pérdida de ayuda de grupos 

de personas alentadores. Para Campbell, Chew y Scratchley (1991), los 

adolescentes con poca confianza tienen más ganas de soportar las ocasiones 

normales que los individuos que tienen mayor confianza. 

 

Teniendo como sustento teórico lo antes mencionado, se plantea la siguiente 

interrogante: 

 

¿De qué manera se relaciona el clima social familiar y la resiliencia en 

estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa “Hermanos 

Meléndez” – La Unión, 2019? 

 

 

Asimismo, como problemas específicos se plantea lo siguiente: 

 

¿Determinar de qué manera se relaciona la dimensión relaciones del clima 

social familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la 

Institución Educativa “Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019?. 

 

¿Determinar de qué manera se relaciona la dimensión desarrollo del clima 

social familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la 

Institución Educativa “Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019?. 

 

¿Determinar de qué manera se relaciona la dimensión estabilidad del clima 

social familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la 

Institución Educativa “¿Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019? 
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Asimismo,  el presente trabajo de investigación se justifica desde una 

perspectiva teórica, el presente trabajo de investigación hace referencia a la 

exposición de las dos variables sujetas a estudio, a pesar de sus mediciones y 

para comprender por qué se introduce el tema explorado, ya que en los últimos 

tiempos el tema de la investigación ha sido de extraordinaria importancia e 

intriga el tema referido a la resiliencia, ya que los jóvenes tienen constantes 

problemas en el clima social familiar, ya sea porque se sienten mal interpretados 

o por el hecho de que sus padres tienen poca correspondencia con ellos. 

 

Desde una perspectiva práctica, la investigación ha sido útil para establecer 

un análisis en relación con la impresión de los educadores sobre el clima social 

familiar en el que se encuentran y el nivel de resiliencia escolar que han creado 

para tener como punto de partida las sutilezas o cualidades que permitan conocer 

más la manera en que es importante hablar con ellos dentro de la sala de estudio. 

El trabajo de campo ayudado a través de la ejecución del instrumento permitió 

obtener información genuina, lo que dio una descripción realista de los factores 

bajo investigación. 

 

Desde una perspectiva metodológica, la investigación ofrecerá datos sobre el 

tema de la resiliencia y el clima social familiar, reafirmando un documento que 

sea aplicado en nuevas investigaciones y poblaciones parecidas a donde se 

aplicó.  

 

El punto de vista social trata de aumentar los beneficios que obtendrán los 

estudiantes, tutores, educadores, instituciones educativas y, de esta manera, 

mediante la comunidad se dé la creación de actividades que apoyan el bienestar 

social familiar que influyan en la prosperidad y la resiliencia del estudiante, por 

lo que es más ventajoso que se lleve a cabo. 
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Todo este sustento antes mencionado llegó a plantear la siguiente hipótesis 

general: 

 

H1: Existe una relación significativa entre el clima social familiar y la 

resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa 

“Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019. 

Ho: No Existe una relación significativa entre el clima social familiar y la 

resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa 

“Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019. 

 
Y como Hipótesis Específicas: 

 
 

H1: El nivel de clima social familiar que predomina según sexo en los 

estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa “Hermanos 

Meléndez” – La Unión, 2019 es promedio. 

H2: El nivel de resiliencia que predomina según sexo en los estudiantes de 

5to de secundaria de la Institución Educativa “Hermanos Meléndez” – La 

Unión, 2019 es bajo. 

H3:  Existe una relación significativa entre la dimensión relaciones del clima 

social familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la 

Institución Educativa “Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019.  

H4: Existe una relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima 

social familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la 

Institución Educativa “Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019. 
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H5: Existe una relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima 

social familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la 

Institución Educativa “Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019. 

 

Y en cuanto a los objetivos se planteó como objetivo general el: 

Determinar la relación significativa entre el clima social familiar y la 

resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa 

“Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019 

 

 

Y como objetivos específicos: 

 

Determinar la relación significativa entre la dimensión relaciones del clima 

social familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la 

Institución Educativa “Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019. 

 

Determinar la relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima 

social familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la 

Institución Educativa “Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019.  

 

Determinar la relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima 

social familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la 

Institución Educativa “Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019.  
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Este trabajo investigativo se consideró como no experimental por el 

hecho de que solo se obtuvieron datos de los sujetos que conformaron el 

ejemplo sin mediar o potenciar un ajuste en ellos, además de una 

sección transversal ya que estos datos se recopilaron solo una vez, es 

decir, el día ese contacto se hizo con los suplentes que formaban parte 

del examen. 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2013) se trata de un diseño no 

experimental, ya que no intercede en la variable y está restringido para 

observar la maravilla en su entorno común, para ser investigado, 

también es transversal o basado en valores a la luz del hecho de que la 

información se recopilará en un minuto solitario o en un tiempo 

solitario. 

 

Es transversal según Latorre, Del Rincón y Arnal (2005) "ya que su 

motivación es" para representar factores y desglosar su frecuencia 

interrelacionándolo en un determinado momento, tiene la similitud de 

una fotografía de algún suceso.  

 

Es de tipo descriptivo asociativo causal, pues retrata y relaciona toda 

información que existe entre la versatilidad y los factores de utilidad de 

la familia, en ese momento fueron evaluados y desglosados. 

Cuantitativo, ya que permitió a través de la acumulación de 

información, se verificó la estimación numérica y la investigación 

medible. La investigación es transversal, a la luz del hecho de que la 

información es evacuada en un tiempo solitario. (Hernandez, Fernandez 

y Baptista, 2013)  
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Dónde: 

 

M= Estudiantes de 5to. De secundaria de la I.E Hermanos Meléndez 

O1=Variable 1 (Clima Social Familiar)  

O2=Variable 2 (Resiliencia)  

r= Incidencia de las variables de estudio                                    
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2.2. Operacionalización de las variables. 

