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Filemon Colque Quispe 1, Edar Rengifo Acho 2 , Rosa María, Alfaro Vásquez 3  

aEP. Psicología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Peruana Unión 
 
 

Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre clima social familiar y calidad de vida 

en estudiantes del Colegio Francisco García Calderón, Chivay - Arequipa 2021, se trabajó con un estudio de 

tipo no experimental correlacional y transversal, permitiendo de esta manera el análisis de los datos, de igual 

manera la muestra estuvo conformada por 151 estudiantes entre 12-17 años, de ambos sexos 55.6 % mujeres 

y 44.4 % hombres, se utilizó como instrumento la Escala de Clima Social Familiar junto con la Escala 

Kidscreen 52, del análisis descriptivo e inferencial se llegó a concluir que el clima social familiar en los 

estudiantes de educación secundaria posee un nivel promedio predominantemente 77.5 % en las que se 

evidencia que el desarrollo del mismo su estabilidad y las relaciones que se efectúan no están del todo bien, 

de igual manera la calidad de vida presentó un nivel adecuado predominantemente 49 %, lo que implica que 

existe algunos factores que se desarrollan de manera limitada, finalmente, existe correlación entre las 

variables (p=.000; rho=.646), es decir en medida que se desarrollen un adecuado clima social familiar será 

mejor percibido la calidad de vida. 

Palabras clave: Clima social familiar; calidad de vida; relaciones; estabilidad; adolescentes; educación 

secundaria. 

 

The present study aimed to determine the relationship between family social climate and quality of life in 

students of the Francisco Garcia Calderon School, Chivay - Arequipa 2021, we worked with a correlational 

and cross-sectional experimental study, thus allowing the analysis of the data, in the same way the sample 

was made up of 151 students between 12-17 years old, of both sexes 55.6 % women and 44.4 % men, the 

Family Social Climate Scale was used as an instrument together with the Kidscreen Scale 52, from the 

descriptive and inferential analysis it was concluded that the family social climate in secondary school 

students has an average level predominantly 77.5% in which it is evident that the development of the same 

its stability and the relationships that are carried out are not quite good, in the same way the quality of life 

presented an adequate level predominantly 49%, which implies that there are some factors that develop in a 

limited way, finally, there is a correlation between the variables (p = .000; rho = .646), that is to say as an 

adequate family social climate is developed, the quality of life will be better perceived. 

 

Keywords: Family social climate; quality of life; relationships; stability; adolescents; secondary education. 
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1. Introducción 

El Clima social familiar (CSF) ha sido explorado en diversos escenarios, este es muy importante para el 

desarrollo del individuo, esta constante evaluación ha conllevado a identificar sus características, en la que 

se ven involucrados diversas variables como inteligencia, sentimientos, aspectos afectivos y la comunicación 

por cuanto su desarrollo adecuado permite garantizar la calidad de vida, integración de la familia y el 

bienestar subjetivo (Pi & Cobián, 2016). En un análisis dentro del contexto internacional se evidencia que 

existen diversos estudios que manifiestan índices de calidad en los jóvenes por debajo del promedio mundial 

además de la existencia de factores que intervienen como lo son el funcionamiento familiar que logran 

intervenir de un 11% hasta el 35% de los niveles de calidad juntamente con el factor social (Lima-Serrano 

et al., 2018), es preciso mencionar que también los componentes como la no integración familiar influye en 

más del 70%  en las conductas  del adolescente (Zambrano-Villalba & Almeída-Monge, 2018). En  el 

contexto peruano se evidencian diversos análisis de CSF con variables como relaciones interpersonales, la 

resiliencia, el desarrollo personal que justamente son factores  que repercuten  en la calidad del individuo, 

más aún centrados en adolescentes lo que conlleva un análisis de mayor intensidad (Moya & Cunza, 2019). 

