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RESUMEN 

La investigación propuesta se enfocó en determinar la relación entre las variables a 

investigar las cuales son las siguientes: funcionalidad familiar y habilidades sociales en 

estudiantes de la institución educativa Mundo Feliz, ubicada en el distrito de Pilcomayo, 

mediante el método científico, el nivel que se desarrolló fue correlacional considerando 

un enfoque cuantitativo, además el diseño de investigación es no experimental de corte 

transversal. Asimismo, los instrumentos que se emplearon fueron la Escala de 

Funcionalidad Familiar de Olson y el Cuestionario de Habilidades Sociales del Minsa. 

Estas se aplicaron a 184 estudiantes desde los 12 a 17 años, la muestra empleada fue no 

probabilística, bajo el criterio de conveniencia. Los resultados descriptivos se resaltan que 

la mayor cantidad de estudiantes tienen 13 años con un 26.6 % y la mayor parte de la 

muestra son de sexo masculino con un 58.7 %. En relación con la funcionalidad familiar 

se obtuvo como resultado que el 59.2 % reportó una deficiente funcionalidad familiar y 

que el 38 % posee una extrema funcionalidad familiar, mientras que el 2.70 % reportó 

una regular funcionalidad familiar, en relación con las habilidades sociales se resalta que 

el 79.90 % de estudiantes posee un nivel promedio de habilidades sociales, mientras que 

el 9.20 % posee un nivel alto y el 8.70 % tiene un nivel bajo de habilidades sociales y el 

2.20 % se caracteriza por tener un nivel muy alto de habilidades sociales. Así mismo, se 

demostró que no existe correlación entre las variables estudiadas con Chi cuadrado. Se 

concluye que la funcionalidad familiar y las habilidades sociales no es significativa en 

estudiantes del nivel secundaria, Pilcomayo, 2023.  

Palabras clave: funcionalidad familiar, habilidades sociales, estudiantes, adolescencia, 

familia, COVID-19, modelo circumplejo, cohesión, adaptabilidad.  
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ABSTRACT 

The proposed research focused on determining the relationship between the variables to 

be investigated which are: family functionality and social skills in students of the Mundo 

Feliz Educational Institution, located in the district of Pilcomayo, through the scientific 

method, the level that was developed was correlational considering a quantitative 

approach, the research design is non-experimental cross-sectional. The instruments that 

were used were the Olson family functionality scale and the Minsa social skills 

questionnaire, these were applied to 184 students from 12 to 17 years old, and the sample 

was non-probabilistic, under the criterion of convenience. The descriptive results 

highlight that the largest number of students are 13 years old with 26.6 % and the majority 

of the sample are male with 58.7 %. In relation to family functionality, the result was that 

59.2 % reported poor family functionality and that 38 % had extreme family functionality, 

while 2.70 % reported regular family functionality. In relation to social skills, it is 

highlighted that 79.90 % of students have an average level of social skills, while 9.20 % 

have a high level and 8.70 % have a low level of social skills, while 2.20 % are 

characterized by having a very high level of social skills. Likewise, it was shown that 

there is no correlation between the variables with Chi square. It is concluded that family 

functionality and social skills are not significant in high school students, Pilcomayo, 

2023. 

Keywords: family functionality, social skills, students, adolescence, family, COVID-19, 

circumplex model, cohesion, adaptability. 
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INTRODUCCIÓN 

El fin de la presente investigación fue determinar la relación entre la funcionalidad 

familiar y las habilidades sociales. La primera variable para analizar es funcionalidad 

familiar que hace referencia a aquella relación de los miembros del núcleo familiar, para 

lo cual se analiza la adaptación y la cohesión, donde Olson (2000) mencionó que la 

adaptabilidad es aquella habilidad de liderazgo, roles y reglas de relación y la cohesión 

es el vínculo emocional entre los miembros de la familia. 

Seguidamente, la segunda variable es habilidades sociales, en la cual se ha 

considerado, según Caballo (2007), como aquella agrupación de conductas realizadas de 

manera adecuada por el ser humano en el entorno en el cual se desarrolla. 

El interés de querer estudiar esta problemática es conocer la relación entre nuestras 

variables que es funcionalidad familiar y habilidades sociales en estudiantes 

pertenecientes del primer al quinto año de secundaria de la institución educativa Mundo 

Feliz, que se encuentra ubicada en el distrito de Pilcomayo. El motivo es que en la 

actualidad hay un desafío en la adolescencia, puesto que hay una influencia de la familia 

u otros factores para una óptima evolución en su desarrollo, dado ello la familia u otros 

factores pueden influir de manera positiva o negativa en las habilidades sociales.  Según 

Urresti (2008), hay una variación respecto a los grupos de edad según el paso del tiempo 

y la historia, siendo así que da referencia que en la actualidad los adolescentes son más 

sensibles a los cambios. 

 Es por ello que como futuras psicólogas tendremos el alcance de investigar la 

problemática en dicha institución ya mencionada, lo que permitirá tener una base de datos, 

los cuales serán recolectados por instrumentos psicológicos respectivos para conocer la 

relación entre nuestras variables, para obtener los resultados estos serán emitidos a dicha 
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institución con el fin de dar a conocer y buscar un plan estratégico junto con el director y 

los tutores para un cambio positivo en los estudiantes, si en el caso lo requiera. Por otro 

lado, también existen ciertas limitaciones en nuestro proyecto de investigación, el cual 

influye en los estudiantes, respecto a sus condiciones de vivencia en tales años. Esta viene 

a ser la desinformación que tienen respecto al apoyo psicológico, así mismo no todos 

tienen el recurso económico para asistir con un psicólogo. 

En el aspecto profesional, como futuras psicólogas, existe un interés al seguir 

investigando y buscando un cambio positivo en el ámbito educativo, ya que hay diferentes 

problemáticas en la actualidad, las cuales nosotras como profesionales de la carrera de 

psicología somos las más indicadas para una mejora en el bienestar de cada individuo que 

necesite ayuda profesional. 

Es así como empezamos con el primer capítulo, en el cual explicamos la 

problemática de nuestra investigación, el objetivo, la hipótesis, la justificación y la 

operacionalización de variables. Seguidamente, continuamos con el segundo capítulo 

donde se encuentra el marco teórico el cual se detalla antecedentes internacionales, 

nacionales y locales, así mismo las bases teóricas donde se encuentra la conceptualización 

de nuestras variables, tipos, componentes y términos básicos. 

Asimismo, el tercer capítulo contiene la metodología, la población y la muestra 

de nuestra investigación, la técnica de recolección de datos, los instrumentos de 

recolección de datos y el procesamiento de análisis de datos. Finalmente, presentamos el 

cuarto capítulo en el cual se encuentran los resultados obtenidos con sus tablas e 

interpretaciones correspondientes, discusión y conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Alrededor del mundo existen diversas costumbres y tradiciones que se han ido 

estableciendo y transformando a través del tiempo; así mismo, la organización que se 

encuentra presente en todas las culturas es la familia. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) refiere que la familia es aquella organización que viven en un espacio 

definido y tienen roles fijos que permiten la organización influyendo en las interacciones 

sociales. 

 La familia va a ser el lugar donde se generen los primeros vínculos y aprendizajes 

que son necesarios para enfrentarse a un mundo globalizado, así como también va a 

promover estrategias para afrontar situaciones que sean una amenaza, considerando ello 

es relevante la promoción del desarrollo de las habilidades sociales. Esto se ve reforzado 

por la propuesta de la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres (2019) en la que menciona que el 38 % de la población 

se encuentra constituida por familias nucleares, mientras que el 27 % de la población se 

encuentra constituida por familias extensas y el 8 % por familias monoparentales.  

La interrelación entre cada uno los miembros de la familia se vieron alterada a 

partir de la pandemia producida por el COVID-19 en la que los miembros de la familia 

incrementaron el tiempo de convivencia. El Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para la Infancia (2020) dio a conocer que se incrementaron las 

discusiones en un 20 % en cada hogar de Latinoamérica, así mismo se mostró que los 

hijos se encontraron involucrados en un 61 % en relación con los quehaceres domesticos 

descuidando actividades sociales y escolares. En relación con el apoyo que la familia 

brindaba a los estudiantes en el desarrollo de actividades académicas era de un 68 % 
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realizado por madres mientras que un 16 % por padres de familia, sin embargo, en caso 

de adolescentes el 91 % de estudiantes refirieron que no recibieron devoluciones o ayuda 

por parte de un tutor.  

Por su parte, Roca (2014) considera que las habilidades sociales son las destrezas 

comportamentales, cognitivas y emocionales que ponen en práctica las personas en su 

entorno social para lograr sus objetivos y sin impedir el objetivo de los demás. Debe 

mencionarse que estas están presentes desde el nacimiento hasta la muerte, especialmente 

en el periodo de la adolescencia al caracterizarse por cambios, de igual modo van a influir 

en las diferentes áreas del desarrollo.  