Variable: Clima social familiar 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 
V1 

Clima social 
familiar 

Refiriéndose a la 
valoración de los 
atributos 
socioambientales de la 
familia, que se describe 
con respecto a las 
conexiones 
relacionales de los 
familiares, las 
perspectivas de avance 
que tienen un 
significado más 
notable en ella y su 
Estructura. (Moos, 
1974) 

Son circunstancias que 
se dan en el seno 
familiar y que 
repercuten en la vida 
de los mismos; para lo 
cual se trabajara con 
las siguientes 
dimensiones: 
1. Relaciones  

2. Desarrollo  

3. Estabilidad  

 

Relaciones 

 

Cohesión 

 
Nominal 

Cuestionario de 
Observación 

 
 

Expresividad 

Conflicto 

 

Desarrollo  

Autonomía 

Actuación 

Social-Recreativo 

Intelectual-Cultural 

Moralidad-Religiosidad 

Estabilidad 

 
Organización 
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Variable: Resiliencia  

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 
V2 

Resiliencia 

Resiliencia es una 
identidad innata 
que dirige el 
impacto negativo 
de la presión, 
apoya el 
procedimiento de 
ajuste, incluida la 
calidad apasionada, 
la fuerza y la 
versatilidad. 
(Wagnild y Young, 
1993) 

Refiriéndose a la capacidad 
de un individuo para 
sobrellevar todo tipo de 
circunstancias que pudiesen 
dañarlo física o 
mentalmente y que tras 
superarlas resurge como un 
individuo nuevo y listo para 
el siguiente paso; para lo 
cual se trabajara con las 
siguientes dimensiones: 
1. Competencia personal 

2. Aceptación de uno 
mismo y de la vida 

 

Competencia personal 

 

Sentirse bien solo 

 
Nominal 

Cuestionario 
de Observación 

 
 

Perseverancia  

Confianza en sí 

mismo 

 

Aceptación de uno 

mismo y de la vida  

Ecuanimidad  

Satisfacción personal 
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2.3. Población, Muestra y Muestreo 

2.3.1. Población 
  

 Como lo indica Borrego (2008), la fase inicial de todo trabajo 

investigativo medible es establecer la disposición de los componentes en 

los que debemos pensar, que se llamará población, a los componentes de 

esta se les conoce como individuo.  

 

Así mismo decimos que es una disposición caracterizada, restringida y 

abierta del universo que da forma a la referencia para la decisión del 

ejemplo. La reunión está tratando de resumir los resultados”.  (Buendía, 

Colás y Hernández, 1998). 

 

La población estará conformada por 1400 estudiantes de la institución 

educativa Hermanaos Meléndez de La Unión, Piura. 

 

 

 
2.3.2. Muestra 

 
Para (Vélez, 1993), está considerada como el subgrupo del universo o 

población a partir del cual se recopila la información y que debe 

caracterizarse y delimitarse con anticipación con exactitud y debe ser 

ilustrativo de la población". 

  

Al considerarse una población finita, y de cantidad reducida, la 

muestra estuvo constituida por las 3 secciones de 5to de de dicha 

institución las cuales ascendieron a 119 estudiantes. (N=n). (López y 

Hernández, 2016) 

POBLACIÓN 1400 
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Criterios de Inclusión  

Estudiantes presentes en aula al momento de realizarse la evaluación. 

Estudiantes de sexo masculino y femenino que vivan con ambos padres, que 

hayan contestado ambas pruebas y que tengan la disponibilidad para 

colaborar. 

 

Criterios de Exclusión  

 

Estudiantes que no reconocen estar interesados en la investigación, 

Estudiantes que no han ido a la Institución Educativa a la llegada de la 

evaluación, que no hayan terminado sus pruebas y que no quieran participar 

de la investigación. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad. 

2.4.1. Técnicas  

a. Encuesta: en nuestro trabajo aplicaremos como estrategia la 

encuesta. Con esta técnica de acumulación de información, el 

contacto con las unidades de percepción se establece a través de las 

encuestas recientemente establecidas (Hernandez, Fernandez y 

Baptista, 2013), en tal sentido se decidió utilizar cuestionarios ya 

estructurados y estandarizados que serán aplicados a estudiantes 

objeto de estudio.  

 

 

 

 

MUESTRA 

5A 5B 5C 

40 40 39 



21 
 

2.4.2. Instrumentos 

Cuestionario: Según (Levin y Rubin, 2008) “El cuestionario es un 

instrumento de exploración que comprende una progresión de consultas y 

diferentes signos para adquirir datos de los encuestados”. En el desarrollo 

de esta investigación se empleó escala del clima social familiar (FES) 

(Moos, Moos y Trickett, 1974) y escala de resiliencia (ER) (Wagnild & 

Young, 1993). Teniendo en consideración que a quienes se les aplicará 

seraa 119 estudiantes, quienes fueron los colaboradores para nuestro 

trabajo.    

  

Validez  

La legitimidad de la sustancia se organiza en una dimensión hipotética y 

significa que el marcador o los punteros elegidos para una variable 

difunden con éxito la importancia de la idea a través de la desintegración 

investigativa en las mediciones de la variable examinada y cuyos 

punteros difunden adecuadamente la lógica de la idea (Corbetta, 2007).  

 

Este procedimiento de aprobación está conectado a las variables entre si 

y la hipótesis de la investigación. 