El CSF en los jóvenes tienden a tener un nivel medio en  la mayoría de veces ya sea por el mismo proceso 

de cambio o la existencia de otros factores  tal como manifiesta Matalinares et al. (2014) quienes indican que 

los estudiantes de secundaria en Lima metropolitana perciben la variable como prevalentemente medio 

(75.9%) además se registra que estos están presentes en diferente nivel según el sexo; se evidencia además 

que la escolaridad (pública o privada) representa un factor que diferencia los valores del CSF (Méndez-

Omaña & Jaimes-Contreras, 2018); esto juntamente con los factores económicos y relaciones interpersonales 

repercuten en la calidad de vida (Grimaldo, 2009). En ese sentido el análisis de las variables dentro de centros 

educativos y con jóvenes estudiantes resulta muy importante por cuanto se efectuará un análisis con la 

finalidad de conocer su prevalencia, de esta manera se podrán establecer diversos planes de intervención 

psicológica con la comunidad educativa. 

Se han considerado diversos  estudios respecto a calidad de vida como lo planteado por Higuita-Gutiérrez 

& Cardona-Arias (2015) quienes mediante un análisis de revisión sistemática llegan a inferir que pese a la 

existencia de diversos instrumentos validados de calidad de vida estos no están adaptadas a las diversas 

regiones del país, además los instrumentos no suelen centrarse en la población adolescente. En este sentido, 

Jaimes-Valencia et al. (2019) en un análisis de percepción de la calidad de vida en adolescentes escolares han 

evidenciado que se vienen adaptando adecuados patrones para el desarrollo óptimo del mismo, en las que se 

consideran el bienestar físico, psicológico, estado de ánimo, la autonomía, relaciones con los padres o 

familiares apoyo social, ambiente escolar, acoso social, recursos disponibles, espiritualidad y valores morales 

junto al tiempo de ocio. 

Montes et al. (2019) por su lado en una revisión en el contexto ecuatoriano, manifiestan que cada uno de 

los estilos que se puedan desarrollar dentro de las familias ligadas con su clima social familiar repercutirán 

de manera distinta en la calidad de vida asociados a sus ocho factores principales en los estudiantes, de igual 

manera Navarrete & Ossa (2013) en un estudio correlacional indican que las familias tienen un estilo 

autoritario más prevalente lo que conlleva a obtener un importante decaimiento en la calidad, de igual manera 

a nivel de dimensiones y variables generales han obtenido un nivel de correlación bajas (p<.05; r=<403). En 

el contexto nacional Herrada (2016) en su tesis con tipo descriptivo – correlacional, con una muestra de 86 

estudiantes, aplicó la Escala de Clima Social Familiar y la Escala de Olson y Barnes, encontró que el clima 

social familiar presentó un nivel medio (54.7%) y alcanzó una calidad de vida con tendencia a buena (66.3%), 

llegó a concluir que a nivel general se ha encontrado relación significativa mediante Pearson (p<.008, r=-

.283) sin embargo a nivel de dimensiones, estás han tenido una leve relación, donde la dimensión desarrollo 

no mostró relación con la calidad (p=.942). Finalmente, Villanueva (2019) en su estudio que busca evaluar 

la calidad de vida en estudiantes del nivel secundario conformado por 44 entre mujeres y varones, mediante 

la escala de Olson y Barnes llegó a concluir que el nivel registrado fue de 43.18% mal percibida y solo el 

11% consideró una calidad de vida optima, el mismo que contribuye en la necesidad de evaluación. Por su 
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parte Aquize & Nuñez (2016) en su estudio identifican que los estudiantes alcanzaron un 49.1% de nivel 

promedio del CSF y un nivel bajo de 14.5%, el mismo guarda semejanza a lo planteado por Ruíz & Carranza 

(2018) en su estudio hace un análisis del clima familiar, género e inteligencia emocional, donde efectivamente 

presenta una correlación significativa. 