Mientras que Lora, et al. (2021) resaltan que aproximadamente entre el 70 % y el 

90 % de adolescentes no tienen las oportunidades para dominar o planificar el uso de las 

habilidades sociales debido al confinamiento social a causa de la COVID-19, ya que el 

modo de comunicarse se ha visto alterado lo que ha generado cambios negativos en 

relación con la salud mental de adolescentes, de igual modo resalta que el 70 al 80 % de 

adolescentes tiene problemas de salud mental por la falta de actividades escolares y la 

reducción en sus interacciones sociales. 

De la misma forma, UNICEF (2020) realizó un reporte donde el 36 % de los 

participantes latinoamericanos que eran adolescentes presentan algún sentimiento 

negativo, como el sentirse asustado, angustiado o deprimido, y que el 57 % de 

participantes siguen en contacto con compañeros y amigos mediante dispositivos 

móviles, pero resalta que la interacción mediante estos dispositivos conlleva a un 

incremento en el tiempo ante las pantallas, reduciendo así el tiempo prestado a actividades 

que físicas.  
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El área educativa es un pilar fundamental para el fortalecimiento y práctica de las 

habilidades sociales, debido a ello los centros educativos en sus estrategias educativas 

contemplan a las habilidades sociales, sin embargo, según SíseVe, plataforma contra la 

violencia escolar del Ministerio de Educación (Minedu) menciona que desde el 2013 

hasta la actualidad hay 71216 casos reportados contra la violencia escolar. Así mismo, al 

vivir en un periodo de aislamiento social generado por el Coronavirus 2019 (COVID-19) 

se tuvo que modificar la currícula y el plan estratégico priorizando las habilidades 

cognitivas que las sociales. Mediante el reporte de la Minedu donde menciona que 

aproximadamente 102.000 estudiantes del nivel secundaria dejaron de asistir a clases 

equivalentes al 4 %, por diferentes motivos como problemas económicos, familiares y la 

falta de conectividad. Considerando que la educación de nivel secundaria inicia a los 12 

y culmina cuando los estudiantes tienen 16 años aproximadamente, en la cual atraviesan 

la etapa de la adolescencia, caracterizada por diferentes cambios.  

En esta etapa, el rol de la familia es esencial teniendo en cuenta el incremento de 

actividades en los adolescentes, de igual modo es el grupo donde se comparten funciones 

y se establecen roles, mientras que esta interacción sea sana favorece a la promoción de 

relaciones sociales saludables, así mismo al mantenimiento de estas. De igual modo en 

esta etapa, se requiere de la interacción con personas de la misma edad, por lo que los 

colegios son lugares de enriquecimiento social, sin embargo, por el aislamiento social los 

adolescentes continuaron con la educación virtual, lo que limita la interacción con sus 

pares, lo que ha generado dificultades al momento de establecer relaciones sociales al 

retorno de la presencialidad.  

En la provincia de Huancayo, posterior al aislamiento social se han incrementado 

conflictos entre estudiantes de nivel secundaria según informes del diario el Correo, así 
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mismo RPP Noticias (2022) señala que la violencia escolar creció en un 30 %, y se 

presenta en sus diferentes tipos como la física y psicológica. 

 En el distrito de Pilcomayo, mediante la información recabada por la dirección 

de la institución educativa Mundo Feliz, existen dificultades en la interacción de los 

estudiantes desde el primer hasta el último año de secundaria; de igual modo se resalta 

que existe desidia de algunas familias por el fortalecimiento y desarrollo de las 

habilidades sociales, focalizándose principalmente en las habilidades cognitivas.  

Debido a ello, el objetivo de esta investigación es contestar a la siguiente pregunta: 

¿cuál es la relación entre funcionalidad familiar y habilidades sociales en estudiantes de 

una institución educativa de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023? 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Debido a ello, el objetivo de esta investigación es contestar a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación entre funcionalidad familiar y habilidades sociales en estudiantes de 

una institución educativa de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023? 

1.1.2. Formulación del problema 

1.1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre funcionalidad familiar y habilidades sociales en 

estudiantes de una institución educativa de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la 

autoestima en estudiantes de una institución educativa de nivel 

secundaria, Pilcomayo, 2023? 
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 ¿Cuál es la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la 

comunicación en estudiantes de una institución educativa de nivel 

secundaria, Pilcomayo, 2023? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la 

asertividad en estudiantes de una institución educativa de nivel 

secundaria, Pilcomayo, 2023? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la 

toma de decisiones en estudiantes de una institución educativa de 

nivel secundaria, Pilcomayo, 2023? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Comparar la relación que existe entre funcionalidad familiar y habilidades sociales 

en estudiantes de una institución educativa de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la 

autoestima en estudiantes de una institución educativa de nivel secundaria, 

Pilcomayo, 2023. 

 Determinar la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la 

comunicación en estudiantes de una institución educativa de nivel secundaria, 

Pilcomayo, 2023. 

 Determinar la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la 

asertividad en estudiantes de una institución educativa de nivel secundaria, 

Pilcomayo, 2023. 
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 Determinar la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la toma de 

decisiones en estudiantes de una institución educativa de nivel secundaria, 

Pilcomayo, 2023. 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis general 

Existe una correlación significativa entre funcionalidad familiar y habilidades 

sociales en estudiantes de una institución educativa de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. 

1.3.2. Hipótesis específica 

 Existe una correlación significativa entre funcionalidad familiar y autoestima 

en estudiantes de una institución educativa de nivel secundaria, Pilcomayo, 

2023. 

 Existe una correlación significativa entre funcionalidad familiar y 

comunicación en estudiantes de una institución educativa de nivel secundaria, 

Pilcomayo, 2023. 

 Existe una correlación significativa entre funcionalidad familiar y asertividad 

en estudiantes de una institución educativa de nivel secundaria, Pilcomayo, 

2023. 

 Existe una correlación significativa entre funcionalidad familiar y toma de 

decisiones en estudiantes de una institución educativa de nivel secundaria, 

Pilcomayo, 2023. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica  

El propósito de nuestra investigación es comparar nuestras variables que son 

funcionalidad familiar y habilidades sociales en los estudiantes de una institución 
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educativa particular a nivel secundaria ubicada en Pilcomayo, para prever el desarrollo 

adecuado de los estudiantes, ya que la funcionalidad familiar del individuo podría tener 

alguna significancia en el día a día en las habilidades sociales, teniendo en cuenta que los 

estudiantes son adolescentes que están empezando a tener un cambio fisiológico, 

conductual y psicológico; y llega posteriormente a aportar de manera positiva para el 

bienestar general de cada estudiante. 

Así mismo, mediante la investigación actual se logrará contribuir a otras 

investigaciones mediante el fortalecimiento de la teoría al ser un tema con pocas 

investigaciones en la actualidad y así continuar la línea de investigación en un contexto 

actualizado, también permitirá saber cuál es el tipo de dinámica que tienen las familias de 

los estudiantes, así como también conocer el nivel de habilidades sociales, por lo que se 

obtendrá información actualizada y relevante considerando ante la sociedad como sistema 

significativo al núcleo familiar. 

1.4.2. Justificación metodológica 

Siendo una investigación de enfoque cuantitativo se podrá reforzar la validez y 

confiabilidad de cada uno de nuestros instrumentos a emplear y así se logre continuar con 

la aplicación del instrumento en futuras investigaciones que empleen una muestra similar 

lo que ha generado resultados válidos y confiables. 

1.4.3. Justificación práctica 

A nivel práctico, los hallazgos que se obtuvieron en la presente investigación se 

podrán compartir con profesionales de distintos rubros y especialmente con los del rubro 

de la salud mental; de igual modo permite tener conocimiento la correlación entre las 

habilidades sociales y la funcionalidad familiar en estudiantes de la institución educativa 

Mundo Feliz de Pilcomayo, esta información es importante para las diferentes 

instituciones que se encuentran en la promoción de un ecosistema saludable para el 
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desarrollo de los adolescentes, por ejemplo, a los centros de salud de la zona que se 

encuentran en el desarrollo del programa “Salud de Adolescentes), considerando ello esta 

investigación va a contribuir a los distintos programas (promoción, prevención e 

intervención) en determinado contexto en el que se pueda trabajar de manera conjunta 

con la familia de los estudiantes para el desarrollo de sus menores hijos. De este modo se 

puede contribuir con la finalidad de Minedu en el desarrollo de habilidades sociales. 

