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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo “determinar si existe relación entre 

el clima social familiar y la conducta emocional inadaptada en estudiantes del nivel 

secundario de instituciones educativas privadas del sur del Perú”. 

Metodológicamente, se trató de un estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental, 

transversal y correlacional. La muestra fue de 427 estudiantes. Los instrumentos de 

recolección de datos fueron: (1) Escala de Clima Social Familiar (FES) (Moos et al., 

1995, adaptado por Crespo, 2019) y (2) Escala de Conducta Emocional Inadaptada 

(API-N) para Niños y Adolescentes (Parasi, 2016). Al respecto, se concluyó que 

existe relación estadísticamente significativa (p-valor < ,001), de signo negativo y de 

grado moderado, entre la variable clima social familiar y las escalas autonómica       

(-,223), emocional (-,337), social (-,319), motora (-,366) y cognitiva (-,415) de la 

variable conducta emocional inadaptada. 

 

Palabras clave: clima social familiar, conducta emocional inadaptada, educación 

secundaria, adolescencia. 
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Abstract 

 

The objective of this research was "to determine if there is a relationship between 

the family social climate and maladaptive emotional behavior in secondary school 

students from private educational institutions in southern Peru". Methodologically, it 

was a quantitative, descriptive, non-experimental, cross-sectional and correlational 

study. The sample consisted of 427 students. The data collection instruments were: 

(1) Family Social Climate Scale (FES) (Moos et al., 1995, adaptado por Crespo, 

2019) and (2) Maladaptive Emotional Behavior Scale (API-N) for Children and 

Adolescents (Parasi, 2016). In this regard, it was concluded that there is a 

statistically significant relationship (p-value < .001), with a negative sign and 

moderate degree, between the family social climate variable and the autonomic (-

.223), emotional (-.337), social      (-.319), motor (-.366) and cognitive (-.415) of the 

maladaptive emotional behavior variable. 

 

Keywords: family social climate, inappropriate emotional behavior, secondary 

education, adolescence. 
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Introducción 

 

De acuerdo a Andrews et al. (2021), la adolescencia es una etapa muy compleja 

del desarrollo humano, por los cambios que se producen en cada instancia del 

individuo, pero particularmente por los que ocurren a nivel psicológico, pues el sujeto 

se encuentra en la fase final de la formación de su personalidad, sus habilidades 

sociales y cognitivas, sus mecanismos de afrontamiento, entre otros.   

Además, el adolescente se debe enfrentar a una dinámica social cada vez más 

interactiva y demandante, tanto con pares como con adultos, cada uno con una 

realidad psicológica particular, que puede permearse de múltiples formas en su 

dinámica psíquica (Silvers, 2022). Es aquí donde el sujeto amplía su horizonte social 

fuera del núcleo del hogar, apalancándose de nuevas relaciones, de amistad y 

sentimentales; articulándose estas en función de las herramientas desarrolladas 

durante la infancia en la interacción con dicho núcleo familiar (del Valle et al., 2018). 

En ese sentido, se entiende al clima social familiar como el componente que da 

forma a las demás relaciones del adolescente (Reyes et al., 2019). 

Otro de los mayores retos de la adolescencia es lograr la regulación emocional y 

conductual, en medio de una etapa caracterizada por la expresión emocional polar y 

las distorsiones cognitivas, como consecuencia de la independización del 

pensamiento (Silvers, 2022). De allí que, durante la adolescencia, sea posible 

desarrollar un conjunto muy amplio de condiciones de salud mental alteradas 

(Estévez & Jiménez, 2017), como las que conforman el espectro de la conducta 

emocional inadaptada, según el concepto de Anicama (2014, como se citó en 

Parasi, 2016), a saber: (1) ansiedad, (2) fobia social, (3) obsesión-compulsión, (4) 

depresión, (5) hipocondría, (6) histeria y (7) psicopatía. 

6
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Según un reporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 

2017), el 23,1% de los niños y adolescentes en el rango entre 11 y 15 años ha 

presentado al menos dos síntomas psicológicos por semana, de entre los que 

destacan (entre una lista más amplia) el decaimiento, el nerviosismo, la irritabilidad y 

las dificultades para conciliar o controlar el sueño; cifra que constituye la media 

aritmética de 31 países de renta alta y facilita una idea clara de cómo se encuentra 

la salud mental durante la etapa de la adolescencia.  

En similar medida, la Encuesta Nacional de Salud en España (Ministerio de 

Sanidad Consumo y Bienestar Social, 2017) indica que, en el rango entre 0 y 14 

años, la prevalencia en trastornos conductuales es de 1,8%, mientras que la 

prevalencia de otros trastornos, como la depresión, la ansiedad y el autismo es de 

0,6%, siendo mayor en varones en todas las condiciones salvo en la depresión; 

puntualizando también que solo existen diferencias fundadas en la clase social de 

los niños o adolescentes en el caso de los trastornos conductuales, que son más 

comunes en las clases bajas. 

Ahora bien, la realidad que se presenta de este fenómeno en el Perú, de acuerdo 

al Ministerio de Salud (MINSA, 2018), aclara que el 20,3% de los niños entre 1,6 y 6 

años presenta algún problema de salud mental, mientras que la cifra es del 18,7% 

en el rango entre 6 y 10 años, bajando a un 14,7%, en el rango entre 11 y 14 años, 

siendo estas cifras más elevadas en las poblaciones urbanas, en los casos que los 

niños o adolescentes han recibido alguna forma de violencia familiar, lo mismo que 

en los hogares con ingresos más bajos y/o educación familiar insuficiente, siendo el 

trastorno más frecuente de entre los estudiados la depresión.  

Así pues, dentro del dominio de la psicopatología infanto-juvenil, existe una 

variable de importancia central, que permite entender muchos de los aspectos ya 

7
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explicados; la mencionada conducta emocional inadaptada, concepto desarrollado 

por Anicama (2014, como se citó en Parasi, 2016), que alude a una serie de 

manifestaciones comportamentales que evidencian fallas en la adaptación 

psicosocial del individuo y se producen a partir de un patrón de condicionamiento 

inadecuado; conductas que tienen como fuente la interacción de la persona con 

otros, que refuerzan conductas inapropiadas o inhiben las adaptadas. 

Este es, entonces, un término paraguas, que arropa un conjunto de condiciones 

de inadaptación particulares, y que a lo largo del desarrollo de la psicología y la 

psiquiatría han tenido diferentes nombres, siendo entre los más comunes los de 

conductas neuróticas o desórdenes emocionales, razón por la cual todos estos 

términos tienen un marco teórico compartido, en este caso, partiendo del 

conductismo (Canessa & Lembcke, 2020). 