El análisis de las variables se presenta desde la perspectiva teórica, en ese sentido Moos et al. (1987) 

manifiestan que el Clima Social Familiar (CSF) es el conjunto de características que se describen en un 

ambiente determinado, naturalmente está compuesto por tres aspectos como la relación, el desarrollo y la 

estabilidad. Lobo & Lobo (2012) manifiestan por su parte que el estudio de este ha tenido diversas injerencias 

por modelos teóricos freudianos, de Piaget, Darwin y otros, de este modo a conceptualmente se considera al 

CSF como el espacio de interacción entre los miembros de una familia que están sujetos a diversos factores 

actitudinales y comportamentales. Por su parte C. Ruíz & Guerra (1993) manifiestan que es la personificación 

del ambiente de acuerdo a la percepción de los individuos que lo conforman. En un análisis teórico es preciso 

manifestar respecto a la salud familiar, este es determinado por la capacidad para el funcionamiento como 

una unidad biopsicosocial en un contexto cultural en el que se desarrolla (Lima et al., 2012). 

Fue importante considerar que también de acuerdo con Moos et al. (1987), las dimensiones que se han 

analizado fueron tres, el primero manifiesta que son las relaciones, comprendida como el grado en que los 

individuos que forman un grupo familiar interaccionan convirtiéndose en una característica fundamental, de 

igual manera la segunda dimensión fue el desarrollo, que se entiende que refiere a la importancia y calidad 

que determinados procesos tienen dentro del ámbito familiar a fin de ser fomentada o no con sus miembros, 

finalmente, se consideró la estabilidad, en este punto se analiza la estructura como está organizada la familia 

junto con el control que se ejerce de un miembro sobre otro. 

En cuanto a la variable Calidad de vida, de acuerdo con Wild (2013) que es el estado de bienestar total de 

un individuo, el mismo que además ha cubierto sus necesidades básicas en contraste a una media global. 

Campbell et al. (1976) consideran como una valoración subjetiva del bienestar personal juntamente con la 

satisfacción, la Organización Mundial de la Salud (1996) por su parte indica que es el nivel de satisfacción 

del individuo respecto a su posición dentro de la vida o contexto social, también se definen como las 

habilidades para el desarrollo pleno del bienestar físico, social y psicosociales (Hernández et al., 2013). De 

igual manera, Botero & Pico (2007) sostienen que es como la combinación de diversos factores objetivos y 

subjetivos, la misma que va estar caracterizado por el individuo. 

Es importante considerar en qué medida el clima social familiar interviene en la población adolescente, 

frente a ello diversos autores refieren que una adecuada construcción de estos, garantiza el desarrollo de 

comportamiento y actitudes adecuadas (Kernis et al., 2000), de igual estos elementos están relacionados 

fuertemente con la autoestima (Hirsch et al., 1985), además de contribuir de manera significativa en su 

bienestar o calidad de vida (Gomez-Baya et al., 2020). Los modelos conceptuales que se proponen evidencia 

la influencia familiar para el fortalecimiento de diversos aspectos psicosociales en el adolescente, como el 

funcionamiento individual, relaciones futuras, la construcción del ego y autoestima (Phillips, 2012; Wong, 

2012). 

Respecto a la calidad de vida en adolescentes estos refieren al sentimiento de bienestar de ciclos de vida 

positivo, es decir, sentimientos de bienestar, satisfacción con uno mismo, actitudes positivas, relaciones 

interpersonales que convergen en su salud psicosocial (Helseth & Misvaer, 2010). La calidad de vida 

relacionada con los adolescentes presenta diversos determinantes como los ambientales y personales, siendo 

este último en la que se vincula aspectos familiares adecuados (Van et al., 2019). En relación con los datos 

planteados anteriormente se consideró como objetivo determinar la relación entre clima social familiar y 

calidad de vida en estudiantes del Colegio Francisco García Calderón, Chivay - Arequipa 2021. 
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2. Materiales y métodos 