1.5. Importancia y Motivaciones 

La importancia de la investigación actual se lleva a cabo por la relevancia a los 

diferentes cambios en la humanidad que se dieron a causa del aislamiento social por la 

COVID-19, siendo una de ellas un obstáculo para el continuo desarrollo en las relaciones 

interpersonales de los alumnos en sus centros educativos y optando por la educación 

virtual; teniendo en cuenta que las familias de los estudiantes estuvieron acompañándolos 

en este periodo, quienes también han afrontado contra este suceso y adaptándose a un 

nuevo estilo de vida. Por ende, se brinda información actualizada que nutra las teorías 

que han sido propuestas por los diferentes autores, así mismo esta información se 

encuentra adaptada a un contexto real.   
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1.6. Variables (operacionalización) 

Tabla 1 
Operacionalización de variables 

 



24 
 

 

              



25 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Calle (2019), en su investigación “Funcionalidad familiar y autoestima en 

adolescentes de 14 y 15 años de la ciudad de El Alto”, formuló como objetivo determinar 

la relación que existe entre funcionalidad familiar y la autoestima de los adolescentes de 

14 y 15 años del Centro de Desarrollo Integral Bolivia 433 de la Villa Bolívar “E” de la 

ciudad de El Alto, de la gestión 2016. La metodología empleada fue correlacional, cuenta 

con un diseño no experimental, transaccional, la investigación estuvo considerada por 59 

adolescentes entre la edad de 14 y 15 años. Asimismo, los instrumentos que se llegó a 

utilizar fueron el Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL y el Test de 

Autoestima de Coopersmith. Se obtuvo como resultado que el 45.8 % perteneció a una 

familia moderadamente funcional, respecto a la variable de autoestima el 74.6 % 

perteneció a una autoestima media, por lo tanto, a través de la correlación de Pearson con 

un r=0.46 se concluyó que existe una correlación positiva débil, con una tendencia hacia 

la media entre las variables. 

Por su parte, Valdez (2020), en su investigación titulada “Funcionamiento familiar 

y su influencia en las habilidades.sociales de los estudiantes de los octavos años de 

educación básica de la unidad educativa. Guayaquil”, presentó como objetivo investigar 

el funcionamiento familiar y su influencia en las habilidades sociales de los alumnos de 

los octavos años de educación general de la unidad educativa Guayaquil. Asimismo, la 

investigación se caracterizó por presentar un enfoque cuasiexperimental, empleando una 

muestra de 63 estudiantes entre 12 a 14 años, quienes respondieron el EHS de habilidades 

sociales y la escala FF-SIL de funcionamiento familiar, como resultado se obtuvo que la 
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mayor parte de los estudiantes provienen de una familia funcional y que en relación con 

las habilidades sociales destacó comenzar a tener interacciones con el sexo opuesto, así 

mismo se obtuvo la relación entre las variables a estudiar a través del chi2 con un valor 

de 8.76, cuyo valor fue mayor que el valor crítico de 7.81. Debido a ello el funcionamiento 

familiar no influyó en 5 de los 6 factores de habilidades sociales, los cuales fueron 

autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, 

expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones, 

en el único que influyó fue en el factor de establecer interacciones con el sexo opuesto. 

A su vez, Romero y Ginebra (2022), en su investigación “Funcionalidad familiar 

y autoestima en adolescentes durante la pandemia por COVID-19”, tuvieron como 

objetivo identificar si existe correlación entre funcionalidad familiar y autoestima en 

adolescentes durante la pandemia por COVID-19, presentando una investigación 

cuantitativa, de un diseño descriptivo, correlacional. La muestra que se consideró fue por 

35 adolescentes, quienes fueron evaluados con las pruebas del Cuestionario de 

Funcionalidad Familiar y la Escala de Autoestima de Rosemberg, se obtuvo como 

conclusión que la mayoría de las familias pertenecieron ser moderadamente funcionales, 

es decir cumplieron con las necesidades de cada miembro de la familia, así mismo, en 

relación con la autoestima, la mayoría se ubicó en un rango de autoestima media, lo que 

puede considerarse que por momentos presentaron una valoración dudosa de sí mismos, 

respecto a la correlación de las variables mencionadas, estadísticamente a través del Rho 

de Spearman no existió correlación significativa entre las variables, debido que se superó 

el nivel de significancia de 0.05. 

Mientras que Gómez y Mera (2022) desarrollaron la investigación titulada 

“Funcionalidad familiar y habilidades sociales en adolescentes de bachillerato. Unidad 

Educativa Victoria Vásconez Cuvi. Latacunga, 2022”, la cual tenía como objetivo el 
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analizar las variables en los estudiantes adolescentes del bachillerato, la muestra se 

componía por 150 expedientes de los estudiantes a quienes se les aplicó el FF-SIL (Test 

de Funcionalidad Familiar) y la Escala de Gismero para evaluar las habilidades sociales, 

la investigación se caracterizó por ser de tipo documental-bibliográfica. Asimismo, el 

diseño fue transversal. Como resultado se obtuvo que el tipo de funcionalidad familiar 

que predominó fue moderadamente funcional con el fin de ejercer control sobre sus hijos, 

enseñando impuestos y valores, así mismo se obtuvo un nivel bajo en las habilidades 

sociales en la mayoría de los adolescentes por lo que se caracterizaron por una mala 

adecuación en su contexto social, por ello se consideró que no existió influencia entre las 

variables y que fueron determinadas por otros factores en el contexto social, familiar y 

educativo. 

A su turno, Topón y Zambrano (2022), en su investigación “Funcionalidad 

familiar y autoestima en los adolescentes”, tuvieron el objetivo de determinar la 

correlación entre funcionalidad familiar y la autoestima en los estudiantes de noveno y 

décimo año de la Unidad Educativa San Rafael. Para esto se empleó una metodología 

cuantitativa, de nivel correlacional, la muestra conformada fue de 211 estudiantes, se les 

aplicó las pruebas de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y la Escala de Autoestima de 

Rosemberg, se obtuvo como resultado que la mayoría de los estudiantes predominaron 

una funcionalidad familiar moderada y alta, así mismo el 42 % de los estudiantes 

presentaron un nivel de autoestima alta, lo que promovieron el bienestar personal, 

emocional, social; por lo tanto existió una correlación significativa entre las variables. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Churampi (2020), en su investigación “Funcionamiento familiar y habilidades 

sociales en escolares adolescentes de la institución educativa N.°1228, Ate -2019”, tuvo 

como objetivo determinar la relación entre funcionamiento familiar y habilidades sociales 
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en los estudiantes de tercer año de secundaria, conformando una muestra de 120 

estudiantes. Además, el estudio fue de enfoque cuantitativo, correlacional, transversal. Se 

aplicó el instrumento APGAR familiar y el cuestionario de habilidades. Se llegó a 

concluir que el 42.5 % presentó tener funcionalidad familiar normal, así mismo, 

prevaleció un 53.4 % en el nivel medio de habilidades sociales, por lo tanto, a través del 

Rho de Spearman 0.425, se encontró una correlación positiva media entre las variables 

estudiadas. 

Por su parte, Gónzales (2020), en su investigación titulada “Funcionamiento 

familiar y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

Cayaltí”, presentó como objetivo el determinar la relación entre las variables en los 

estudiantes de secundaria, desarrollándose en una muestra de 91 estudiantes de 3.° y 4.° 

de secundaria, de ambos sexos. Se desarrolló un tipo de estudio cuantitativo y 24 

correlacional, con un diseño transversal, los instrumentos que se utilizaron fueron la 

Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar–FACES IV y Lista de 

Chequeo de las Habilidades Sociales. Se obtuvo como resultado la existencia de una 

correlación significativa entre ambas variables, funcionalidad familiar y habilidades 

sociales, por lo tanto, se indica que los vínculos y cambios familiares se relacionan con 

las destrezas interpersonales 

Mientras que Esteveset al. (2020) desarrollaron la investigación titulada 

“Habilidades sociales en adolescentes y funcionalidad familiar” se enfocó en identificar 

la relación entre sus variables las cuales eran habilidades sociales y funcionalidad familiar 

en adolescentes, para lo que desarrolló una investigación cuantitativa, de tipo 

correlacional descriptiva, caracterizada por tener una muestra de 251 estudiantes 

pertenecientes del primer al quinto grado de nivel secundaria. Los instrumentos que 

emplearon fueron el test del Minsa y el APGAR familiar, con ello se llegó a la conclusión 
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que existe correlación entre las variables con un valor Rho=0.875, por lo que se evidenció 

que prevalecía un nivel promedio en las habilidades sociales con una disfunción familiar 

leve, por lo tanto mencionaron que una familia disfuncional favorece conductas de riesgo, 

de igual forma se destacó que la habilidad mayor empleada fue la asertividad mientras 

que la menos desarrollada fue la comunicación. 