 

Para tener el constructo de los instrumentos validos, tras seleccionarlos, 

se ubicó la ficha técnica de ambos en donde se muestra su 

estandarización y adaptación a la realidad nacional; pudiendo ser 

replicados con plena seguridad en la realidad peruana. 

 

 

Confiabilidad 

Según (Fuentes, 1989) El término confiabilidad inquebrantable asigna 

la precisión con la que muchos resultados de las pruebas miden lo que 

necesitarían para cuantificar.  El presente estudio se aplicó al grupo de 

muestra el cual estuvo constituido por 119 estudiantes. La determinación 



22 
 

de si los instrumentos eran confiables o no, fue recogida de la ficha 

técnica de los mismos; ya que son dos instrumentos estandarizados los 

cuales alcanzaron un índice de coherencia interna y consistencia Alfa de 

Cronbach alto lo cual nos da a entender que los instrumentos son 

confiables (ver anexo 03 y 05). 

 

2.5. Métodos y análisis de datos 

En los enfoques de manejo e investigación de los datos, se realizó el 

examen de clasificación de descriptivo correlacional: 

Ø Estadística descriptiva a través de mediciones de recurrencia con sus 

tablas y diagramas particulares. 

 

Ø Indicadores de frecuencias absolutas y de frecuencia, las estrategias 

inferenciales se sitúan para diferenciar la teoría del examen, para lo 

cual se utilizó el coeficiente de relación de Pearson, ya que la variable 

de ejecución escolar es una variable de escala (no se origina en la 

encuesta, sin embargo, registros académicos). 

 

El manejo de los resultados se terminó utilizando el programa medible 

IBM SPSS 25.0 (Versión de prueba), confirmado con el programa Excel, 

para la elaboración de los cuadros. 

 

2.6. Aspectos éticos 

Dicho trabajo investigatorio fue creado respecto a los privilegios de la 

población general comprometidos con este caso estudiantes de la IE 

Hermanos Meléndez de la Unión. La encuesta es confidencial, lo 

principal que se termina es el nombre de la base instructiva. Toda la 

clasificación fue asegurada en las reacciones. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA N° 01 
 

Relación significativa entre el clima social familiar y la resiliencia en estudiantes de 

5to de secundaria de la Institución Educativa “Hermanos Meléndez” – La Unión, 

2019. 

 

 CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR 

RESILIENCIA 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
Correlación de Pearson 1 ,065 
Sig. (bilateral)  ,481 
N 119 119 

RESILIENCIA 
Correlación de Pearson ,065 1 
Sig. (bilateral) ,481  

N 119 119 

Fuente:  Cuestionario de clima social familiar de FES y Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

 

 
 

En la Tabla N° 01, se observa que no hay relación estadísticamente significativa para el nivel de 
significancia elegido (p<0.05). En consecuencia, se puede sostener que no influye el clima social 
familiar en la resiliencia de los estudiantes de 5to. De secundaria de la institución educativa 
Hermanos Meléndez de la Unión – 2019. 
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TABLA N° 02 
 

Determinar la relación significativa entre la dimensión relaciones del clima social 

familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la Institución 

Educativa “Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019 

 

 CSF.DIMENSIÓN 

RELACION 
RESILIENCIA 

CSF.DIMENSIÓN 
RELACIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,043 
Sig. (bilateral)  ,646 
N 119 119 

RESILIENCIA 
Correlación de Pearson ,043 1 
Sig. (bilateral) ,646  

N 119 119 

Fuente:  Cuestionario de clima social familiar de FES y Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 
 

 
 

Interpretación: 

En la Tabla N° 02, se observa que no hay relación estadísticamente significativa 

para el nivel de significancia elegido (p<0.05). En consecuencia, se puede 

sostener que no influye la dimensión relación de clima social familiar en la 

resiliencia de los estudiantes de 5to. De secundaria de la institución educativa 

Hermanos Meléndez de la Unión – 2019. 
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TABLA N° 03 
 

Determinar la relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima social 

familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la Institución 

Educativa “Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019.  

 

 CSF.DIMENSIÓN 

DESARROLLO 

RESILIENCIA 

CSF.DIMENSIÓN 
DESARROLLO 

Correlación de Pearson 1 ,232* 
Sig. (bilateral)  ,011 
N 119 119 

RESILIENCIA 
Correlación de Pearson ,232* 1 
Sig. (bilateral) ,011  

N 119 119 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario de clima social familiar de FES y Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

 

 
 
Interpretación: 

En la Tabla N° 03, se observa que si hay relación estadísticamente significativa para 

el nivel de significancia elegido (p<0.05). En consecuencia, se puede sostener que si 

influye la dimensión desarrollo de clima social familiar en la resiliencia de los 

estudiantes de 5to. De secundaria de la institución educativa Hermanos Meléndez de 

la Unión – 2019. 
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TABLA N° 04 
 

Determinar la relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la Institución 

Educativa “Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019.  

 

 CSF.DIMENSIÓN 

ESTABILIDAD 

RESILIENCIA 

CSF.DIMENSIÓN 
ESTABILIDAD 

Correlación de Pearson 1 ,010 
Sig. (bilateral)  ,917 
N 119 119 

RESILIENCIA 
Correlación de Pearson ,010 1 
Sig. (bilateral) ,917  

N 119 119 

Fuente: Cuestionario de clima social familiar de FES y Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. 

 

 

 
Interpretación: 

En la Tabla N° 04, se observa que no hay relación estadísticamente significativa para 

el nivel de significancia elegido (p<0.05). En consecuencia, se puede sostener que no 

influye la dimensión estabilidad de clima social familiar en la resiliencia de los 

estudiantes objeto de estudio.   
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TABLA N° 05 
 

Determinar la relación significativa entre el clima social familiar y la resiliencia en 

estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa “Hermanos Meléndez” – 

La Unión, 2019. 