El tipo de investigación fue básica por cuanto se ha efectuado el análisis teórico de las variables en relación 

a sus componentes, permitiendo dar solución a aspectos teóricos inmediatos (Concytec, 2018), contó además 

con un enfoque cuantitativo, el diseño de investigación correspondió a un no experimental, por la ausencia 

de la manipulación de las variables dentro del contexto del problema, de igual manera fue correlacional por 

cuanto buscó relacionar las variables para pronosticar o explicar su comportamiento (Ato et al., 2013; Reyes-

Reyes et al., 2019). Fue también un estudio de diseño transversal por cuanto los datos que se extrajeron fueron 

obtenidos en un solo momento, considerando que es ésta la particularidad que posee (Sousa et al., 2007). 

 

2.1. Participantes 

Se considera a la población como el conjunto de elementos, personas, animales para el desarrollo de un 

estudio con determinadas características (López, 2004; Ventura-León, 2017), en ese sentido la población 

estuvo conformada por 515 alumnos del Colegio Francisco García Calderón matriculados al día de hoy, de 

primer a quinto año de secundaria de ambos sexos. 

La muestra, López (2004) y Ventura-león (2017) manifiestan que es la representación de la población de 

acuerdo a los criterios que sean establecidos por el investigador, sin embargo, la muestra estuvo compuesta 

por 151 estudiantes de educación secundaria. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia debido a 

que se ha considerado el grado de accesibilidad de los participantes (Otzen & Manterola, 2017). 

Para el estudio se contó con criterios de inclusión, en las que se consideró estudiantes que voluntariamente 

acepten la participación y los padres otorguen el consentimiento de este aquellos con acceso a canales 

digitales para responder. De igual manera se excluyó a aquellos participantes que no estuvieron entre el 

margen de educación o grado de instrucción, junto con aquellos con dificultades físicas que imposibilitaron 

su participación. 

 

2.2. Instrumentos 

Para el estudio se consideró como técnica la encuesta, la misma que permitió la obtención de datos de 

interés con el desarrollo de interrogantes (G. Montes, 2000; Quispe & Sánchez, 2011), en ese escenario las 

variables presentan sus respectivas escalas valorativas que se describen a continuación: Clima social familiar 

y Calidad de Vida. 

 La Escala de Clima Social Familiar desarrollado inicialmente por Moos et al. (1987) con adaptación al 

contexto peruano por C. Ruíz & Guerra (1993), su administración es individual y colectiva, aproximadamente 

20 minutos en las que establece tres dimensiones (relaciones = 27 ítems), (desarrollo = 45 ítems) y estabilidad 

con 18 ítems. La escala es dicotómica de verdadero (1) y falso (0), la validez del instrumento mediante el 

contenido de los ítems fue alta en función a tres áreas como las relaciones internas, externas y la estabilidad, 

además se aprobó su validez mediante una correlación con el test de Bell, la fiabilidad del instrumento 

mediante consistencia interna presentó una confiabilidad de .80 - .91). Se estimó la confiabilidad mediante 

alfa de Cronbach, de acuerdo con sus componentes (Relaciones: α=.81), (Desarrollo: α=.78) y (estabilidad: 

α=.75). 

Para evaluar Calidad de vida, se consideró la Escala Kidscreen 52 adaptado para el contexto peruano por 

Hernández et al. (2013) comprende 10 dimensiones o factores: salud y actividad física (5 ítems), sentimientos 

(6 ítems), estado de humor general (7 ítems), sobre sí mismo (5 ítems), tiempo libre (5 ítems), familia 

ambiente, familia vecindario (6 ítems), economía (3 ítems), amigos (6 ítems), ambiente escolar (6 ítems) y 



  

8 
 

provocación (3 ítems), mediante un escala tipo Likert de 5 elementos Excelente (1), Muy buena (2), Buena 

(3), Regular (4), Mala (5), posee adecuadas propiedades psicométricas, en cuanto a su confiabilidad alfa de 

Cronbach =.92, su tiempo de aplicación fue de 20 a 30 minutos. 