A su turno, Morales (2021) en su presente investigación “Funcionalidad familiar 

y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa Tumbes 

2021” mencionó como objetivo determinar la relación entre sus variables que son 

funcionalidad familiar y habilidades sociales en su muestra de dicha Institución. La 

metodología de investigación fue de tipo cuantitativo descriptivo correlacional con un 

diseño no experimental de corte transversal. Tuvo una muestra de 123 adolescentes de la 

Institución Virgen del Perpetuo Socorro, quienes fueron evaluados por la Escala de 

Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar FACES III, de David Olson y la 25 

escala de habilidades sociales de Elena Gismero. Se concluyó que la mayoría de los 

estudiantes se ubicaron a un nivel alto en habilidades sociales, respecto a la funcionalidad 

familiar en la dimensión de cohesión prevalece a un 35.8 % con un nivel desligada, en la 

dimensión de adaptabilidad se ubicaron a 33.3 % en un nivel estructurada, por lo tanto, 

se obtuvo que existió una relación significativa entre las variables según la correlación 

del Rho de Spearman con un P= 0.0 

Por su parte, Reyes (2021) en su investigación titulada “Funcionamiento familiar 

y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada 

del distrito de Chorrillos 2019”. S empleó como objetivo determinar la relación entre las 

variables en estudiantes de 1.° a 5.° de secundaria de una IEP del distrito de Chorrillos, 

el enfoque que empleó fue un estudio correlacional y transversal. La muestra que se 

utilizó fue de 112 estudiantes, utilizando como instrumentos psicológicos la Escala de 
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Cohesión y Adaptabilidad Familiar de Olson, Portner & Lavee (FACES III) y la Escala 

de Habilidades Sociales de Elena Gismero (EHS). Se concluyó que el tipo de 

funcionalidad familiar que prevaleció es el rango medio el cual una de las dimensiones al 

estar en el nivel extremo genera problemas familiares de regular intensidad, por otro lado, 

el nivel de habilidades sociales que prevaleció en el estudio fue el déficit. Por lo tanto, se 

obtuvo que el tipo de las variables de esta investigación no se relacionan 

significativamente según el rho de Spearman p= 0.03. 

A su vez, Varas (2021) en su investigación titulada “Funcionalidad familiar y 

habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa nacional 

del Porvenir” presentó como objetivo el determinar la relación entre Funcionalidad 

Familiar y Habilidades Sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

nacional de El Porvenir, empleó un diseño de tipo correlacional considerando 127 

estudiantes pertenecientes al último grado de secundaria, se empleó la escala de 

Habilidades sociales diseñado por Elena Gismero y la escala de evaluación de 

adaptabilidad y cohesión familiar diseñado por David Olson, Joav Leves y Joyce Portner 

para evaluar las variables a investigar, se obtuvo como resultado que en relación con la 

dimensión de adaptabilidad familiar fue el tipo flexible con 36.2 % mientras que en la 

dimensión cohesión familiar el tipo de familia fue el disgregado con un 36.2 %, en 

relación con la dimensión de habilidades predominó el nivel medio con 40.2 %, con lo 

que se concluyó que no existió correlación significativa entre las variables, por lo que 

según la correlación de Spearman entre cada una de las dimensiones, cohesión y 

adaptabilidad de funcionalidad familiar con habilidades sociales presentaron un p<.05. 

A su turno, Mansilla y Montañez (2022) en su investigación “Funcionalidad 

familiar y habilidades sociales en adolescentes de nivel secundaria de una institución 

educativa Pública de Lima Norte, 2020” señalaron como objetivo determinar la relación 
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entre sus variables estudiadas en los adolescentes evaluados. Tuvieron como método un 

enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de corte transversal y alcance 

correlacional, por lo que su muestra constituyó un total de 145 estudiantes de dicha 

Institución. Utilizaron instrumentos del Cuestionario de Funcionalidad Familiar-FACES 

III y la Lista de Chequeo y Evaluación de las Habilidades Sociales, obtuvieron como 

resultado que el nivel medio predominó en funcionalidad familiar, respecto a la dimensión 

de cohesión de funcionalidad familiar, la mayoría posee un tipo de familia unida, así 

mismo, en la dimensión adaptabilidad predominó un tipo de familia rígida. En habilidades 

sociales predominó el nivel promedio, en conclusión, se halló a través del Rho de 

Spearman p=0.013 que existe una correlación significativa baja entre las variables, es 

decir a mayor funcionalidad familiar, mayores habilidades sociales. 

2.1.3. Antecedentes locales  

Seguil (2017), en su investigación “Funcionamiento familiar y habilidades 

sociales en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa privada de 

Huancayo, 2017”, presentó como objetivo determinar la relación de sus variables en los 

estudiantes de secundaria, la muestra estuvo conformada por 150 estudiantes, su diseño 

fue no experimental, de corte transversal, de tipo correlacional, fueron evaluados por el 

instrumento FACES III y la escala de habilidades Sociales (EHS). Se obtuvo como 

resultado en funcionalidad familiar que el rango que predominó fue balanceado y estable, 

respecto a sus dimensiones, en la dimensión de cohesión prevaleció un tipo de familia 

desligada y respecto a la dimensión de adaptabilidad prevaleció la familia caótica, es 

decir, donde no existe reglas ni disciplina familiar. En habilidades sociales la mayoría de 

los estudiantes presentó un nivel medio, es así que a través del estadístico Chi cuadrado 

no existe relación entre las variables que estudiaron, por lo que superó el nivel de 

significancia p<0.05 



32 
 

 

Por su parte, Solano y Vila (2022), en su investigación “Funcionalidad familiar y 

asertividad en adolescentes varones del tercer grado de secundaria de una institución 

educativa pública Huancayo 2022”, tuvieron el objetivo de establecer la relación entre el 

funcionamiento familiar y asertividad en adolescentes varones del 3.° de secundaria de 

una institución educativa pública Huancayo 2022. El diseño de esta investigación fue 

hipotético deductivo de tipo básico, con un alcance relacional y un diseño no 

experimental, transversal, correlacional. La muestra estuvo conformada por 120 

estudiantes del tercer grado, las pruebas psicológicas que se evaluaron fueron la Escala 

de Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión Familiar y la Escala Multidimensional de 

Asertividad. Los resultados concluyeron la mayoría pertenece a una familia 

moderadamente funcional, también se tuvo en cuenta sus dimensiones las cuales en la 

dimensión de adaptabilidad predominó el nivel caótico, en relación de la dimensión 

cohesión predominó el tipo desligada y amalgamada, respecto a la variable de asertividad 

la mayoría presentó asertividad indirecta, llegando a la conclusión que existió una 

correlación significativa entre ambas variables. 

Mientras que Sánchez (2021), en su investigación “Funcionamiento familiar 

prevalente en adolescentes del quinto grado de secundaria de una institución educativa, 

Huancayo 2021”, propuso como objetivo identificar la prevalencia del nivel de 

funcionamiento en estudiantes de una institución educativa, se empleó el enfoque 

cuantitativo, siendo una investigación de tipo básica, se caracterizó por emplear un diseño 

descriptivo simple, la muestra con la que se trabajó estaba compuesta por 360 estudiantes 

a quienes se les aplicó la escala de cohesión y adaptabilidad familiar. Concluyó que el 

20.3 % de la muestra se consideró que pertenece a una familia caóticamente amalgamada 

el cual está caracterizado por ser una familia poco disciplinada, con un liderazgo limitado, 

con dependencia afectiva, así mismo el nivel de rango que prevalece fue el rango medio 
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con un 49.9 % de la muestra, teniendo en cuenta ello a través de las dimensiones el 42.5 

% se encontró que la dimensión de cohesión prevaleció la familia desligada y respecto a 

la dimensión adaptabilidad el 57.5 % se consideró como caótica. 

A su vez, Pérez (2021), en su investigación titulada “Habilidades sociales en 

estudiantes del quinto grado de secundaria de una institución educativa pública, 

Huancayo 2021”, tuvo como objetivo determinar el nivel de habilidades sociales en los 

estudiantes de quinto grado de nivel secundario en una institución pública de la ciudad de 

Huancayo, 28 Esta investigación fue de tipo descriptivo con un diseño no experimental, 

teniendo una muestra de 73 estudiantes, los instrumentos que se utilizaron fue la Escala 

de Habilidades Sociales, EHS. Se concluyó que el 30.1 % de la muestra se ubicó en un 

nivel normal alto de habilidades sociales, respecto a los niveles de las dimensiones de 

habilidades sociales. En la dimensión autoexpresión de situaciones sociales predominaron 

un nivel normal alto con un 28.8 % de la muestra; en la dimensión defensa de los propios 

derechos como consumidor, un nivel normal alto con un 37 %; en la dimensión de 

expresión de enfado o disconformidad, el nivel bajo con un 30.1 %; en la dimensión de 

decir no y cortar interacciones, el nivel normal alto con 32.9 %; en la dimensión hacer 

peticiones, el nivel normal alto con 35.6 %; y en la dimensión iniciar interacciones 

positivas con el sexo opuesto, el nivel normal alto con un 28.8 %. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Funcionalidad familiar 

Familia 

Al transcurrir del tiempo el sistema que ha permanecido es la familia debido a ello 

es una tarea complicada el definir a la familia considerando las diversas influencias como 

las sociales, culturales, históricas y económicas. Analizando etimológicamente según 
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Pokorny (1959), el término familia proviene de famulus, que estaría relacionado con el 

conjunto de sirviente o esclavos.  