En ese sentido, las expresiones conductuales o respuestas desadaptativas a los 

estímulos fisiológicos, sociales o psicológicos son, según Anicama (2014, como se 

citó en Parasi, 2016), cinco en total, a saber: (1) expresión autonómica, (2) expresión 

emocional, (3) expresión social, (4) expresión motora y (5) expresión cognitiva. Los 

siete patrones desadaptativos antes mencionados provienen de los excesos 

conductuales desadaptativos en diferentes combinaciones de estas expresiones.   

Entre los contextos que pueden influir en el desarrollo y mantenimiento de una 

conducta emocional inadaptada, la familia se presenta como uno de los más 

importantes (Aquize & Núñez, 2017). En ese sentido, surge una variable capital para 

la comprensión de estas relaciones con el núcleo de la familia y su eventual 

extrapolación al resto de la sociedad: el clima social familiar. Este se refiere al 

ambiente psicosocial de una persona como miembro de una familia, y es el que 

articula las características psicológicas de cada miembro de una familia, de modo 

14
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que intervengan en el clima general de toda la familia, ocurriendo la misma relación 

o influencia de retorno, en tanto que dicho clima interviene en el individuo, en un 

proceso comunicativo dinámico, complejo y duradero en el tiempo (Velásquez & 

Escobedo, 2021).  

Es por esto que el clima social familiar es la base sobre la cual se construyen las 

habilidades sociales del niño y el adolescente, su sistema expresivo, sus 

mecanismos de intervención y más. Se entiende la importancia y relevancia que 

tiene esta variable en la constitución sociocultural y psicológica del individuo, que 

luego se convertirá en un miembro activo de la sociedad, con la cual va a interactuar 

en múltiples contextos (Méndez-Omaña & Jaimes-Contreras, 2018). 

Es por ello que en las instituciones educativas resulta fundamental atender el 

desarrollo psicológico y familiar de los estudiantes, en particular de los de 

secundaria, pues es en la adolescencia que la disfuncionalidad en las relaciones 

entre sus miembros crece, debido a la falta de orientación educativa y psicológica 

(Pérez-Fuentes et al., 2019).  

Y solo comprendiendo cómo se vincula el clima social familiar con cada posible 

manifestación derivada de las conductas emocionales inadaptadas, será posible 

fomentar familias sanas y jóvenes mentalmente sanos, que eventualmente 

conformarán sus propias familias, con todos estos vitales aprendizajes.  

Por todo lo anterior, se ha realizado el presente estudio, para determinar si existe 

relación entre el clima social familiar y la conducta emocional inadaptada en 

estudiantes de secundaria de instituciones educativas privadas del sur del Perú.  

17
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Metodología 

 

1. Diseño 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de nivel descriptivo y diseño no 

experimental, transversal y correlacional. De este modo, se describió el grado y 

dirección de la relación entre las variables de estudio (Hernández-Sampieri & 

Mendoza, 2018). 

2. Participantes 

Participaron en el presente estudio, un total de 427 estudiantes de secundaria de 

3 instituciones educativas privadas del sur del Perú. Los estudiantes fueron de 

ambos sexos, con edades entre 12 y 18 años y de entre 1° y 5° grado de 

secundaria. Los mismos fueron seleccionados por medio de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, a partir de un criterio de inclusión (aceptar la 

participación de forma voluntaria) y un criterio de exclusión (presentar una 

puntuación alta en la escala de labilidad de la Escala de Conducta Emocional 

Inadaptada) (Otzen & Manterola, 2017). 

3. Instrumentos 

3.1. Escala de Clima Social Familiar (FES) 

Esta escala fue construida por Moos et al. (1995) y adaptada al Perú por Crespo 

(2019), consta de 90 ítems de tipo dicotómico (verdadero y falso), distribuidos en 

tres dimensiones: (1) relación (27 ítems), (2) desarrollo (45 ítems) y (3) estabilidad 

(18 ítems). En la adaptación a la población peruana, se determinó la validez por 

criterio de jueces, con una V de Aiken de 1,00, y por la técnica de análisis de ítems, 

obteniendo valores de r en la relación ítem-dimensión e ítem-escala superiores a ,20 

en los 90 ítems; la confiabilidad obtenida, vía prueba piloto, fue un Alfa de Cronbach 

de ,885 (Crespo, 2019). 
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3.2. Escala de Conducta Emocional Inadaptada (API-N) para Niños y 

Adolescentes 

Esta escala fue creada en Perú por Anicama (1993) y actualizada por Parasi 

(2016), consta de 80 ítems de tipo escala de Likert de frecuencia de tres niveles 

(nunca, a veces, siempre), distribuidos en cinco dimensiones: (1) autonómica (13 

ítems), (2) emocional (18 ítems), (3) estabilidad (15 ítems), (4) motora (12 ítems) y 

(5) cognitiva (12 ítems); adicionalmente, incluye una escala de labilidad (con 10 

ítems), como filtro. En su actualización psicométrica, se determinó la validez por 

criterio de jueces, con una V de Aiken entre ,80 y 1,00 en todos los ítems, y por la 

técnica de análisis de ítems, obteniendo índices de discriminación entre ,22 y ,51 

con un valor de p < ,0; la confiabilidad obtenida, vía prueba piloto, fue un Alfa de 

Cronbach de ,91 y una “r” de ,86 por confiabilidad test-retest (Parasi, 2016). 

3.3. Ficha sociodemográfica 

Se trata de un breve cuestionario, de creación propia, por medio del cual se 

solicitó información sobre la edad, sexo, grado, colegio de procedencia e información 

sobre las personas con las que vive. 

4. Procedimiento de recolección de datos y aspectos éticos 

En cuanto a los aspectos éticos, previo a la implementación del estudio, se obtuvo 

la aprobación del comité de ética de la Universidad Peruana Unión. Posterior a ello, 

se obtuvo la autorización de las 3 instituciones educativas en las que se recolectó la 

información y se recogió el consentimiento y asentimiento informado de los 

participantes del estudio, a los cuales se informó detalladamente sobre la naturaleza, 

límites y alcances de la investigación, aclarando todas las dudas para que pudieran 

participar de forma voluntaria. Solo a los participantes que completaron la fase 

anterior, se les entregaron los dos instrumentos de recolección de datos, mismos 

1
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que una vez llenados, fueron tabulados sin adulterar o censurar los datos recogidos, 

de modo de hacer un análisis e interpretación objetivos. 