Para la presente investigación, se estimó la validez de contenido por criterio de jueces y la confiabilidad, 

en cuanto a la validez como se observa en la tabla 1, se utilizó el Coeficiente de Validez de Contenido a 

través del V de Aiken (Pedroza et al., 2014) donde se obtuvo un valor de .99 para la variable Escala Clima 

Social Familiar; de igual manera para la escala Calidad de Vida obtuvo un coeficiente =0.98; siendo 

perfectamente aplicable al contexto de estudio. 

 

Tabla 1 

Validez de contenido del instrumento Escala clima social familiar 

Escala social familiar Claridad Congruencia Contexto Dominio de Constructo V de aiken 

Relaciones 1 1 1 1 1 

Desarrollo 0.98 1 0.98 1 0.99 

Establidad 0.96 1 1 1 0.99 

General 1 0.98 1 0.98 0.99 

Total 0.985 0.994 0.995 0.99 0.99 

 

Tabla 2 

Validez de contenido del instrumento Calidad de vida Kidscreen 52 

Escala calidad de vida Claridad Congruencia Contexto Dominio de Constructo V de aiken 

Salud y actividad física 1 0.99 1 0.99 0.99 

Sentimientos 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

Estado de humor general 0.98 0.97 0.98 1 0.98 

Sobre si mismo 1 0.99 0.99 0.99 0.99 

Tiempo libre 0.96 1 1 1 0.99 

Familia ambiente, familia 

vecindario 
0.96 0.98 0.96 0.99 0.97 

Economía 0.96 0.97 0.96 1 0.97 

Amigos 1 1 0.99 0.98 0.99 

Ambiente escolar 0.99 0.99 0.96 1 0.99 

Provocación 0.99 0.99 0.96 1 0.99 

General 1 0.98 1 0.98 0.99 

Total 0.985 0.994 0.995 0.99 0.98 

 

Asimismo, se estimó la confiabilidad mediante alfa de Cronbach como se observa en la tabla 3, 

obteniéndose para la Escala Clima Social Familiar (α=.947); de igual manera la Escala de Calidad de vida 

Kidscreen 52 =. 898, los elementos demostraron ser altamente confiables y entendibles para su aplicación. 

 

Tabla 3 

Confiabilidad del instrumento Escala clima social familiar 

Escala social familiar α 

Relaciones 0.891 

Desarrollo 0.887 

Establidad 0.901 

General 0.965 

Total 0.947 
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Tabla 4 

Confiabilidad del instrumento Calidad de vida Kidscreen 52 

Escala calidad de vida α 

Salud y actividad física 0.789 

Sentimientos 0.709 

Estado de humor general 0.802 

Sobre si mismo 0.894 

Tiempo libre 0.796 

Familia ambiente, familia vecindario 0.874 

Economía 0.776 

Amigos 0.892 

Ambiente escolar 0.875 

Provocación 0.788 

General 0.806 

Total 0.898 

 

2.3. Análisis de datos 

Para el estudio se consideró prudente hacer uso del Software SPSS27, en las que se efectuó el 

procesamiento de información, desde la perspectiva descriptiva, hasta el análisis inferencial propiamente 

dicho, para ello se aplicó la prueba de normalidad mediante Kolmorogov-Smirnov por cuanto la muestra es 

>.50 (Gamarra et al., 2015; Romero-Saldaña, 2016) de esta manera la contrastación o correlación fue 

mediante una prueba no paramétrica rho Spearman. 

3. Resultados 

3.1. Datos sociodemográficos 

En la tabla 5 se observa la prevalencia de estudiantes de 13 años 27.9 %, seguido del 19.9% de 16 años, 

del 17.9 % de 12 años, fue predominante el sexo femenino 55.6 % y 44.4 % masculino, además el mayor 

número de estudiantes vienen cursando el primero de secundaria 28.5 %, seguido del 21.2 % de segundo de 

secundaria, 20.5 % quinto de secundaria. 