A su vez, Moreira (2003) expone que la sociedad es aquella agrupación de 

personas que se encuentran entrelazados materialmente, espiritual, moral y culturalmente 

para su beneficio mediante la satisfacción de sus necesidades, lo que ha generado una 

organización social. En la sociedad un eje principal es la familia, la cual inicia con la 

horda y da paso a los clanes, los cuales van agrupando por lo político y la consanguinidad. 

Debido a ello en diversas culturas consideran a la familia como la célula principal, por la 

relevancia en el desarrollo del ser humano.  

Modelo circumplejo 

a) Datos generales 

Olson, Russell y Sprenkleen durante 1979 y 1989 desarrollaron el modelo 

circumplejo del sistema familiar, que sería evaluado mediante la adaptabilidad, la 

cohesión y la comunicación; esta última es considerada la dimensión facilitadora, 

mediante estas se logra brindar el diagnóstico relacional mediante la evaluación clínica y 

tratamiento.  

Cabe resaltar que los autores revisaron más de 50 características de las familias 

en las que se observaba mayor prevalencia en la adaptabilidad, cohesión y comunicación 

para describir la dinámica familiar, así mismo la adaptabilidad y la cohesión van a generar 

el sistema cartesiano que va a generar los 16 tipos de familia. 

b) Cohesión 

La cohesión familiar se entiende como aquel vínculo emocional que cada 

integrante de la familia tiene hacia el otro. Así mismo, los indicadores que se encuentran 
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presentes son la vinculación emocional, los límites, la independencia, el tiempo y los 

amigos.  

Debido a ello se expone que tiene cuatro niveles, los cuales son los siguientes: 

desligadas, que se caracteriza por presentar una cohesión muy baja; separadas, en esta se 

puede analizar que la cohesión es baja a moderada; unidad, en ellas se puede encontrar 

que la cohesión es de moderada a alta; y las familias aglutinadas, que se caracterizan por 

poseer una cohesión muy alta.  

Familias amalgamadas 

Este tipo de familias se caracteriza por el pensamiento del “nosotros”, 

demostrando un bajo nivel de independencia, así mismo los límites externos son cerrados 

mientras que los internos son borrosos; además los límites generacionales son borrosos, 

existe la coalición entre padres e hijos lo que provoca que el tiempo para cada uno sea 

muy poco, así como el espacio privado de cada uno, también se puede observar que las 

amistades son limitadas, en relación con la toma de decisiones son realizadas en familia 

de igual modo las actividades de interés o recreación tienen que participar la familia.  

Familias conectadas  

En estas familias se encuentra presente una dependencia mediana entre los 

miembros de la familia, así mismo los límites internos son abiertos y los externos son 

semiabiertos y existen límites generacionales. Hay una fuerte coalición marital en la cual 

el tiempo a solas se da en ocasiones que lo requieran continuando con el esquema de poco 

tiempo individualmente y mucho tiempo para la familia, los amigos que tienen cada 

miembro son pocos. La toma de decisiones se da en familia cuando es un tema de gran 

relevancia, así mismo están presente en las actividades de recreación. 

Familias separadas  
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Las familias separadas se caracterizan por tener una independencia mediana entre 

cada miembro de la familia, los límites internos y externos son semiabiertos, se presenta 

una coalición marital clara, la cual permite conocer qué es importante tener tiempo libre 

para cada uno, así mismo las amistades son individuales, la toma de decisiones se da de 

forma individual de igual forma con las actividades de interés y recreación.  

Familias desligadas 

La dependencia en este tipo de familias es alta, los límites internos son cerrados 

mientras que los límites externos son abiertos, los límites generacionales son rígidos. La 

coalición en este tipo de familia se caracteriza por débil, en relación con el tiempo a nivel 

emocional y física están muy separados. No comparten amigos los miembros de la familia 

y las actividades individuales son las que se realizan con mayor frecuencia.  

c) Adaptabilidad 

Olson (2000), en su propuesta teórica, menciona que la adaptabilidad es “la 

habilidad de cambio en su liderazgo, relaciones de rol y reglas de relación), así mismo 

considera que mediante la adaptabilidad la familia puede afrontar a los cambios que se 

presentan” (146). 

Familias rígidas 

En este tipo de familias el estilo de liderazgo que se emplea es el autoritario, 

mientras que la disciplina es tipo autocrático. Con relación a la negociación esta es muy 

limitada teniendo pocos recursos para la solución de problemas. Los roles en la familia 

son rígidos y estereotipados presentando reglas rígidas que suelen imponerse. 

Familias estructuradas 
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Las familias estructuradas se caracterizan porque en ocasiones los miembros de la 

familia suelen distribuir el liderazgo, emplean la disciplina democrática y se encuentran 

abiertos a los cambios cuando los solicitan. 

Familias flexibles 

En este tipo de familia la disciplina que emplean es la democrática, así mismo los 

roles y el liderazgo son compartidos entre los miembros de la familia, así mismo están 

abiertos a los cambios que se puedan presentar.  

Familias caóticas 

No está presente el liderazgo en este tipo de familia, mientras que la disciplina que 

se emplea es mediante el modelo de Laisse-Faire, frente algún problema que se presente 

no suele brindar soluciones, así mismo en los roles de cada miembro de la familia se 

caracteriza por ser existir dramáticos cambios y suelen desviarse, las reglas suelen 

imponerse. 

Funciones que tienen los miembros en la familia 

a) Reglas. Son consideradas cada una de las pautas que rigen a cada uno de los 

miembros de la familia, estas deben ser estables, así mismo se considera el 

nivel de flexibilidad frente a los cambios que se puedan dar, cabe resaltar que 

los patrones de interacción son considerados como reglas.   

b) Apoyo mutuo. Este se considera en el soporte relaciones emocionales, 

económico, físico, sociales entre los miembros de la familia para que convivan 

en un sistema confortables lo que ha generado el sentido de pertenencia.   

c) Adaptabilidad a cambios en el ambiente. Se tiene en cuenta la evolución de la 

familia en el transcurso del tiempo mediante la restructuración para que siga 

operativo el sistema.  
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d) Independencia y autonomía. Al darse una definición de roles la familia va a 

proponer el crecimiento en las distintas áreas como: la personal y la social, ya 

que se promoverá el sentido de identidad, de igual modo se le brindará las 

herramientas necesarias durante la interacción de la persona con sus pares.  

e) Comunicación. Esta función se puede desarrollar mediante mensajes no 

verbales y verbales. Por lo que se considera que cuando la comunicación se ve 

perjudicada, la funcionalidad familiar va a presentar dificultades.  

Niveles de funcionamiento familiar  

a) Tipo balanceada. Este nivel es considerado el más adecuado, las familias 

pertenecientes a esta categoría son aquellas que se encuentran flexiblemente, 

conectadas, flexiblemente separadas, estructuralmente conectadas o 

estructuralmente separas, esto genera que los miembros de la familia tienen 

libertad en la interacción familiar lo que ha generado un funcionamiento 

dinámico.  

b) Tipo regular. El funcionamiento que se da en este tipo de familia es aquel con 

dificultades en una de las dimensiones, que en ocasiones son ocasionadas en 

eventos de tensión.  

c) Tipo extrema. En este tipo de familia se presenta dificultades en la cohesión y 

adaptabilidad, por lo que es el menos adecuado, sin embargo, Olson destaca 

que en eventos de muchos cambios en la vida familiar este tipo de familia puede 

proporcionar beneficios en la estabilidad de los miembros del núcleo familiar.  

La familia y la cultura 

Winnicott (1995) considera un eje importante como la familia logra organizarse, 

debido a eso se demuestra cómo es la cultura. Considerando ello, la identidad que se 

forma en el entorno familiar da paso a que la persona reduzca aquel impacto negativo 
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frente a eventos inesperados, por lo tanto, se considera a la familia como aquel factor que 

reformulan las tradiciones que van a intervenir en el cambio de la sociedad. 

La familia y las emociones  

Durante la interacción de la familia se busca satisfacer las necesidades 

emocionales que se puedan dar, este sistema es el encargado de determinar el estilo que 

se va a dar durante la interacción en el hogar como en otros contextos como la escuela y 

el trabajo. 

Ortiz (2008) refiere que la familia es el origen de nuevas estrategias para el niño 

para manejar sus emociones para su desarrollo emocional y social. Considerando ello se 

destaca el rol de la familia como la unión en el desenvolvimiento de la persona en otros 

contextos, esta experiencia puede ser negativa o positiva de acuerdo con la satisfacción 

emocional.  