5. Análisis de datos 

Para el procesamiento de datos, se hizo uso de estadísticos descriptivos e 

inferenciales. Los primeros corresponden a los estadísticos de frecuencia, y fueron 

utilizados para presentar el desenvolvimiento de la muestra en cada variable y 

dimensión de estudio. Posterior, se aplicaron los estadísticos inferenciales. Para ello, 

primero se aplicó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, óptima para 

muestras de más de 50 sujetos (Romero-Saldaña, 2016). Comprobado que la 

muestra no se distribuye de forma normal, se eligió el coeficiente de correlación de 

Spearman, como estadístico no paramétrico (Camacho-Sandoval, 2010). Con el 

mismo fue posible determinar el grado y dirección de la correlación entre las 

variables y sus dimensiones, lo que permitió darle respuesta a la hipótesis de esta 

investigación.  

2

2

3

3
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Resultados 

 

1. Resultados descriptivos 

1.1. Datos sociodemográficos  

En la Tabla 1, se observa que, en cuanto al sexo, la muestra se dividió en 64.2% 

hombres y 35.8% mujeres. Eso significa que hay una ligera sobrerrepresentación de 

los hombres en la muestra. En cuanto a la edad, la muestra se dividió en un 9.1% de 

12 años, 25.1% de 13 años, 19.7% de 14 años, 19.4% de 15 años, 18.7% de 16 

años, 7.5% de 17 años y 0.5% de 18 años. Eso significa, descontando los sujetos 

con 12 y 18 años, por ser las edades mínimas y máximas (que solo una minoría 

posee), que la distribución de las edades es bastante equitativa, solo con una 

subrepresentación de los sujetos de 17 años. Y en cuanto a los grados, la muestra 

se dividió en un 25.3% de 1° grado, 21.5% de 2° grado, 20.1% de 3° grado, 18.0% 

de 4° grado y 15.1% de 5° grado, en todos los casos de secundaria. Eso significa 

que hay una subrepresentación de estudiantes mayores, en este caso de 5° grado. 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes 

Características sociodemográficas n % 

Sexo   

Hombres 274 64.2 

Mujeres 153 35.8 

Edad   

12 años 39 9.1 

13 años 107 25.1 

14 años 84 19.7 

15 años 83 19.4 

16 años  80 18.7 

17 años 32 7.5 

18 años 2 0.5 

Grado   

1° grado de secundaria 108 25.3 
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2° grado de secundaria 92 21.5 

3° grado de secundaria 86 20.1 

4° grado de secundaria 77 18.0 

5° grado de secundaria 64 15.1 

1.2. Niveles de clima social familiar  

En la Tabla 2, se observa que la mayor parte de la muestra se ubica en un nivel 

promedio tanto en la variable clima social familiar (52.0%) como en la dimensión 

desarrollo (68,9%), mientras que, en las dimensiones relación (54.8%) y estabilidad 

(53.9%), la mayor parte de la muestra se ubica en un nivel alto. En ambos casos, 

más del 95% de la muestra se concentra entre los niveles promedio y alto. Así pues, 

se concluye que el clima social familiar de la muestra es de nivel promedio a alto. 

Esto significa que se trata de una muestra con pocos problemas a nivel de 

integración familiar, entendiéndose de esta forma como familias funcionales. 

Tabla 2. Estadísticos de frecuencia para clima social familiar 

Clima Social Familiar Niveles n % 

Relación 

Bajo 20 4.7 

Promedio 173 40.5 

Alto 234 54.8 

Desarrollo 

Bajo 2 0.5 

Promedio 294 68.9 

Alto 131 30.7 

Estabilidad 

Bajo 6 1.4 

Promedio 191 44.7 

Alto 230 53.9 

Total 

Bajo 2 0.5 

Promedio 222 52 

Alto 203 47.5 

1.3. Niveles de conducta emocional inadaptada 

En la Tabla 3, se observa que la mayor parte de la muestra se ubica en un nivel 

bajo en las dimensiones autonómica (74.7%), motora (55.7%) y cognitiva (55.0%), 
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mientras que, en las dimensiones emocional (52.7%) y social (64.6%), la mayor 

parte de la muestra se ubica en un nivel promedio. En las dimensiones emocional 

(12.2%), social (11.5%) y cognitiva (5.4%) se observa el mayor porcentaje de 

muestra con un nivel alto, por lo que se concluye que son los dos tipos de conducta 

emocional inadaptada más afectados en la muestra, siendo los menos afectados los 

correspondientes a las dimensiones autonómica (0.2%) y motora (1.4%). La principal 

conducta emocional inadaptada vinculada a las dimensiones social, emocional y 

cognitiva es la depresión, pues las otras requieren de valores elevados también en 

las dimensiones autonómica y motora. Eso significa que la depresión es la conducta 

emocional inadaptada de mayor riesgo en la muestra de estudio. 

Tabla 3. Estadísticos de frecuencia para conducta emocional inadaptada 

Conducta emocional 
inadaptada 

Niveles n % 

Autonómica 

Bajo 319 74.7 

Promedio 107 25.1 

Alto 1 0.2 

Emocional 

Bajo 150 35.1 

Promedio 225 52.7 

Alto 52 12.2 

Social 

Bajo 102 23.9 

Promedio 276 64.6 

Alto 49 11.5 

Motora 

Bajo 238 55.7 

Promedio 183 42.9 

Alto 6 1.4 

Cognitiva 

Bajo 235 55.0 

Promedio 169 38.6 

Alto 23 5.4 
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2. Prueba de normalidad 

Con el propósito de realizar los análisis comparativos y contrastar las hipótesis 

planteadas, se procedió a realizar primero la prueba de bondad de ajuste para 

precisar si las variables presentan una distribución normal. En ese sentido, la Tabla 

4 presenta los resultados de la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), 

donde se observa que los datos correspondientes a las variables no presentan una 

distribución normal, dado que el coeficiente obtenido (K-S) es significativo (p<0.05). 

Por tanto, para los análisis estadísticos correspondientes se empleará estadística no 

paramétrica, en concreto el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

Tabla 4. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Instrumentos Variables N Estadístico de prueba Sig. (bilateral) 

FES Clima social familiar 427 ,090 ,000ª 

API-N Escala autonómica 427 ,094 ,000ª 

Escala emocional 427 ,063 ,000ª 

Escala social 427 ,064 ,000ª 

Escala motora 427 ,087 ,000ª 

Escala cognitiva 427 ,092 ,000ª 

a. Correlación de significación de Lillefors. 