 

Tabla 5 

Datos sociodemográficos de los estudiantes del Colegio Francisco García Calderón 

  Frecuencia Porcentaje 

Edad 

12 años 27 17.9% 

13 años 41 27.2% 

14 años 25 16.6% 

15 años 23 15.2% 

16 años 30 19.9% 

17 años 5 3.3% 

Género 
Femenino 84 55.6% 

Masculino 67 44.4% 
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Grado de instrucción 

Primero de secundaria 43 28.5% 

Segundo de secundaria 32 21.2% 

Tercero de secundaria 25 16.6% 

Cuarto de secundaria 20 13.2% 

Quinto de secundaria 31 20.5% 

 

3.2. Análisis descriptivo 

En la tabla 6, de acuerdo con la aplicación del instrumento se ha identificado que el clima social familiar 

alcanzó un nivel promedio de 77.5 %, con una tendencia a buena de 11.9 %; de los resultados expuestos se 

interpreta que las relaciones entre los miembros de la familia están en proceso para afrontar conflictos y 

expresar sus emociones. 

 

Tabla 6 

Niveles de Clima social familiar de los estudiantes del Colegio Francisco García Calderón 

Escalas n % 

Mala 11 7.3% 

Promedio 117 77.5% 

Tiende a buena 18 11.9% 

Buena 4 2.6% 

Excelente 1 0.7% 

 

La tabla 7, evidencia que la aplicación del instrumento evidenció que los niveles de calidad de vida fueron 

adecuados 49 %, con tendencia a poco adecuado 27.2 %, el mismo que refleja un adecuado nivel de salud 

física, el uso de tiempo libre, las relaciones con amigos, la interacción en el ambiente escolar entre otros, que 

hacen propicio el desarrollo del estudiante, no obstante, en relación con la familia y su ambiente se encuentran 

limitantes que pueden ser cruciales al momento de su caracterización general. 

 

Tabla 7 

Niveles de Calidad de vida de los estudiantes del  Colegio Francisco García Calderón 

Escalas n % 

Poco adecuado 41 27.2% 

Adecuado 74 49.0% 

Muy adecuado 36 23.8% 

 

3.3. Prueba de Normalidad 

Luego del análisis descriptivo de las variables, fue necesario que se establezcan las correlaciones entre el 

clima social familiar y sus dimensiones, junto con la calidad de vida, para ello, fue necesario efectuar la 

prueba de normalidad mediante Kolmogorov-Smirnov (Tabla 8), por el tamaño de la muestra, donde se 

obtuvo un valor p=.000, .014; para las variables, siendo así no distribuidos normalmente, dando paso a la 

aplicación de una prueba no paramétrica como el Rho Spearman para la contrastación de la hipótesis general. 

 

Tabla 8 

Prueba de normalidad del clima social familiar y calidad de vida Kidscreen 52 
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K-Sa 

Estadístico gl Sig. 

Clima Social Familiar .117 151 .000 

Calidad de vida .083 151 .014 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

De acuerdo con la hipótesis general, se demuestra que el clima social familiar y la calidad de vida guardan 

relación de manera significativa (p=.000; rho=.646), como se evidencia en la tabla 9, lo que implica que el 

clima social familiar que se desarrolla repercute en su bienestar y calidad de vida, es decir a mejor clima 

social familiar la calidad de vida se verá afecto positivamente. De igual manera en lo que respecta a las 

hipótesis específicas, se ha demostrado que de los tres componentes del clima social familiar (relaciones, 

desarrollo y estabilidad), el primero no está correlacionado, pese a su importancia dentro del contexto 

situacional, este no presenta relevancia para una calidad de vida, mientras que el componente desarrollo y 

estabilidad, presentan una correlación positiva y significativa 

 