La familia en el desarrollo académico escolar 

Guiamaro & Lopez (2017) manifiestan que la familia puede ser considerada como 

un entorno protector y peligroso, según sea el rol del adulto a cargo, ya que este es el 

encargado de brindar apoyo en su desarrollo físico, intelectual, emocional y psíquica. Así 

mismo destacaron el papel de los padres en el proceso de aprendizaje.  

Según los autores mencionados durante el desarrollo de los niños y niñas, las 

condiciones sociales, económicas y culturales serán un estímulo en su desarrollo 

cognitivos, emocional y social, lo que ha generado experiencias que tendrán un rol 

significativo en las interacciones sociales. De igual forma es reforzada por la propuesta 

de Bronfenbrenner, quien menciona que la relación entre el ambiente y el individuo llegan 

a tener un impacto indirecto o directa con su desarrollo, por lo que se destaca el 
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mesosistema, considerando que en el proceso de escolarización el menor pasa la mayor 

parte del tiempo en la escuela o en casa.  

2.2.2. Habilidades sociales 

Nuestra variable, habilidades sociales (HHSS), ha sido definida por varios autores 

de una manera distinta, por lo que no se ha llegado a un acuerdo determinado. Si bien es 

cierto cada individuo es diferente, por ello, sus habilidades sociales puede que varíen de 

acuerdo con cultura, su entorno, sus creencias, etc. A continuación, en los siguientes 

párrafos definiremos nuestra variable según algunos autores. 

Caballo (2007) da a conocer que el grupo de conductas realizadas por el ser 

humano en un entorno interpersonal van a ser consideradas como habilidades sociales, 

estas expresan deseos, sentimientos, opiniones, deseos, actitudes, deseos y opiniones, que 

son consideradas como adecuadas en una determinada situación, respetando en todo 

momento, minimizando problemas a futuro.  

Según el Ministerio de Salud (Minsa), las habilidades sociales son 

comportamientos que se manifiestan mediante sentimientos, actitudes, opiniones de una 

forma adecuada, potenciando la autoestima y promocionando una interacción saludable 

con su entorno. 

Componentes 

a) Componente conductual 

Caballo (2007) menciona que revisó 21 trabajos que emplearon componentes 

conductores entre 1970 y 1986, estos componentes son no verbales, paralingüísticos 

verbales, y mixtos. Los componentes conductuales más utilizados fueron la mirada, las 

cualidades de voz, el tiempo de conversación y el contenido verbal. 
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Asimismo, la comunicación no verbal consta los elementos principales de la 

habilidad social, ya que emite mensajes a través de su rostro y cuerpo; por otro lado, los 

componentes paralingüísticos transportan mensajes por el canal audiovisual. Algunas 

señales se comunican por sí mismas, como la risa, un bostezo, llorar, etc. y otras, en los 

componentes verbales, son empleados para comunicar ideas, describir sentimientos, 

argumentar, razonar en una determinada situación, en el cual el tema de contenido va a 

variar también. 

b) Componente cognitivo 

Caballo (2007) menciona que las situaciones se ven influenciadas por las acciones, 

pensamientos, sentimientos de los individuos. La percepción ambiental de la 

comunicación será vista de distinta manera, esto dependerá de cada individuo, y de la 

relación que presente en la comunicación. 

Caballo (2007) menciona que Mischel en 1973 asignó los elementos en distintas 

categorías: 

● Competencia cognitiva. Se basa en modificar y utilizar referencias de 

forma activa, para generar conceptos abstractos y conductas. 

● Las expectativas. Se refiere al pronóstico de una persona como 

consecuencia de la conducta, siendo así que en una situación se espera que 

ocurra una respuesta más valiosa, Una nueva información produce 

expectativas nuevas 

● Valores subjetivos de los estímulos. Una conducta va a depender de los 

valores que cada persona escoge en una situación determinada, estos 

valores pueden ser negativo, positivo, también dependerá de sus gustos. 
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● Planes y sistema de autorregulación. Los individuos regulan sus conductas 

en cada situación para que puedan favorecer sus objetivos, tomando 

decisiones de las cosas que se puede hacer o no se puede hacer. 

c) Componente fisiológico 

Caballo (2007) menciona que, a pesar de los numerosos estudios, solo ha 

encontrado 18 de ellos que han utilizado el componente fisiológico, en el cual la tasa 

cardiaca es la principal variable que se ha utilizado en estos estudios, así mismo, las demás 

variables son los siguientes: presión arterial y respuestas electrodermales, el cual se 

manifestará en las reacciones de las glándulas sudoríparas; respuestas electromiográfica, 

el cual medirá la respuesta muscular y la respiración. 

Dimensiones 

 El instrumento que utilizaremos para evaluar de una manera eficaz nuestra 

muestra contiene cuatro dimensiones, las cuales serán descritas en las siguientes líneas. 

a) Comunicación. Según el Minsa (2005), la comunicación es base de la vida 

social, con el fin de compartir ideas y sentimientos recíprocamente, así mismo 

posee el fin de comunicar a través de ella, afectos, ideas, actitudes, emociones, 

ya que es el resultado de las habilidades aprendidas desde la infancia, teniendo 

como influencia a los padres y educadores. 

b) Asertividad. El Minsa (2005) se refiere a la capacidad de afirmar los derechos 

de uno mismo, sin alguna manipulación, en esta dimensión se encuentran tres 

tipos de comportamientos, el comportamiento asertivo, en el cual se utiliza para 

expresar pensamientos, emociones. creencias de una manera apropiada sin 

violar los derechos de las demás personas; el comportamiento agresivo implica 

una expresión inapropiada como defensa de los derechos de uno mismo y el 
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comportamiento pasivo implica el no ser capaz de expresar abiertamente sus 

propios derechos 

c) Autoestima. El Minsa (2005) menciona que es una aflicción valorada de 

nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de quienes somos, de nuestros 

rasgos. Si el nivel de estima aumenta, la persona se va a querer, valorar, 

respetar; pero si ve negativa, la autoestima baja, sin embargo, la autoestima 

también se ve influido por el ambiente familiar, social y educativo 

d) Toma de decisiones. Según el Minsa (2005), es una habilidad fundamental en 

el ser humano, comenzando por el razonamiento lógico, seguidamente 

identificando las posibles alternativas, tomando en cuenta los pros y contras y 

finalmente eligiendo un resultado adecuado. 

Habilidades sociales en la familia 

Peñafiel y Serrano (2010) mencionan que las habilidades sociales juegan un 

importante rol desde la infancia, ya que desde esa etapa se adquirirá refuerzos sociales, 

económico y culturales, este rol no solo da un funcionamiento en el presente, sino en el 

futuro desarrollo del individuo, por lo que el niño empezará a asimilar roles, normas que 

le van a ayudar a relacionarse. Por lo tanto, las habilidades sociales son conductas 

adquiridas a través del aprendizaje. 

La adquisición de habilidades sociales va a desarrollar a lo largo de la etapa de un 

individuo, comenzando desde la familia; Rodríguez (2007) menciona que la familia es el 

primer agente socializador, que permite al individuo involucrarse con su cultura; la 

socialización familiar al niño va a depender del modo de vida que viene influenciado por 

su realidad económica, social e histórica de la cual pertenecen. 

A su vez, Castro (2018) señala que los padres son los primeros agentes o modelos 

significativos de la conducta social afectiva, quienes transmiten valores, normas, ya sea a 
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través de información, castigo, refuerzo, comportamiento y modelaje de conductas 

interpersonales, esta adquisición permitirá enfrentar al entorno y comprenderlo desde su 

propia perspectiva. Cabe señalar que la adquisición puede ser por aprendizaje por 

observación, aprendiendo la conducta de un modelo significativo. 

Habilidades sociales en los adolescentes 

Según el Minsa (2005), la adolescencia es un cambio general, un continuo 

desarrollo emocional, maduración y crecimiento físico, por lo cual dentro de esta etapa 

las habilidades sociales serán parte fundamental, ya que le ayudarán al adolescente a una 

óptima adaptación en su etapa de vida. 

La adolescencia 

Los diferentes cambios comienzan en la adolescencia, incluyendo cambios físicos, 

psicológicos, conductuales. Gaete (2015) manifiesta que la adolescencia es un proceso 

asincrónico de acuerdo con su desarrollo biológico, psicológico, social, así mismo los 

adolescentes mostrarán diferencias por factores como el sexo, etnia y del ambiente como 

el urbano o rural, nivel socioeconómico, educación, cultura. En el ámbito social, el 

adolescente empieza a relacionarse con mayor necesidad afuera de la familia, aumentando 

su deseo de independencia, empezando a poner a prueba la autoridad, manifestando 

resistencia a aceptar una supervisión, recibir consejos de los padres, causando en su 

ámbito familiar cierta tensión. Sin embargo, en el grupo de pares existe mayor 

importancia, así que el adolescente obtiene dependencia a los pares, con quienes 

comparten diversas situaciones, cabe resaltar que en esta fase hay mayor susceptibilidad 

a la presión de los pares.  