3. Análisis de correlación 

En la tabla 4, se visualiza que todas las escalas de la conducta emocional 

inadaptada presentan relaciones significativas con el clima social familiar. Se puede 

destacar que las correlaciones son inversas y moderadas, entre el clima social 

familiar y: la escala autonómica (rho=-.224;p<.01), la escala emocional (rho=-.337; 
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p<.01), la escala social (rho=-.319;p<.01), la escala motora (rho=-.366;p<.01) y la 

escala cognitiva (rho=-.415;p<.01). El signo negativo de las correlaciones implica 

que mientras mejora el clima social familiar disminuye la posibilidad de desarrollar 

alguna conducta emocional inadaptada, lo que se ajusta al planteamiento teórico. 

Tabla 5. Correlaciones entre el clima social familiar y la conducta emocional 

inadaptada 

 Clima social familiar 

 rho p 

Conducta emocional inadaptada   

Escala autonómica -.223** .000 

Escala emocional -.337** .000 

Escala social -.319** .000 

Escala motora -.366 .000 

Escala cognitiva -.415 .000 

Nota: **La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
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Discusión 

 

En los resultados del estudio, sobre el clima social familiar, se observó que la 

mayor parte de la muestra presenta un nivel entre promedio y alto tanto en variable, 

como en dimensiones. Mientras que, en la conducta emocional inadaptada, se 

observaron puntuaciones mayoritariamente bajas en las dimensiones autonómica, 

motora y cognitiva (siendo la cognitiva la más alta de estas), y puntuaciones 

mayoritariamente promedio en las dimensiones emocional y social. En ese sentido, 

la teoría plantea que cuando un sujeto tiene niveles más altos en las escalas 

emocional, social y cognitiva, la conducta emocional inadaptada que es más posible 

desarrollar o poseer es la depresión (Parasi, 2016).   

Por último, se encontró una relación estadísticamente significativa, de signo 

negativo y grado moderado entre el clima social familiar y todas las dimensiones de 

la conducta emocional inadaptada. Esto implica que, mientras el clima social familiar 

de un adolescente sea más positivo, será menos propenso a presentar conductas 

emocionales inadaptadas, aunque se entiende que existen otros factores 

participantes. Al respecto, explica Huamán (2022) que, para el modelo explicativo de 

la conducta emocional inadaptada, esta falta de adaptación se da por “un conjunto 

de normas aprendidas dentro de un determinado contexto social (…), debido a la 

historia personal sobre la cual hayan crecido” (p. 27), lo que se refleja en una 

repetición vicaria de los aprendizajes adquiridos del entorno. Eso es lo que explica 

que la familia, principal ente fundante de la conducta, ejerza una influencia tan 

importante en el establecimiento de conductas emocionales, tanto adaptadas como 

inadaptadas. 

1

1

1

1
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Así pues, los mencionados resultados se contrastaron con otras investigaciones, 

nacionales e internacionales. Al respecto, sin embargo, es importante mencionar que 

no se encontró un solo estudio con las mismas dos variables en población 

adolescente, pues la variable conducta emocional inadaptada es reciente, y con 

origen en Perú, por lo que no se aplica en suficientes estudios. Por ello, basado en 

la teoría de Anicama (2014, como se citó en Parasi, 2016), creador del término, se 

tomaron en cuenta estudios con variables alternas, como el desorden emocional, o 

bien con trastornos mentales específicos, tomando en cuenta lo que plantean 

Canessa y Lembcke (2020), que indica que “bajo un enfoque cognitivo conductual, 

los trastornos emocionales o mentales reciben la denominación de conductas 

emocionales inadaptadas” (p. 113).  

Así pues, se tiene el estudio de Yucra (2016), quien encontró correlación inversa 

entre el funcionamiento familiar y los desórdenes emocionales, lo mismo que entre 

estos últimos y las habilidades sociales (dimensiones incluidas). También encontró 

un nivel promedio de cohesión familiar, pero bajo en adaptabilidad familiar, y un nivel 

promedio en todos los desórdenes emocionales. Cabe acotar que la 

operacionalización de los desórdenes emocionales es idéntica a la de conducta 

emocional inadaptada, con el mismo instrumento usado en esta investigación.  

En la teoría de Olson et al. (1985, como se citó en Yucra, 2016), denominada 

modelo circumplejo de la familia, el funcionamiento familiar se divide en dos 

dimensiones: la cohesión y la adaptabilidad familiar. Esto contrasta con la teoría del 

clima social familiar (Moos et al., 1995), que divide su variable en tres dimensiones: 

relación, desarrollo y estabilidad. En ese sentido, esta teoría plantea que la 

dimensión relación, incluye aspectos como la cohesión y la expresividad, lo mismo 

que la interacción, la comunicación y el manejo de conflictos. Mientras que la 
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dimensión desarrollo incluye aspectos similares al de la adaptabilidad, como la 

búsqueda del aumento de la competitividad de cada miembro, su independencia, 

desarrollo individual y autoeficacia. Mientras que la estabilidad, busca el equilibrio y 

la organización de la familia, en términos de normas y roles. En ese sentido, se 

puede notar las similitudes entre ambos modelos teóricos sobre la familia, lo que 

explica, la similitud de resultados conseguidos en ambos estudios. 

Otro estudio en el que se utilizó el mismo instrumento de conducta emocional 

inadaptada fue el de Pizarro (2019), quien encontró que los desórdenes emocionales 

se ven afectados por los estilos de crianza y los temores infantiles. Esto ayuda a 

mostrar el temor infantil como una posible conducta emocional inadaptada, 

confirmando que interviene en su formación. En la teoría de Anicama (2014, como 

se citó en Parasi, 2016), una de las conductas emocionales inadaptadas es la fobia 

social, que se configura como la conjunción de puntuaciones elevadas en las 

escalas autonómicas y social, en mayor nivel, y la escala emocional, en un nivel 

menor. Así pues, se puede observar el paralelismo con el temor infantil, entendiendo 

que puede haber una asociación entre esto y las conductas emocionales 

inadaptadas, ambas viéndose influenciadas por variables familiares, en este caso, 

los estilos de crianza. 

En la teoría de Schaefer et al. (1965, como se citó en Pizarro, 2019), los estilos de 

crianza se pueden categorizar en 6 tipos: comunicativo, hostil o de rechazo, 

controlador, permisivo, sobreprotector y negligente. Estos estilos son compatibles 

con la teoría de clima social familiar (Moos et al., 1995), utilizada para esta 

investigación. Entendiendo que el estilo comunicativo proviene de una articulación 

positiva de las dimensiones relación, desarrollo y estabilidad, mientras que el estilo 

hostil o de rechazo, vendría de la articulación negativa de las dimensiones relación y 
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estabilidad. En cuanto a los estilos controlador y sobreprotector, provendrían de la 

articulación negativa de las dimensiones desarrollo y estabilidad, mientras que el 

estilo permisivo vendría de la articulación negativa de la dimensión estabilidad. 