 
  Resiliencia 
  Bajo Medio Alto Total 
  Fi % Fi % Fi % Fi % 
 
Clima S 

 
Mala 

 
3 

 
2.5% 

 
6 

 
5.0% 

 
1 

 
0.8% 

 
10 

 
8.4% 

Familiar  
Promedio 

 
18 

 
15.1% 

 
55 

 
46.2% 

 
14 

 
11.8% 

 
87 

 
73.1% 

  
T. Buena 
 
Buena 

 
5 
 

00          

 
4.2% 

 
0.0% 

 
9 
 

3 

 
7.6% 

 
2.5% 

 
5 
 

00 

 
4.2% 

 
0.0% 

 
19 

 
3 

 
16.0% 

 
2.5% 

  
Total  

 
26 

 
21.8% 

 
73 

 
61.3% 

 
20 

 
16.8% 

 
119 

 
100.0% 

Fuente:  Cuestionario de clima social familiar de FES y Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 
 
Interpretación: 

En la tabla 05, se presentan los datos estadísticos de la variable clima social familiar  

y su  relación con la resiliencia  en estudiantes de 5to de secundaria de la IE 

Hermanos Meléndez de la Unión, del 100% de los encuestados el 8.4% representa un 

clima social malo  con una  resiliencia baja de 2.5%, respecto al grupo que considera 

al clima social familiar promedio  con 73.1%, tiene una resiliencia  media de 46.2% 

así mismo con respecto al grupo que considera al clima social familiar con  tendencia 

buena el 16.0% tiene resiliencia alta el 4.2%16.0 , solo  el 2.5% califica con clima 

social familiar bueno y con 2.5 % de resiliencia media. 
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TABLA N° 06 
 

Determinar la relación significativa entre la dimensión relaciones del clima social 

familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la Institución 

Educativa “Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019 

 
  Resiliencia 
  Bajo Medio Alto Total 
  Fi % Fi % Fi % Fi % 
 Deficitaria 5 4.2% 10 8.4% 5 4.2% 20 16.8% 

 
Dimensión 

 
Mala 

 
8 

 
6.7% 

 
22 

 
18.5% 

 
3 

 
2.5% 

 
33 

 
27.7% 

Relaciones 
De CSF 

 
Promedio 

 
12 

 
10.1% 

 
38 

 
31.9% 

 
11 

 
9.2% 

 
61 

 
51.3% 

  
T. Buena 
 
Buena 

 
1 
 

00          

 
0.8% 

 
0.0% 

 
3 
 

0 

 
2.5% 

 
0.0% 

 
0 
 

1 

 
0.0% 

 
0.8% 

 
4 
 

1 

 
3.4% 

 
0.8% 

  
Total  

 
26 

 
21.8% 

 
73 

 
61.3% 

 
20 

 
16.8% 

 
119 

 
100.0% 

Fuente: Cuestionario de clima social familiar de FES y Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 
 
Interpretación: 

En la tabla 06, se presentan los datos estadísticos de la variable clima social familiar  

y su  relación con la resiliencia  en estudiantes de 5to de secundaria de la IE 

Hermanos Meléndez de la Unión, del 100% de los encuestados el 16.8% representa 

un clima social deficitario  con una  resiliencia baja de 4.2%, asimismo el grupo de  

clima social familiar malo con 27.7% tiene 6.7% de resiliencia baja, en lo que 

considera al clima social familiar promedio  con 51.3%, tiene una resiliencia  media 

de 31.9%, así mismo con respecto al grupo que considera al clima social familiar con  

tendencia buena que es el 3.4% tiene resiliencia media de 2.5%  y baja de 0.8% , solo  

el 0.8% califica con clima social familiar bueno y con 0.8 % de resiliencia alta. 
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TABLA N° 07 
 

Determinar la relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima social 

familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la Institución 

Educativa “Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019.  

 
  Resiliencia 
  Bajo Medio Alto Total 
  Fi % Fi % Fi % Fi % 
 Deficitaria 2 1.7% 4 3.4% 0 0.0% 6 5.0% 

 
Dimensión 

 
Mala 

 
10 

 
8.4% 

 
21 

 
17.6% 

 
3 

 
2.5% 

 
34 

 
28.6% 

Desarrollo 
De CSF 

 
Promedio 

 
13 

 
10.9% 

 
39 

 
32.8% 

 
14 

 
11.8% 

 
66 

 
55.5% 

  
T. Buena 
 
Buena 

 
1 
 

00          

 
0.8% 

 
0.0% 

 
7 
 

1 

 
5.9% 

 
0.8% 

 
1 
 

1 

 
0.8% 

 
0.8% 

 
9 
 

2 

 
7.6% 

 
1.7% 

  
Excelente 

 
00 

 
0.0% 

 
1 

 
0.8% 

 
1 

 
0.8% 

 
2 

 
1.7% 

  
Total  

 
26 

 
21.8% 

 
73 

 
61.3% 

 
20 

 
16.8% 

 
119 

 
100.0% 

Fuente: Cuestionario de clima social familiar de FES y Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 
 
Interpretación: 

En la tabla 07, se presentan los datos estadísticos de la variable clima social familiar  

y su  relación con la resiliencia  en estudiantes de 5to de secundaria de la IE 

Hermanos Meléndez de la Unión, del 100% de los encuestados el 5.0% representa un 

clima social deficitario  con una  resiliencia baja de 1.7%, asimismo el grupo de  

clima social familiar malo con 28.6% tiene 8.4% de resiliencia baja, en lo que 

considera al clima social familiar promedio  con 55.5%, tiene una resiliencia  baja de 

10.9%, media de 32.8% y alta 11.8%,  así mismo con respecto al grupo que 

considera al clima social familiar con  tendencia buena que es el 7.6% tiene 

resiliencia baja de 0.8%, media 5.9%  y alta de 0.8% , solo  el 1.7% califica con 

clima social familiar excelente y tiene como resiliencia 0.8% media y 0.8% alta. 
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TABLA N° 08 
 

Determinar la relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la Institución 

Educativa “Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019.  