En esta etapa, los adolescentes al presentar un cambio físico tienden a mostrar 

mayor preocupación por los cambios en su cuerpo, a necesitar una reafirmación sobre si 
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son normales, presentando inseguridades de su aspecto físico, por lo que realizan 

comparaciones de su cuerpo con la de otros adolescentes y con los estereotipos culturales.  

Ante lo mencionado, en la adolescencia, la comunicación con los padres ya no es 

la misma a como era en la niñez, esta ha variado por lo que ahora la comunicación es 

mucho más frecuente con los pares. Así mismo, varía la autoestima, ya que al realizarse 

comparaciones con otros adolescentes hace que su valoración ante otros disminuya o 

aumente, siendo un factor en la adolescencia que la relación con los pares puede variar 

las habilidades sociales.  

Según Domínguez et al. (2015), la etapa de adolescencia es un buen momento 

para la asertividad, con el fin de una buena comunicación, llegando acuerdos cuando 

exista diferencias en las opiniones e intereses, por lo tanto, la asertividad se establecerá 

según las variables sociodemográficas y personales en el que se desenvuelve el individuo. 

Por su parte, según Orruño (2018), la adolescencia es una etapa compleja, ya que 

en la adolescencia no son tan conscientes en la toma de decisiones por lo que pueden 

repercutir en su futuro. 

A su vez, según Broche y Denisse (2014), en la adolescencia aparecen una gran 

cantidad de conductas de riesgo, por lo que se asocia con los cambios que ocurren a nivel 

psicológico y fisiológico; por lo tanto, presentan mayor ineficiencia en estrategias del 

pensamiento 

Mientras que Canul et al. (2021) mencionan que los adolescentes atraviesan por 

una fase de autonomía, reconocimiento, y capacidad individual, así mismo manifiestan 

que para abordar la toma de decisiones en los adolescentes se requiere evaluar los 

elementos emocionales, ya que es importante su análisis, los factores de riesgo dentro de 

su entorno y su realidad, como en su ámbito social, para la planificación y ejecutamiento 
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de tal, por lo tanto, la toma de decisiones tienen el fin de proporcionar las herramientas 

necesarias para afrontar diferentes situaciones en distintos contextos, prevenir problemas 

en su entorno social. 

2.3. Términos Básicos 

Familia. Es aquel conjunto de individuos que comparten consanguinidad, 

parentesco y vínculos de convivencia, así mismo existe afecto entre ellos, de igual modo 

forma parte de la sociedad reflejando el desarrollo de esta (Louro, 2003) 

Autoconcepto. Según el Minsa (2005), es la reflexión de las cualidades y 

actitudes de uno mismo y hacia los demás. 

Adolescencia. La OMS (2020) refiere que es aquel periodo que se va posterior a 

la niñez y previa a la adultez, que comprende desde los 10 a 19 años. 

Cultura. Es aquella comprensión del sistema que comprende las creencias, 

costumbres, tradiciones y conocimientos que adquiere la persona dentro de la sociedad o 

entorno en el cual se desarrolle (Luna, 2013).   

Asertividad. Gaeta y Galvanovskis (2009) refieren que la asertividad es expresar 

lo que se cree, siente y se desea, directa y honestamente, haciendo valer los derechos de 

uno mismo y respetando los derechos de los demás. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Métodos y Alcances de la Investigación 

3.1.1. Método general de la investigación 

Hérnandez (2014) menciona que el método científico es un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos, es dinámico, evolutivo y cambiante.  

3.1.2. Alcances de la investigación 

3.1.2.1. Tipo de investigación 

La investigación desarrollada se encuentra bajo el tipo de investigación básica, 

también conocida como pura o teórica. Muntané (2010) refiere que este tipo tiene el fin 

de aumentar los conocimientos científicos sin contrastar con algún método práctico. 

3.1.2.2. Nivel de investigación 

Esta investigación se desarrollará bajo el nivel tipo correlacional, Hernández 

(2014) refiere a la investigación de tipo correlacional como conocer la relación existente 

entre dos a más concepciones o variables en un contexto determinado. Es decir, nos va a 

permitir evidenciar la relación entre nuestras variables de investigación que es 

funcionalidad familiar y habilidades sociales. 

3.1.2.3. Enfoque de la investigación 

El enfoque que se emplea en la investigación es cuantitativo, Hernández (2014) 

menciona que el enfoque sirve para recolectar información para probar la hipótesis a 

través de un análisis estadístico y sacar conclusiones. 

3.2. Diseño de Investigación 

Hernández (2014) menciona que el diseño es una estrategia para la recolección de 

datos o información que se solicita para dar respuesta al planteamiento del problema. Esta 
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investigación se desarrollará como un diseño no experimental o también conocido como 

ex post facto. Hernández (2014) define como la investigación que se lleva a cabo sin la 

manipulación de las variables, solo observando en su contexto natural. Así mismo, es de 

corte transversal o transaccional, con la finalidad de analizar y describir las variables en 

un determinado momento. 

 

3.3.  Población y Muestra 

3.3.1. Unidad de análisis 

Según Hérnandez (2014), es el grupo al cual se medirá, puede ser individuos, 

organizaciones, comunidades, etc. Por lo tanto, en nuestra investigación la unidad de 

análisis serán los alumnos de una institución educativa de nivel secundaria de Pilcomayo. 



49 
 

 

3.3.2. Población objetivo 

La población está conformada por estudiantes del colegio particular Mundo Feliz 

que se encuentra en el distrito de Pilcomayo; dicha población estará conformada por 347 

estudiantes del primero al quinto año de secundaria, considerando que 150 estudiantes 

son de género femenino y 197 de género masculino. 

3.3.3. Muestra 

 

 

 

 

 

 

La muestra estará compuesta por 184 estudiantes del colegio Mundo Feliz 

Pilcomayo, considerando a los estudiantes desde primero a quinto de secundaria.  

El muestreo se caracterizará por ser no probabilístico, por conveniencia, debido a 

emplear este muestreo se formularon dos criterios. 

a) Criterios de inclusión 

● Estar matriculado en el centro educativo particular Mundo Feliz 

● Tener una edad de 12 años como mínimo y 17 años como máximo.  

● Contar con la autorización de sus apoderados mediante el consentimiento 

informado.  

b) Criterios de exclusión 

● No contar con la autorización del apoderado.  
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● No estar presente el día de la evaluación. 

● Ser mayor de 17 años o menor de 12 años.  

3.4. Técnica de Recolección de Datos 

3.4.1. Técnica 

La técnica por emplear es la encuesta mediante el cuestionario de Funcionalidad 

Familiar y la lista de Habilidades Sociales. 

3.5. Instrumentos de Recolección de Datos 

3.5.1.  Cuestionario de Funcionalidad Familiar 

A. Ficha técnica 

Autores: David Olson, Portner, Yoav Lavee 

Lugar: Universidad de Minnesota 

Año: 1985 

Bases teóricas: Familiar sistémico  

Modelo de evaluación: Modelos circunflejo 

Adaptación: Giron Clemente Marymar (2020), Huancayo  

Número de ítems: 20 ítems, con respuesta tipo Likert  

Normas: Percentiles 

B. Descripción 

En 1985, el Cuestionario de Funcionalidad Familiar fue elaborado por David 

Olson, Portner y Yoav Lavee, el instrumento está dividido en dos dimensiones, las cuales 

son cohesión y adaptabilidad. El cuestionario contiene 20 ítems, con una respuesta escala 

Likert, da como opciones desde “nunca” hasta “siempre” con una puntuación de 1 a 5.  
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C. Interpretación 

Antes de empezar con la calificación se debe verificar que cada ítem del 

cuestionario ha sido respondido, seguidamente se empieza la calificación del cuestionario 

de Funcionalidad Familiar con la suma de cada ítem por dimensión para que luego se 

compare con los baremos para obtener la cohesión y adaptabilidad.  

Tabla 2  

Interpretación del Cuestionario Funcionalidad Familiar 

Cohesión 

Amalgamada 44-50 

Conectada 38-43 

Separada 32-37 

Desligada 10-31 

Adaptabilidad 

Caótica 30-50 

Flexibles 25-29 

Estructurada 20-24 

Rígida 10-19 

 

D. Validez 

       En relación con la validez del instrumento se dio mediante la validación de 

jueces mediante tres jueces, el cual se caracterizó considerar conveniente para 

evaluar la variable.  