Finalmente, el estilo negligente, vendría de la articulación negativa de todas las 

dimensiones. 

Y también está el estudio de Canessa y Lembcke (2020), quienes encontraron 

relación entre el estilo de crianza disfuncional y las conductas emocionales 

inadaptadas en adolescentes. Pero también es una correlación de grado 

relativamente bajo, lo que confirma que existen otros factores intervinientes en esta 

relación, como también se observó en la presente investigación. Aquí aplica 

prácticamente lo mismo indicado sobre la investigación de Pizarro (2019), en tanto 

que en esta se usa el modelo teórico de crianza disfuncional de Parker et al. (1997, 

como se citó en Canessa & Lembcke, 2020), en la que se divide esta variable en 

tres categorías: abuso padre/madre, sobreprotección padre/madre e indiferencia 

padre/madre. Ya se explicó cómo se articulan la sobreprotección, la indiferencia (de 

rechazo) y el abuso (hostil) en la teoría de Anicama (2014, como se citó en Parasi, 

2016), por lo que se entiende que también son compatibles. 

Fuera de estos estudios más afines al presente, se encontraron múltiples estudios 

que valoraban el clima social familiar (o variables similares) con distintas conductas 

o trastornos, que guardan relación con algún patrón desadaptativo descritos por 

Anicama (2014, como se citó en Parasi, 2016) en su teoría de la conducta emocional 

inadaptada. De estos patrones, el más estudiado es entre clima social familiar y 

depresión en adolescentes, lo que converge con lo observado en esta investigación, 

que mostró a este como el trastorno de ocurrencia más probable en la muestra.  

1
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Así pues, se pueden nombrar los estudios de Delgado y Gálvez (2016), Jaimes y 

Tacuchi (2018), Ccapa y López (2019), Mejía (2019), Caviedes et al. (2021) Parra y 

Zorrilla (2021) y Saca (2021). En todas estos se concluye una relación inversa entre 

el clima social familiar y la depresión en una población de adolescentes, pero existen 

otros como el de Goicochea y Florián (2020) y Castillo (2021), en los que no se 

encontró dicha relación, pero se evidencia claramente que constituyen casos 

aislados. En todos estos, las correlaciones son moderadas o bajas, lo que muestra 

que intervienen otros factores en la dinámica de las variables. 

De ellos, puede destacarse el de Ccapa y López (2019), en tanto que también se 

realizó en población de estudiantes de secundaria en una institución adventista. Al 

respecto, encontraron también un nivel de clima social familiar de moderado a alto 

en la mayoría de la muestra (82,3%), mientras que la mayoría de la muestra (54,7%) 

no presentaba depresión y un 34,4% tenía síntomas leves. Esto se asemeja en gran 

medida a los resultados obtenidos en la presente investigación y los complementa. 

El segundo grupo de investigaciones más comunes fueron las que valoraban la 

relación entre clima social familiar y alguna forma de conducta disruptiva, antisocial o 

disocial en la adolescencia, lo que se ajusta al patrón de la psicopatía según la 

teoría de Anicama (2014, como se citó en Parasi, 2016). Así pues, se pueden 

nombrar los estudios de Aquize y Núñez (2017), Reyes et al. (2019), Zambrano-

Villalba y Almeida-Monge (2017), Crespo (2019) y Gutiérrez (2019). En estos, la 

relación se encuentra con componentes conductuales como la adaptación de la 

conducta, la agresividad, la conducta violenta, las conductas delictivas y las 

conductas antisociales, respectivamente. En todas, los resultados son consistentes 

con lo encontrado en el presente estudio. 
1
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En la teoría de Anicama (2014, como se citó en Parasi, 2016), la conducta 

emocional inadaptada de la psicopatía, proviene, en primer nivel, de la fusión de 

valores altos en las escalas motora y emocional, y en segundo nivel, de valores altos 

en la escala social. Esto es así porque conductas inadaptadas en lo motor implican 

la manifestación de agresividad física y acciones físicas, como hurtos, generación de 

incendios, etc., mientras que las conductas inadaptadas en lo emocional, pueden 

implicar una necesidad de experimentar emociones intensas, debido a una 

capacidad de experiencia y vínculo emocional limitados o nulos. Por su parte, las 

conductas emocionales en lo social, básicamente se constituyen a partir de una 

tendencia hacia conductas antisociales o poca presencial de conductas prosociales. 

Es así como se puede ver que manifestaciones muy elevadas en estas tres escalas 

pueden hablar de un perfil antisocial o psicopático, pero que manifestaciones menos 

elevadas, pueden hablar de formas más atenuadas, como perfiles disociales, 

agresivos o disruptivos. 

Así pues, para cerrar, de estos estudios que vinculan los aspectos familiares con 

algún patrón conductual agresivo, disocial o antisocial, puede destacarse el estudio 

de Silva (2021), que también se realizó en adolescentes de una institución 

adventista en Ecuador. En esta investigación, se encontró un nivel entre moderado y 

alto del clima social familiar, aunque sí se encontró un nivel de agresividad entre 

medio y alto, que ocupaba al 74,2% de la muestra, lo que resulta diferente a los 

resultados de este estudio. Ello implica que los resultados propios no 

necesariamente pueden generalizarse a cualquier institución adventista. Aunque se 

puede afirmar que la mayoría de los resultados encontrados en otras investigaciones 

se alinean correctamente con los encontrados en otros estudios, lo que da validez a 

esta investigación. 
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En ese sentido, la principal limitación de esta investigación es que la variable 

conducta emocional inadaptada no cuenta con mucha bibliografía de respaldo para 

discutir los resultados, lo que hace más difícil medir la calidad de la contribución 

científica realizada. Además, se ha observado, tanto por medio de los resultados 

propios como los de otras investigaciones, que es posible que intervengan otros 

factores en la relación de estas dos variables, que no fueron atendidos en el 

presente estudio. 

A partir de todo lo anterior, se recomienda a investigadores interesados en la 

variable conducta emocional inadaptada, particularmente de otros países, valorar su 

ajuste a otras variables afines, como desórdenes emocionales o trastornos 

psicológicos, que en la teoría se entienden como posibles patrones desadaptativos, 

todo ello con el objetivo de darle más validez a la teoría de esta interesante variable. 