 
 
  Resiliencia 
  Bajo Medio Alto Total 
  Fi % Fi % Fi % Fi % 
 Deficitaria 1 0.8% 2 1.7% 2 1.7% 5 4.2% 

 
Dimensión 

 
Mala 

 
6 

 
5.0% 

 
14 

 
11.8% 

 
3 

 
2.5% 

 
23 

 
19.3% 

Estabilidad 
De CSF 

 
Promedio 

 
19 

 
16.0% 

 
57 

 
47.9% 

 
14 

 
11.8% 

 
90 

 
75.6% 

  
T. Buena 

 
0          

 
0.0% 

 
0 

 
0.0% 

 
1 

 
0.8% 

 
1 

 
0.8% 

  
Total  

 
26 

 
21.8% 

 
73 

 
61.3% 

 
20 

 
16.8% 

 
119 

 
100.0% 

Fuente: Cuestionario de clima social familiar de FES y Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 
 
Interpretación: 

En la tabla 08, se presentan los datos estadísticos de la variable clima social familiar  

y su  relación con la resiliencia  en estudiantes de 5to de secundaria de la IE 

Hermanos Meléndez de la Unión, del 100% de los encuestados el 4.2% representa un 

clima social deficitario  con una  resiliencia baja de 0.8%, media 1.7% y alta 1.7%,  

asimismo el grupo de  clima social familiar malo con 19.3% tiene 5.0% de resiliencia 

baja, media 11.8% y alta 2.5%, en lo que considera al clima social familiar promedio  

con 75.6%, tiene una resiliencia  media de 47.9%, alta 11.8% y baja 16.0% y solo los 

que consideran clima social familiar con tendencia buena que es el 0.8% obtiene 

resiliencia de 0.8% alta. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El estudio del clima social familiar y resiliencia, son temas muy abordados en 

la actualidad, debido a la importancia que estos tienen, como es bien sabido 

tienen un origen muy marcado en el enfoque sistémico, ya que parten de la 

primicia que los miembros que integran una familia determinada, son 

influenciados por la forma de ser de ellos mismos y de los demás integrantes de 

dicho grupo o célula social y en base a eso perciben la calidad o dinámica que 

prevalece en su familia,  todo esto es según lo referido por Rodrigo y Palacios en 

1998. 

 

Estos enfoques determinar frente a qué clase de dinámica familiar, desde el 

punto de vista ambiental y cultural, mirándolo desde un mundo globalizado, que 

es en el que nos encontramos, de modo que todo lo que hacemos es resultado de 

nuestra influencia por el aspecto cognitivo y afectivo y a su vez, influyen en la 

capacidad de resiliencia de los integrantes de la familia. Los estudios de clima 

social familiar y de resiliencia son el resumen necesario, ya que crean en los 

estudiantes del colegio Hermanos Meléndez de la Unión expresen sus puntos de 

vista sobre la dinámica familiar y bienestar en general; de esta manera 

seleccionamos dos variables y las sometemos a investigación la cual se realice 

con mucha seriedad y aplicación de ciencia, para poder reconocer con exactitud 

los datos en la población escogida sobre las dos variables en investigación.       

 

El presente estudio  tuvo como determinación la relación entre el Clima 

Social Familiar y Resiliencia; cuyos resultados indican que no existe relación  

estadísticamente significativa  a un nivel de significancia 0.05 entre el Clima 

Social Familiar y la Resiliencia en dichos estudiantes  o lo que es lo mismo, el 

Clima Social Familiar no influye en la  Resiliencia de estos, pero en cuanto a sus 

dimensiones solo se encontró correlación en la dimensión desarrollo y resiliencia 

lo que indica que el desarrollo si influye en la resiliencia. Así mismo se obtuvo 

que del 100% de estudiantes tanto del sexo femenino como masculino el 8.4% 
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obtuvieron un nivel de clima social familiar mala, el 73.1% promedio, el 16.0% 

tendencia buena y el 2.5% buena en lo que respecta a resiliencia obtuvieron los 

siguientes niveles el 21.8% bajo, 61.3% medio y el 16. 7% alto. Estos datos 

reflejan que el nivel de clima social familiar predominante en este grupo de 

estudio es el promedio y lo mismo sucede con su nivel de resiliencia. 

 

Es así que al analizar y contrastar los resultados obtenidos en esta 

investigación con los de otras, que nos sirvieron como trabajos previos,  algunos 

de los cuales tienen ambas variables en común por lo que son considerados 

antecedentes directos de estudio es así que:  Con la propuesta de Ruíz (2011), en 

su trabajo titulado “Clima social familiar de alumnos de segundo ciclo básico de 

la Escuela San José – La Paz y sus correspondientes logros de aprendizajes”, se 

enfocó a determinar la relacion entre las variables: funcionalidad de la familia y 

como se presentaba el rendimiento escolar en este grupo de estudios,  concluye 

que los dolescentes del segundo ciclo esencial de la Escuela San José, originados 

en familias con gran adaptabilidad y buena funcionalidad, tienen mejores logros 

académicos y, en realidad, los individuos que se originan en unidades familiares 

con Disfuncionalidad Familiar y Baja Adaptabilidad adquieren una menor 

ejecución académica, estableciendo asi la relacion entre el clima social familiar 

y la ejecución del estudio,  no coincide con nuestro trabajo puesto que en la 

investigación no se obtiene los mismos resultados. 