Tabla 9 

Correlación de Clima social familiar y calidad de vida Kidscreen 52 

 
Calidad de vida 

n rho p 

Clima social familiar 151 0.646 0.000 

- Relaciones 151 -0.048 0.559 

- Desarrollo 151 0.671 0.000 

- Estabilidad 151 0.715 0.000 

4. Discusión 

Considerando las hipótesis establecidas, se evidencia relación entre clima social familiar y calidad de vida 

en los adolescentes (p=.000; rho=.646), los resultados obtenidos por Herrada (2016) mediante una prueba 

paramétrica como Pearson encontró relación entre las variables (p<.008, r=-.283), de igual manera A. J. 

Montes et al. (2019) manifiesta que cada uno de las estilos parentales que se puedan desarrollar dentro de las 

familias ligadas con su clima social repercutirán de manera distinta en la calidad de vida. De esta manera la 

integración de la familia, sus relaciones y estabilidad, son factores elementales para una adecuada calidad de 

vida, en tanto se comprende que cuanto mejor sea los niveles de clima social familiar la calidad de vida se 

verá favorecido. Teóricamente, para su explicación fue necesario abordar lo descrito por Moos et al. (1987) 

quienes manifiestan que el CSF es el conjunto de características que se describen en un ambiente 

determinado, naturalmente está compuesto por tres aspectos como la relación, el desarrollo y la estabilidad; 

estos, se asociación con la calidad de vida, que es definida como el estado de bienestar total de un individuo 

(Wild, 2013), compuesta por elementos multifactoriales. 

 

En cuanto a las hipótesis específicas la dimensión relaciones del clima social familiar no se observa 

correlación con calidad de vida  (rho=-.048; p=.559), los datos que se han presentado difieren de lo obtenido 

por Neyişci et al. (2021) donde se encuentra que las relaciones familiares como tal contribuyen en la calidad 

de vida de los adolescentes, estas diferencias se deben principalmente por el tamaño de muestra y diversidad 

cultural. No obstante, es necesario que se desarrollen estudios en que se establezcan diferencias de acuerdo 
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con los datos sociodemográficos para identificar si existen criterios que predisponen una percepción de 

calidad de vida adecuada por parte la población adolescente. 

 

De igual forma, la dimensión desarrollo de clima social familiar se relacionado directa y 

significativamente con calidad de vida (rho=.671; p=.000) en ese sentido guarda relación con los datos 

obtenidos por Herrada (2016), estas semejanzas explicadas de acuerdo al tamaño de muestra y la población 

objetivo de estudio, no obstante es preciso manifestar que pese a la diferencias de años donde se efectúa el 

estudio las semejanzas son significativas, lo que demuestra la interacción, es decir en medida que se alcance 

mayores índices de desarrollo familiar en su comunicación, responsabilidad y sentido de pertenencia la 

calidad de vida tendrá una percepción adecuada. Es preciso manifestar que la conceptualización del desarrollo 

se orienta sobre la importancia y calidad de determinados procesos para el ámbito familiar con la finalidad 

de que éstos puedan integrarse adecuadamente, así diversos estudios demuestran que el desarrollo es una de 

los factores fundamental en la adolescencia con la intención de contribuir en la calidad de vida, no solo a 

nivel de relaciones sociales sino además como clave para la autonomía (Lima-Serrano et al., 2018). 