Se recomienda a la comunidad científica y de estudiantes de psicología, replicar y 

ampliar los resultados de la presente investigación, incorporando variables 

intervinientes, como pueden ser las habilidades sociales, la resiliencia, la inteligencia 

emocional, el apoyo social percibido, entre otras; de modo de tratar de establecer el 

esquema de relaciones que explica el funcionamiento y dinámica de estas variables. 

Se recomienda a los colegios que participaron en la investigación, incentivar la 

conformación de talleres de padre y de familia, para el fomento de un mejor clima 

social familiar, asertividad comunicativa, crianza efectiva y otros valores, que sirvan 

como medidas preventivas ante el desarrollo de conductas emocionales 

inadaptadas; pero que también se cuente con un adecuado sistema de consejería 

educativa, para lograr que los estudiantes con conductas emocionales inadaptadas 

puedan recibir una atención temprana y ajustada a sus necesidades.  
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Anexo 4 

Consentimiento informado para padres o tutores legales 

 

“Clima social familiar y conducta emocional inadaptada en estudiantes del nivel 

secundario de instituciones educativas privadas del sur del Perú” 

Hola, mi nombre es Emerzon Vidal Machaca Pérez, egresado de la Escuela 

Profesional de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Peruana Unión. Mediante el presente se le comunica que en los próximos días se 

estará aplicando unos cuestionarios a todos los estudiantes del nivel secundario, 

donde estudia su menor hijo(a). Por ello, acudimos a usted para solicitar su 

autorización para la participación voluntaria de su menor. El presente estudio tiene 

como propósito determinar si existe relación entre el clima social familiar y la 

conducta emocional inadaptada en estudiantes del nivel secundario de instituciones 

educativas privadas del sur del Perú. Dicha información será utilizada con fines de 

investigación y el incremento de información teórica en el campo científico de la 

psicología. La participación de su hijo(a) es totalmente voluntaria y no será 

obligatorio llenar los cuestionarios si es que no lo desea hacer. Si decide que su 

hijo(a) participará en este estudio, por favor permita que responda los cuestionarios. 

Así mismo, debe considerar que su menor puede dejar de llenar los cuestionarios en 

cualquier momento, si así lo decide.  

Cualquier duda o consulta que usted tenga posteriormente puede escribirme a  

macper.viemer@gmail.com 

He leído los párrafos anteriores y reconozco que al permitir a mi hijo(a) llenar 

y entregar estos cuestionarios estoy dando mi consentimiento para su participación 

en este estudio.  
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Anexo 5. 

Asentimiento Informado para Adolescentes 

 

Hola. Mi nombre es Emerzon Vidal Machaca Pérez y soy estudiante de la carrera 

de psicología en la Universidad Peruana Unión. Actualmente, me encuentro 

realizando un trabajo de investigación para conocer un poco más sobre la forma en 

la que los adolescentes se relacionan y comunican con sus familias y cómo esto 

podría estar relacionado con sus conductas y emociones personales. Para ello, me 

gustaría contar con tu apoyo y participación. 

 

En ese sentido, tu participación consiste en llenar dos cuestionarios, uno de ellos 

de 90 preguntas (sobre tu familia) y el otro de 80 preguntas (sobre ti mismo), lo que 

te tomará no más de 50 minutos de tu tiempo. Una vez llenados los cuestionarios, tu 

participación en la investigación finaliza. 

 

Al respecto, es muy importante que sepas que tu participación en esta 

investigación es completamente voluntaria. Eso quiere decir que solo tú puedes 

decidir si participas o no. Antes de contactar contigo, le hemos pedido permiso a tus 

padres y ellos están de acuerdo en que participes, pero la decisión final es tuya. Si 

no quieres participar en la investigación, todos respetarán tu decisión, y no te 

generará ningún problema ni con tu familia ni en el colegio. Además, si decides 

participar y luego cambias de opinión, puedes indicármelo y tampoco habrá 

problema.  
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Otra cosa importante que debes saber es que todas las respuestas que des a las 

preguntas de los cuestionarios serán completamente confidenciales. Eso significa 

que ni tus familiares, ni tus docentes ni tus compañeros de clases u otra persona, 

salvo yo como investigador, conocerán tu respuesta, por lo que te puedes sentir 

totalmente seguro de contestar de forma honesta. Todas tus respuestas serán 

usadas únicamente para realizar cálculos numéricos, lo que significa que serán 

usadas de forma anónima junto con las respuestas que den los demás participantes 

de la investigación.  

 

Sin embargo, si tras tu participación deseas conocer los resultados globales de la 

investigación (recuerda que serán resultados anónimos, donde no se te mencionará 

de ninguna forma), puedo compartir esa información contigo y con tus padres, de la 

misma manera que con los demás participantes de la investigación y sus padres. 

 

Tu participación en esta investigación será muy útil para hacer avanzar a la 

ciencia de la psicología, y ofrecer una mejor ayuda a adolescentes y sus familias que 

así lo requieran. Así pues, si aceptas participar, te pido que por favor marques la 

opción que dice “Sí quiero participar” y que escribas tu nombre. Si no quieres 

participar, marca la opción que dice “No quiero participar” y escribe tu nombre. 

 

 

Sí quiero participar:   | No quiero participar:    

 

Nombre:    
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Anexo 6 

Escala de Clima Social Familiar FES. Protocolo de aplicación 

 

Instrucciones: # (no llenar):   
 
A continuación, se le presenta este cuestionario con una serie de frases, las 

cuales debe leer y decidir si le parecen verdaderas o falsas en relación con su 
familia. Si usted cree que, con respecto a su familia, la frase es verdadera o casi 
siempre verdadera, marque en la hoja de respuestas un aspa (X) en el espacio que 
corresponde a “V” (verdadero). Si cree que es falsa o casi siempre falsa, marque un 
aspa (X) en el espacio que corresponde a “F” (falso). 

Si considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para otros 
es falsa, marque la respuesta que corresponda a la mayoría. 

Siga el orden de numeración que tienen las frases aquí y en la hoja de respuestas 
para evitar equivocaciones. Recuerde que se pretende conocer lo que piensa sobre 
su familia, así que no intente reflejar la opinión de los demás miembros de esta. 
Finalmente, recuerde que, por tratarse de su opinión, no hay respuestas correctas ni 
incorrectas. 