 

Al contrastar los resultados con Herrera (2017), determinó la relación de la 

resiliencia con el entorno familiar en adolescentes del ISTDAB, se observó que 

existe una conexión entre la resiliencia y el entorno familiar (p = 0,00, IC del 

95%) no se concuerda con los encontrados en la investigación 

 

Aguiar y Acle-Tomasini (2012) realizaron la tesis: Resiliencia, elementos de 

peligro y protección en jóvenes mayas de Yucatán: elementos para optimizar la 

adaptación escolar. El objetivo era separar las repercusiones de terminar el 

desarrollo de los recursos de protección en los estudiantes yucatecos pre-
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perjudicados que se encuentran en riesgo escolar, entre la población general que 

ha venido a encontrar trabajo de campo se concluye que La familia maya, 

independientemente de ser un componente social, es la instalación de 

almacenamiento de convenciones y tradiciones que, cuando se recrean para 

fortalecer la confianza de los niños y con esta, esta estructura es un factor de 

seguridad a pesar de las condiciones de dolor, tampoco concuerdan con los 

resultados de nuestra investigacion.  

 

En lo que respecta a nivel nacional Escobar (2017), en su tesis titulada 

“Resiliencia escolar y clima social familiar de los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa Nº 20983 “Julio C. Tello”– Hualmay, 2015” se trabajó bajo 

el objetivo de determinar la relación entre estas dos importantes variables, 

concluyendo con la existencia de una correlación entre el nivel de moralidad  y 

el clima social familiar,  así mismo en sus tres dimensiones, esto valida los 

resultados que conciden en la dimensión de desarrollo mas no en el objetivo 

general. 

  

Castro y Morales (2014), en su trabajo de investigación titulado “Clima social 

familiar y resiliencia en adolescentes de cuarto año de secundaria de una 

Institución Educativa estatal en Chiclayo, 2013”; investigación cuyo objetivo era 

determinar la relación entre estas dos variables;  se concluye que existe relación 

no significativa entre el factor insigth, independencia, creatividad, iniciativa, 

interacción humor y el clima social familiar. Pero si existe relación significativa 

entre el factor moralidad y el clima social familiar en este grupo de estudio, el 

nivel medio de clima social familia es lo que predomina en este grupo; por lo 

tanto se puede determinar que no existe una relación sgnificativa entre el clima 

social familiar y la resiliencia en estos estudiantes, estos datos  validan mi 

propuesta ya  que concuerdan con los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Flores (2017), en su investigación titulada “Resiliencia en estudiantes de 

familias monoparentales y nucleares del 5to de secundaria en I.E. de la zona El 
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Progreso-Carabayllo, 2017” tuvo como proposito el comparar la resiliencia de 

los estudiantes del 5to de secundaria de familias monoparentales y nucleares en 

I.E. de la zona El Progreso- Carabayllo, 2017; llegar a la conclusión de manera 

general de que no existe diferencia entre el nivel de resiliencia y las las familias 

monoparentales y nucleares objeto de estudio; siendo este el resultado de 

comparar las dimensiones de ambas variables en cuadros estadísticos.estos datos 

tambien validad los encontrados en la investigacion en vista de que coinciden. 

Y los trabajos previos a nivel local se considero Chinchay (2014), en su 

investigación titulada “Influencia del clima social familiar en la resiliencia de los 

adolescentes de 12 a 18 años del A.H Las Dalias III etapa – ciudad de Piura, se 

trabajo con el proposito de determinar la infliencia de estas dos variables y se 

llego a la conclusión  de que  existe una relación significativa entre las  variables 

aplicadas al grupo de experimentacion y en cuanton a las dimensiones 

estabilidad, relaiones y desarrollo del clima social familiar no se relacionan 

significativamente con los factores aprendizaje, afectividad y generatividad de la 

resiliencia estos resultados concuerdan con los encontrados en la investigación 

pero solo no coinciden en la dimensión desarrollo ya que en la investigacioón si 

se coinciden. 

Jiménez (2013), en su trabajo de investigación titulado “Relación entre el 

clima social familiar y la inteligencia emocional de las estudiantes del II al IV 

ciclo académico de la escuela profesional de psicología de la universidad 

católica los ángeles de Chimbote filial – Piura 2011 llegando ala conclusión de 

que el 56% de este grupo de experimentacion se ubican en un nivel promedio de 

clima social familiar resultados que se asemejan en cuanto a los obtenidos en la 

investigación. 

 

Con respecto a la propuesta de Quinde (2016), en su tesis titulada “Relación 

entre el clima social familiar y resiliencia en los estudintes del primer y segundo 

ciclo de la carrera profesional de psicología de la Universidad Católica los 

Ángeles de Cimbote - Piura 2015” llega a la conclusión de que existe una 

relación entre las variables de estudio del grupo sujeto a investigacion, asi 
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mismo podemos decir que los niveles de ambas variables es promedio; 

concuerdan los resultados en cuanto a los niveles promedio de ambas variables 

con la investigación asi como en la dimensión desarrollo ya que este si influye 

en la resiliencia mas no concuerda con la influencia del clima social familiar 

general  en la resiliencia. 

  

Estos resultados obtenidos en la investigación de clima social familiar y 

resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la unión, se podría decir que 

tiene cierto grado de coincidencia con los autores e investigaciones que han 

concluido en sus respectivos tiempos y épocas con la existencia de una relación 

significativa entre las variables en estudio.    Por lo tanto, se puede concluir que 

tanto las investigaciones en mención con las investigaciones realizadas 

anteriormente no coinciden sobre la relación de las variables clima social 

familiar y resiliencia. Se puede concluir que los resultados que fueron obtenidos 

en la investigación son válidos en cuanto a los niveles de clima social familiar y 

resiliencia ya que a pesar del tiempo se mantienen, no sucediendo así con la 

influencia del clima social familiar en la resiliencia. 