En respuesta a la tercera hipótesis específica se observa correlación directa y significativa (rho=.716, 

p=.000)  en la dimensión estabilidad en el clima social familiar con la calidad de vida; los resultados obtenidos 

guardan relación con lo planteado por Costa et al. (2020) quienes manifiestan que la cercanía emocional o 

estabilidad contribuyen en la adecuada percepción de calidad de vida, el mismo que se traducen en bienestar 

psicosocial. Para su explicación es importante considerar que se entiende por el nivel de control de los 

miembros sobre otros, también analiza la estructura organizativa que es propio de la familia, esto en 

coherencia con la calidad de vida resulta necesario para la población adolescente, toda vez que la creación de 

normas y reglas mantienen en cierto nivel de control, tanto emocional como emocional, siendo la edad un 

factor crítico a considerar (Oyanedel et al., 2015). En un análisis teórico se evidencia que el clima social 

familiar al ser un elemento fundamental en el desarrollo de la resiliencia, el mismo que es una característica 

que mide los niveles de vida, así, en comunión con la familia su refuerzo implica grado mayor de estabilidad 

(García, 2016; Salinas-Ponce & Villegas-Villacrés, 2021).  

Finalmente, el estudio centrado en el clima social familiar relacionado con la calidad de vida en 

adolescentes, resulta sumamente constructivo, por cuanto su abordaje es de manera temprana y presenta 

información que es vital para el desarrollo de intervenciones y planes de tratamiento. Ahora bien, analizar 

otros factores inmersos en la composición o clima familiar también es necesaria, toda vez que demuestran su 

contribución en la mejora de la calidad de vida, esto no solo visto desde factores sociales, económicos y 

culturales, sino también con el grado de satisfacción que el sujeto posee para hacer frente a afecciones diarias 

o para su relación inter e intrapersonal (Mendoza, 2016), toda vez que representan el estado de bienestar total 

de un individuo, el mismo que además ha cubierto sus necesidades básicas (Wild, 2013). Así, resulta 

necesario que se exploren en mayor medida los componentes teóricos que dan origen al estudio de las 

variables, contribuyendo con nuevo e innovador conocimiento. 

5. Conclusiones 

 

- Respecto al objetivo general se ha demostrado que existe correlación entre el clima social familiar y 

la calidad de vida (p=.000; rho=.646) comprobando así la hipótesis, es decir en medida que se 

desarrollen un adecuado clima social familiar será mejor percibido la calidad de vida. 

- Respecto al primer objetivo específico, se ha evidenciado que no existe relación entre la dimensión 

“relaciones y la calidad de vida, esto debido a que los datos obtenidos fueron (rho=-.048; p=.556) 

rechazando la hipótesis de investigación. 



   

13 

 

- En cuanto al segundo objetivo específico se demostró que existe relación obteniendo valores rho>.60 

y p>.050 respectivamente, aceptando la hipótesis específica de investigación. 

- Finalmente, en relación con el tercer objetivo específico se evidenció que existe relación entre 

estabilidad como dimensión del clima social familiar y la calidad de vida (rho=.715; p=.000) aceptando 

la hipótesis de investigación. 

 

6. Recomendaciones 

- Se sugiere a futuros investigadores que a partir de los hallazgos puedan aplicar estudios de tipo 

preexperimental, mediante el desarrollo de programas o estrategias que garanticen la mejora de la 

calidad de vida, además que estos puedan hacer partícipes a la comunidad familiar.  

- A los psicólogos educativos que promuevan y fortalezcan el clima social familiar mediante el 

desarrollo de talleres integrativos a los miembros de la comunidad educativa, además, fomentar la 

aceptación e interacción de las escuelas de padres, para de esta manera alcanzar a prevenir hechos de 

violencia en la familia. 

- Por otro lado, resulta necesario que tanto los profesionales de la salud o instituciones responsables 

puedan intervenir mediante actividades de promoción acerca la importancia de la fortaleza familiar, 

sus consecuencias en los adolescentes y cómo estos pueden desarrollarse de manera más sólida. 

- Finalmente, se sugiere que en futuros estudios se puedan efectuar comparativas en relación con los 

datos sociodemográficos, permitiendo caracterizar y encontrar predictores que establecen una calidad 

de vida en la población adolescente. 

- Se sugiere a profesionales de la psicología, contrastar los resultados de la investigación con otros 

centros educativos, además de articular comités de promoción de la salud para estudiantes y para 

padres de familia de la comunidad. 
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