 

# Ítems 

1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. V F 

2 
Los miembros de mi familia guardan a menudo sus sentimientos para sí 
mismos. 

V F 

3 En mi familia peleamos mucho. V F 

4 En general, ningún miembro de mi familia decide por su cuenta. V F 

5 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. V F 

6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia. V F 

7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. V F 

8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a la iglesia. V F 

9 Las actividades de mi familia se planifican con cuidado. V F 

10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. V F 

11 Muchas veces da la impresión de que en casos estamos “pasando el rato”. V F 

12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos. V F 

13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. V F 

14 En mi familia nos esforzamos para mantener la independencia de cada uno. V F 

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. V F 

16 Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc.). V F 

17 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa. V F 

18 En mi casa no rezamos en familia. V F 

19 En mi casa somos muy ordenados y limpios. V F 

20 En mi familia hay muy pocas normas que cumplir. V F 

21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. V F 

22 En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos. V F 

23 En mi casa a veces nos molestamos tanto que golpeamos o rompemos algo. V F 

24 En mi familia cada uno decide por sus propias cosas. V F 

25 Para nosotros es muy importante el dinero que gane cada uno. V F 
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# Ítems 

26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente. V F 

27 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte. V F 

28 A menudo hablamos del sentido religioso de la navidad, semana santa, etc. V F 

29 En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas necesarias. V F 

30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 

31 En mi familia estamos fuertemente unidos. V F 

32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales. V F 

33 Los miembros de mi familia casi nunca expresamos nuestra cólera. V F 

34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. V F 

35 Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor”. V F 

36 Nos interesan poco las actividades culturales. V F 

37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. V F 

38 No creemos ni en el cielo ni en el infierno. V F 

39 En mi familia la puntualidad es muy importante. V F 

40 En mi casa las cosas se hacen de una manera establecida. V F 

41 Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que alguien sea voluntario. V F 

42 En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo, lo hace sin pensarlo más. V F 

43 Las personas de mi casa nos criticamos frecuentemente unas a otras. V F 

44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. V F 

45 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F 

46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F 

47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones. V F 

48 
Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que es bueno 
o malo. 

V F 

49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. V F 

50 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas. V F 

51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras. V F 

52 En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado. V F 

53 En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos de las manos. V F 

54 
Generalmente en mi familia cada persona solo confía en sí mismo cuando 
surge un problema. 

 
V 

 
F 

55 
En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o en el 
colegio. 

V F 

56 Uno de los miembros de mi familia toca algún instrumento musical. V F 

57 
Ninguno en mi familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o el 
colegio. 

V F 

58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. V F 

59 
En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 
ordenados. 

V F 

60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. V F 

61 En mi familia hay poco espíritu de grupo. V F 

62 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. V F 

63 
Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos en suavizar las cosas y 
lograr la paz. 

V F 

64 
Las personas de mi familia reaccionan firmemente al defender sus propios 
derechos. 

V F 

65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito. V F 

66 
Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o leemos obras 
literarias. 

V F 

67 
Los miembros de mi familia asistimos a veces a cursillos y clases por afición o 
por interés. 

V F 
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# Ítems 

68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. V F 

69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. V F 

70 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera. V F 

71 Realmente nos llevamos bien unos con otros. V F 

72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F 

73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. V F 

74 En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás. V F 

75 “Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi familia. V F 

76 En mi casa ver televisión es más importante que leer. V F 

77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. V F 

78 En mi casa leer la biblia u otro texto sagrado es algo importante. V F 

79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. V F 

80 En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse. V F 

81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. V F 

82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. V F 

83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 

84 En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. V F 

85 
En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el 
estudio. 

V F 

86 
A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la 
literatura. 

V F 

87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio. V F 

88 En mi familia creemos que el que comete una falta, tendrá su castigo. V F 

89 
En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de 
comer. 

V F 

90 En mi familia, uno no puede salirse con la suya. V F 
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Anexo 7 

Escala de Conducta Emocional Inadaptada: API-N para Niños y Adolescentes 

 

Instrucciones: # (no llenar):   
 

A continuación, leerás una serie de frases, que deberás marcar con un aspa (“X”) en unos 

de los recuadros junto a la frase, de acuerdo a las siguientes alternativas: 

 

0 = Nunca | 1 = A veces | 2 = Siempre 

 

Recuerda que solo puedes marcar una opción por cada frase. No existen respuestas 

correctas e incorrectas. Solo es importante responder con la verdad. 

 

# Ítem 0 1 2 

1 Siento que mi corazón late más fuerte de lo normal.    

2 Me sudan las manos.    

3 Mis padres dicen que sudo demasiado.    

4 Orino demasiadas veces al día.    

5 Me pongo nervioso (sudo, tiemblo) cuando hago una tarea difícil.    

6 Sufro de ardor en el estómago.    

7 Tengo diarreas (se me afloja el estómago).    

8 Tengo dificultad para defecar (hacer el dos).    

9 Sufro de vómitos.    

10 Me duele el estómago.    

11 Siempre como absolutamente todo lo que me sirven.    

12 Siento que me ahogo.    

13 Falto al colegio porque estoy enfermo.    

14 Tengo pesadillas por las noches.    

15 He hecho berrinches.    

16 Sufro de dolores de cabeza cuando me preocupo.    

17 Paso de estar feliz a sentirme triste.    

18 Mis sentimientos son heridos con facilidad.    

19 Me siento triste sin motivo.    

20 Me molesto rápidamente.    

21 Las personas dicen que me enfado fácilmente.    

22 Lloro con facilidad.    

23 He salido en la televisión más de cinco veces en el último año.    

24 Siento miedo sin saber por qué.    

25 Mis miedos no me dejan concentrarme.    

26 Es difícil para mí controlar mis sentimientos.    

27 Cuando me siento tenso me rio sin motivos.    

28 Mis miedos me impiden actuar con normalidad.    

29 Pierdo el control de mis emociones.    

30 Me cuesta trabajo perdonar.    

31 Me es difícil tolerar los errores de las otras personas.    
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# Ítem 0 1 2 

32 Me desagrada que me digan cómo tengo que hacer las cosas.    

33 Me preocupo mucho cuando hago el ridículo.    

34 Me preocupa que los médicos se equivoquen al detectar enfermedades.    

35 Siempre rezo antes de dormir.    

36 Cuando recién conozco a una persona no sé cómo empezar a hablarle.    

37 Me resulta difícil conversar con personas desconocidas.    

38 Me cuesta trabajo iniciar una conversación.    

39 
En clases, me pongo nervioso cuando el profesor me hace una 
pregunta. 

   