 

Se puede apreciar que en algunas investigaciones previas existe una relación 

directa entre las dos variables de la investigación y en otras no hay relación. Es 

decir, la resiliencia no depende específicamente del clima social familiar, pero si 

depende de la dimensión desarrollo de clima social familiar. 
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V. CONCLUSIONES 
 

El Título de esta investigación “Clima Social Familiar y su influencia en la 

Resiliencia de estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa 

Hermanos Meléndez de la Unión - 2019. Para recopilar datos fue necesaria la 

aplicación de una encuesta dirigida a los estudiantes, por medio de un 

cuestionario. Llegando así a las siguientes conclusiones:  

 

(1) El objetivo general sometido al coeficiente de Pearson, evidencian una 

correlación de 0,065. Lo que significa que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el clima social familiar y resiliencia en 

estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa Hermanos 

Meléndez de la Unión - 2019. Por tanto, no se acepta la hipótesis general de 

la investigación.  

 

(2) El primer objetivo específico, Sometido al coeficiente de Pearson se aprecia 

una correlación de 0,043. Lo que significa que no existe relación 

estadísticamente significativa entre la dimensión relación de clima social 

familiar y resiliencia en los estudiantes de 5to de secundaria de la 

Institución Educativa Hermanos Meléndez de la Unión - 2019. Por tanto, no 

se acepta la 3° hipótesis específica de la investigación.  

 

(3) El segundo objetivo específico, Sometido al coeficiente de Pearson se 

aprecia una correlación de 0,232. Lo que significa que si existe relación 

estadísticamente significativa entre la dimensión desarrollo de clima social 

familiar y resiliencia en los estudiantes de 5to de secundaria de la 

Institución Educativa Hermanos Meléndez de la Unión - 2019. Por tanto, se 

acepta la 4° hipótesis específica de la investigación.  
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(4) El tercer objetivo específico, Sometido al coeficiente de Pearson se aprecia 

una correlación de 0,01. Lo que significa que no si existe relación 

estadísticamente significativa entre la dimensión estabilidad de clima social 

familiar y resiliencia en los estudiantes de 5to de secundaria de la 

Institución Educativa Hermanos Meléndez de la Unión - 2019. Por tanto, se 

acepta la 5° hipótesis específica de la investigación.  
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VI. RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda al personal directivo de la IE Hermanos Meléndez de la 

Unión, institucionalizar políticas de capacitación dirigida a los padres de 

familia, con el objetivo de que refuercen su compromiso en su rol activo 

dentro del seno familiar.  

 

• Conocer las inquietudes de los estudiantes y dar paso a un dialogo horizontal 

y asertivo entre los miembros de la familia. 

  

• Se sugiere realizar talleres de habilidades sociales, de reflexión con 

estudiantes, padres de familia, personal directivo, docentes y administrativos, 

a fin de mejorar y mantener un proceso de comunicación abierta, que propicie 

el trabajo en equipo y poder mantener un clima armonioso en el hogar y la 

escuela que conlleve a ser resilientes para afrontar sus adversidades. 

  

• Que la IE, realice periódicamente actividades culturales, recreativas y de 

reflexión con la participación de los padres de familia, ya que esto propiciará 

que los padres y estudiantes se sientan motivados para mantener un clima 

familiar agradable, esto permitirá que se condicione una personalidad 

resiliente tanto para padres como para los estudiantes.  
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ANEXOS 

Anexo 1 
 Matriz de consistencia 

 

Título:  Clima social familiar y Resiliencia en estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa “Hermanos 

Meléndez” – La Unión, 2019. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS GENERAL 
 
PROBLEMA GENERAL 
 
¿De qué manera se relaciona el clima 
social familiar y la resiliencia en 
estudiantes de 5to de secundaria de la 
Institución Educativa “¿Hermanos 
Meléndez” – La Unión, 2019? 
  

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la relación significativa 
entre el clima social familiar y la 
resiliencia en estudiantes de 5to de 
secundaria de la Institución 
Educativa “Hermanos Meléndez” – 
La Unión, 2019 

 
HIPÓTESIS GENERAL 
 
Hi. Existe una relación significativa entre el 

clima social familiar y la resiliencia en 
estudiantes de 5to de secundaria de la 
Institución Educativa “Hermanos 
Meléndez” – La Unión, 2019.  

 
Ho No Existe una relación significativa entre 

el clima social familiar y la resiliencia en 
estudiantes de 5to de secundaria de la 
Institución Educativa “Hermanos 
Meléndez” – La Unión, 2019.  

PROBLEMAS OBJETIVOS  HIPOTESIS  
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
ü ¿De qué manera se relaciona la 

dimensión relaciones del clima social 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
ü Identificar el nivel predominante 

de clima social familiar, según 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
H1: El nivel de clima social familiar que 

predomina en los estudiantes de 5to de 
secundaria de la Institución Educativa 
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familiar y la resiliencia en estudiantes 
de 5to de secundaria de la Institución 
Educativa “¿Hermanos Meléndez” – 
¿La Unión, 2019? 
 
ü ¿De qué manera se 

relaciona la dimensión desarrollo del 
clima social familiar y la resiliencia 
en estudiantes de 5to de secundaria de 
la Institución Educativa “¿Hermanos 
Meléndez” – La Unión, 2019? 

 
ü ¿De qué manera se 

relaciona la dimensión estabilidad del 
clima social familiar y la resiliencia 
en estudiantes de 5to de secundaria de 
la Institución Educativa “Hermanos 
Meléndez” – La Unión, 2019? 

sexo en estudiantes de 5to de 
secundaria de la Institución 
Educativa “Hermanos Meléndez” 
– La Unión, 2019. 
 

ü Identificar el nivel predominante 
de resiliencia, según sexo en 
estudiantes de 5to de secundaria 
de la Institución Educativa 
“Hermanos Meléndez” – La 
Unión, 2019. 
 

ü Determinar la relación 
significativa entre la dimensión 
relaciones del clima social familiar 
y la resiliencia en estudiantes de 
5to de secundaria de la Institución 
Educativa “Hermanos Meléndez” 
– La Unión, 2019. 

ü Determinar la relación 
significativa entre la dimensión 
desarrollo del clima social familiar 
y la resiliencia en estudiantes de 
5to de secundaria de la Institución 
Educativa “Hermanos Meléndez” 
– La Unión, 2019.  

ü Determinar la relación 
significativa entre la dimensión 

“Hermanos Meléndez” – La Unión, 2019 
es promedio. 

  
H2: El nivel de resiliencia que predomina en 

los estudiantes de 5to de secundaria de la 
Institución Educativa “Hermanos 
Meléndez” – La Unión, 2019.es media  

 
 
H3: Existe una relación significativa entre la 

dimensión relaciones del clima social 
familiar y la resiliencia en estudiantes de 
5to de secundaria de la Institución 
Educativa “Hermanos Meléndez” – La 
Unión, 2019.  

 
H4: Existe una relación significativa entre la 

dimensión desarrollo del clima social 
familiar y la resiliencia en estudiantes de 
5to de secundaria de la Institución 
Educativa “Hermanos Meléndez” – La 
Unión, 2019.  

 
H5: Existe una relación significativa entre la 

dimensión estabilidad del clima social 
familiar y la resiliencia en estudiantes de 
5to de secundaria de la Institución 
Educativa “Hermanos Meléndez” – La 
Unión, 2019.   
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estabilidad del clima social 
familiar y la resiliencia en 
estudiantes de 5to de secundaria de 
la Institución Educativa 
“Hermanos Meléndez” – La 
Unión, 2019. 
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Anexo 2 
 Cuestionario clima Social Familiar FES 
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Anexo 3 
Ficha técnica del instrumento clima social familiar 
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Anexo 4 
 Instrumento de Resiliencia 

 
Instrumento para medir la Resiliencia 
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Anexo 5 
 Ficha técnica del instrumento Resiliencia 
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Anexo 6 
 Tablas y Gráficos 

 
TABLA N° 01 

 

Niveles de Clima Social Familiar según sexo en estudiantes de 5to de secundaria de 

la institución educativa Hermanos Meléndez de la Unión – 2019 
 

 
Sexo 

Niveles   
Mala Promedio Tendencia 

Buena 
Buena Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
 
Femenino 

 
4 

 
3.4% 

 
45 

 
37.8% 

 
7 

 
5.9% 

 
0 

 
0.0% 

 
56 

 
47.0% 

 
Masculino 

 
6 

 
5.0% 

 
42 

 
35.3% 

 
12 

 
10.1% 

 
3 

 
2.5% 

 
63 

 
53.0% 

 
Total  

 
10 

 
8.4% 

 
87 

 
73.1% 

 
19 

 
16.0% 

 
3 

 
2.5% 

 
119 

 
100% 

Fuente Cuestionario de clima social familiar FES. 

Gráfico 01 

 

 

Interpretación: 

En la Tabla 01, Gráfico 01, se presentan los datos estadísticos de los niveles de 

clima social familiar según el sexo,  el 3,4% del sexo femenino obtiene un clima 

social familiar malo, el 37.8% Promedio, el 5.9% tendencia buena, en lo respecta 

al sexo masculino el 5..0% clima social familiar malo, el 35.3% promedio, el 

10.1% tendencia buena y el 2.5% clima social familiar buena, se puede concluir 

que entre el sexo femenino y masculino obtiene el 8.4% clima social familiar 

malo, el 73,1% promedio es el que predomina, el 16.0% tendencia buena y solo 

el 2.5% buena. 
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TABLA N° 2 

 

Niveles de Resiliencia de acuerdo al sexo en estudiantes de 5to de secundaria de la 

institución educativa Hermanos Meléndez de la Unión – 2019. 

 
 
Sexo 

Niveles 
Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 
 
Femenino  

 
15 

 
12.6% 

 
32 

 
26.8% 

 
9 

 
7.5% 

 
56 

 
46.9% 

 
Masculino 

 
11 

 
9.2% 

 
41 

 
34.5% 

 
11 

 
9.2% 

 
63 

 
52.9% 

 
Total  

 
26 

 
21.8% 

 
73 

 
61.3% 

 
20 

 
16.7% 

 
119 

 
100% 

Fuente Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. 

 

Gráfico 02 

 

Interpretación: 

En la tabla 02 gráfico 02, se presentan los datos estadísticos de los niveles de 

resiliencia según el sexo, el 12.6% del sexo femenino obtiene un nivel de 

resiliencia bajo, el 26.8% medio, el 7.5% alto, en lo respecta al sexo masculino el 

9.2%  obtiene un nivel de resiliencia bajo, el 34.5% medio, el 9.2% alto, se puede 

concluir que entre el sexo femenino y masculino obtiene el 21.8% un nivel de 

resiliencia bajo, el 61.3% medio, que es el que predomina y el  16.7% alto. 
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Anexo 7 
 Constancia emitida por la entidad 
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