40 Me da miedo que los demás me rechacen.    

41 Tartamudeo en una conversación.    

42 Hablo en voz baja con la mayoría de personas.    

43 Me cuesta trabajo pedir ayuda cuando lo necesito.    

44 He trabajado en varias empresas.    

45 Evito hablar con las personas.    

46 Es difícil para mí integrarme en una reunión.    

47 Me siento más cómodo estando solo.    

48 Me cuesta hablar sobre lo que pienso.    

49 Evito conversar sobre lo que siento.    

50 
Evito decirles a los demás lo que no me gusta de ellos para no tener 
problemas. 

   

51 Doy la razón a otras personas así no esté de acuerdo.    

52 He cruzado el océano Atlántico varias veces en el último año.    

53 Me quedo dormido en clases.    

54 Prefiero evitar las responsabilidades.    

55 Cuando estoy en clase me cuesta permanecer sentado.    

56 Tengo el impulso de agarrar cosas que no me pertenecen.    

57 Cuando peleo con alguien, golpeo con facilidad.    

58 Tengo ganas de romper cosas.    

59 Hago cosas sin pensar.    

60 Consigo lo que quiero, sin importar si lastimo a otras personas.    

61 Cuando alguien no está de acuerdo conmigo, terminamos peleando.    

62 Siempre digo la verdad.    

63 Me despierto cansado.    

64 Mis pies se mueven constantemente.    

65 He perdido el interés por las cosas que antes me gustaban.    

66 Me rio de chistes groseros.    

67 He pensado en lastimarme.    

68 Prefiero que otras personas tomen decisiones por mí.    

69 Pienso cosas terribles como para ser contadas.    

70 Creo que algo malo está por sucederme.    

71 Creo que no puedo controlar todo lo que me pasa.    

72 Pienso en hacerme daño.    

73 Creo que los demás estarían mejor si yo no existiera.    

74 Creo que soy menos hábil que el resto de personas.    

75 Si saco malas notas significa que no sirvo para nada.    

76 He hablado mal de alguna persona.    

77 Tengo miedo de enfermarme.    

78 Estoy convencido que tengo una enfermedad grave.    

79 Pienso en los dolores de mi cuerpo.    

80 Salgo sonriente en absolutamente todas las fotos.    
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Anexo 8 

Propiedades psicométricas de la Escala de Clima Social Familiar FES 

 

Validez de contenido: recibió validez por criterio de jueces, recibiendo de estos una 

valoración positiva, con lo cual obtuvo una V de Aiken de 1,00. En cuanto a la 

técnica de análisis de ítems, se obtuvo valores de r en la relación ítem-dimensión e 

ítem-escala superiores a ,20 en los 90 ítems. 

Confiabilidad: se realizó una prueba piloto con una muestra de 398 personas en 

Lima, Perú, con la cual se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de ,885. Con esto 

se determina que el instrumento es óptimo para su aplicación. 

Corrección y baremos: se agrega un punto por cada respuesta verdadera, salvo en 

los siguientes ítems, donde se agrega el punto por cada respuesta negativa: 2, 3, 4, 

11, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 29, 30, 33, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 

61, 65, 68, 70, 73, 74, 76, 79, 80, 84 y 87. Luego, se suman todos los puntos 

obtenidos en la dimensión relación (1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 

43, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 81, 82 y 83), en la dimensión desarrollo (4, 5, 

6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 

54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 88) y en la 

dimensión estabilidad (9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 

90) y en todas las dimensiones. Estos resultados se comparan con la siguiente tabla 

de categorización. 

Nivel Relación Desarrollo Estabilidad Total 

Bajo 1-9 1-15 1-6 1-30 

Promedio 10-18 16-30 7-12 31-60 

Alto 19-27 31-45 13-18 61-90 
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Anexo 9 

Propiedades psicométricas de la Escala de Conducta Emocional Inadaptada: API-N 

para Niños y Adolescentes 

 

Validez de contenido: recibió validez por criterio de jueces, recibiendo de estos una 

valoración positiva, con lo cual obtuvo una V de Aiken entre ,80 y 1,00 en todos los 

ítems. En cuanto a la técnica de análisis de ítems, se obtuvieron índices de 

discriminación entre ,22 y ,51 con un valor de p < ,0. 

Confiabilidad: se realizó una prueba piloto con una muestra de 2600 personas en 

Lima, Perú, con la cual se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de ,91 y una “r” de 

,86 por confiabilidad test-retest. Con esto se determina que el instrumento es óptimo 

para su aplicación. 

Corrección y baremos: se evalúa primero la categoría de labilidad, compuesta por 

10 ítems, 7 de ellos (ítems 11, 23, 35, 44, 52, 62 y 80) que se califican con 0 puntos 

si la persona responde las opciones “0” o “1”, y 1 punto si responde la opción “2”; y 3 

de ellos (ítems 15, 66 y 76) que se califican con 1 punto si la persona responde la 

opción “0”, y 0 puntos si responde las opciones “1” o “2”. Si la puntuación obtenida 

es mayor o igual a 5 puntos, el instrumento se declara desierto, por considerarse 

poco confiable. Con puntuaciones menores o iguales a 4 puntos, se procede a 

valorar las 5 escalas, asignando 0 puntos a la opción de respuesta “0”, 1 punto a la 

opción de respuesta “1” y 2 puntos a la opción de respuesta “2”. No se calcula una 

puntuación total para todo el instrumento, por lo cual cada escala se considera 

separada, a saber, las escalas autonómica (ítems 1 a 10 y 12 a 14), emocional 

(ítems 16 a 22 y 24 a 34), social (ítems 36 a 43 y 45 a 51), motora (ítems 53 a 61 y 
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63 a 65) y cognitiva (ítems 67 a 75 y 77 a 79). Estos resultados se comparan con la 

siguiente tabla de categorización. 

Nivel Autonómica Emocional Social Motora Cognitiva 

Bajo 0-8 0-11 0-9 0-7 0-7 

Promedio 9-17 12-24 10-20 8-16 8-16 

Alto 18-26 25-36 21-30 17-24 17-24 

Una vez obtenidos los resultados individuales para cada escala, se establece el 

diagnóstico de conducta emocional inadaptada (si aplica), de acuerdo a la siguiente 

tabla de diagnóstico. 

Escalas con puntuaciones altas Posible diagnóstico 

Autonómica y emocional Ansiedad 

Autonómica, social y emocional Fobia social 

Cognitiva, autonómica, emocional y motora Obsesión-compulsiva 

Emocional, social, cognitiva, autonómica y motora Depresión 

Emocional, motora, autonómica y social Histeria 

Motora, emocional y social Psicopatía 

Autonómica, cognitiva y emocional Hipocondría 

Las escalas resaltadas en negritas expresan que se trata de las escalas más 

afectadas o las de más alto puntaje posible esperado para cada diagnóstico. 
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