E. Confiabilidad 

Para la confiabilidad de la adaptación se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach 

dando como resultado en la cohesión 0.83 y para la adaptabilidad 0.80, por el cual se 

confirma que el cuestionario es confiable. 
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F. Adaptación 

La adaptación del test se dio en la investigación titulada: “Funcionalidad familiar 

y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes del 4.° de secundaria en 

la IEP Convenio Andrés Bello, El Tambo, 2018”, se caracteriza por ser validado por juicio 

de expertos. Se concluye que tiene una validez del 90 %, así mismo con una muestra de 

30 estudiantes se realizó una prueba piloto para brindarle el grado de confiabilidad y 

consistencia interna, para obtener un 0,95 de validez en alfa de Cronbach.  

3.5.2.  Lista de Habilidades Sociales 

A. Ficha técnica 

Nombre original: Lista de Evaluación de Habilidades Sociales-Dirección 

Ejecutiva de Investigación Docencia y Atención Especializada de Salud  

Autores: Ministerio de Salud  

Lugar: Perú 

Año: 2005 

Administración: Individual y grupal 

Tiempo de aplicación: 30 minutos  

Bases teóricas: Familiar sistémico  

Modelo de evaluación: Modelos circunflejo 

Significación: Evaluación de la aserción y las habilidades sociales 

Edad de aplicación: 12 a más 

Adaptación: Blanco Chuco Selene 
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Número de ítems: 42 ítems, con respuesta tipo Likert  

Normas: Percentiles 

B. Descripción 

La Lista de Evaluación de Habilidades Sociales fue validada por la Dirección 

Ejecutiva de Investigación Docencia y Atención Especializada de Salud en el 2005, 

posteriormente este instrumento fue adaptado en el 2020, se caracteriza por estar dividido 

en cuatro dimensiones: comunicación, asertividad, autoestima y toma de decisiones, 

compuesta por 42 ítems. 

C. Interpretación 

Para comenzar con la calificación se debe verificar que cada ítem del cuestionario 

ha sido respondido, seguidamente se empieza la calificación e interpretación de la lista 

de evaluación de habilidades considerando lo siguiente: 

Tabla 3  

Interpretación de Evaluación de Habilidades Sociales 

Muy bajo 0-20 

Bajo 20-22 

Promedio bajo 33-38 

Promedio 39-41 

Promedio alto 42-44 

Alto 45-49 

Muy alto 50 a más 
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D. Validez 

En relación con la validez del instrumento se dio mediante la validación de jueces 

mediante tres jueces, el cual se caracterizó considerar conveniente para evaluar la 

variable.  

E. Confiabilidad 

La adaptación de la lista de evaluación de habilidades sociales se caracteriza por la 

confiabilidad mediante el coeficiente de alfa de Cronbach de 0,947, debido a ello el 

instrumento es confiable.  

F. Adaptación 

La adaptación de la prueba se dio en la investigación titulada: “Habilidades sociales 

en estudiantes de nivel secundario de una institución pública de Acolla-Jauja-202”, se 

caracteriza por ser validado por juicio de expertos concluyendo que tiene una validez 

adecuada, también se realizó una prueba piloto con 30 estudiantes para brindarle el grado 

de confiabilidad y consistencia interna, para obtener un 0,795 de validez en alfa de 

Cronbach. 

3.6. Procedimiento/Técnicas de Análisis de Datos 

Primero se revisaron los indicadores de validez y confiabilidad de los instrumentos 

de recolección de datos. Cazau (2006) menciona que la estadística descriptiva va a indicar 

datos de la población, por lo que el análisis de datos se va a direccionar con los principios 

de la estadística descriptiva. 

Se identificó la relación de las variables mediante el programa de análisis 

estadístico SPSS versión 26, la cual nos ayudó a identificar las medidas descriptivas. La 

contrastación de hipótesis se realizó mediante la correlación no paramétrica de Chi 
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Cuadrada 𝑋2. Hérnandez (2014) utiliza esta medida para evaluar hipótesis acerca de la 

correlación para variables de medición. 

3.7. Aspectos Éticos 

Posterior a la aprobación del Comité Institucional de Ética en Investigación de la 

Universidad Continental y a la obtención del permiso de la institución educativa para la 

aplicación de los instrumentos, se dio inició a la recolección de datos para lo cual se 

contempló, como primer paso, el llenado del consentimiento informado sea aceptando o 

rechazando ser parte de la investigación. En este documento se informó sobre el proceso 

de investigación y su rol en esta, posteriormente de que se haya aceptado se procedió a la 

evaluación mediante el cuestionario de funcionalidad familiar y la lista de evaluación de 

habilidades sociales. 

Para el proceso de evaluación se dio de forma presencial durante las horas de 

tutoría de los diferentes salones pertenecientes de la institución educativa, así mismo se 

reservó la información obtenida y esta solo se empleó para la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Descripción del Trabajo de Campo 

La investigación se llevó a cabo en la institución educativa Mundo Feliz, ubicada 

en el distrito de Pilcomayo; esta institución posee tres niveles educativos: inicial, primaria 

y secundaria. La solicitud de documentos necesarios para el desarrollo de la investigación 

se dio en el mes de abril, los documentos fueron: la carta de presentación, la validación 

de los instrumentos a aplicar y los protocolos.  

Después de la recepción de la carta de aceptación, se procedió a brindar el 

consentimiento informado a los tutores quienes rechazaron o aceptaron la investigación, 

debido a ello se consiguió evaluar a 184 estudiantes, quienes se encontraban en un rango 

de 12 a 17 años.  

4.2.  Resultados Descriptivos 

En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos tras analizar las 

características de la población estudiada, seguido de un enfoque detallado en las variables 

de funcionalidad familiar, habilidades sociales, autoestima, comunicación, asertividad y 

toma de decisiones en estudiantes de nivel secundaria en Pilcomayo durante el 2023. 

Primero, se proporcionan estadísticas descriptivas que ofrecen una visión general 

de la población, estableciendo el contexto para el análisis subsiguiente. Posteriormente, 

se examinan en detalle la funcionalidad familiar y las habilidades sociales, destacando 

patrones y tendencias significativas. 

El núcleo del capítulo se centra en la contratación de hipótesis específicas 

formuladas para explorar la relación entre la funcionalidad familiar y diversas variables 

psicosociales. Se evaluaron cinco hipótesis que abordaban la significancia de la relación 

entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales, autoestima, comunicación, 
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asertividad y toma de decisiones en estudiantes de nivel secundaria en Pilcomayo durante 

el 2023. 

4.2.1. Características de la muestra 

Tabla 4 

Descriptivos para edad 

 Frecuencia Porcentaje 

 

12 años 16 8.7 % 

13 años 49 26.6 % 

14 años 39 21.2 % 

15 años 43 23.4 % 

16 años 34 18.5 % 

17 años 3 1.6 % 

Total 184 100 % 

 

Figura 1 

Descriptivos para edad 

  

 Interpretación 

 En la tabla 4 y la figura 1 se reflejan los porcentajes para las edades de los 

estudiantes participantes de la investigación; del 100 % (184 estudiantes) de participantes, 
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8.7 % (16 estudiantes) tenían 12 años; 26.6 % (49 estudiantes), 13 años; 21.2 % (39 

estudiantes), 14 años; 23.4 % (43 estudiantes), 15 años; 18.5 % (34 participantes), 16 

años; y 1.6 % (3 estudiantes), 17 años en una institución educativa de nivel secundaria, 

Pilcomayo, 2023. 

Tabla 5  

Descriptivos para grado 

 Frecuencia Porcentaje 

 

1.° grado 36 19.6 % 

2° grado 50 27.2 % 

3° grado 36 19.6 % 

4° grado 33 17.9 % 

5.° grado 29 15.8 % 

Total 184 100 % 

 

Figura 2  

Descriptivos para grado 

 

Interpretación 

En la tabla 5 y la figura 2 se reflejan los porcentajes para el grado de los 

estudiantes participantes de la investigación; del 100 % (184 estudiantes) de participantes, 

19.60%

27.20%

19.60%
17.90%

15.80%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

1° grado 2° grado 3° grado 4° grado 5° grado

Descriptivos para grado



59 
 

 

19.6 % (36 estudiantes) pertenecen al 1.° grado de secundaria; 27.2 % (50 estudiantes), 

al 2° grado de secundaria; 19.6 % (36 estudiantes), al 3° grado de secundaria; 17.9 % (33 

estudiantes), al 4° grado de secundaria; 15.8 % (29 estudiantes), al 5.° grado de secundaria 

en una institución educativa de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. 

Tabla 6  

Descriptivos para sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Femenino 76 41.3 % 

Masculino 108 58.7 % 

Total 184 100 % 

 

Figura 3  

Descriptivos para sexo 

 

Interpretación 

En la tabla 6 y la figura 3 se reflejan los porcentajes para el sexo de los estudiantes 

participantes de la investigación; del 100 % (184 estudiantes) de participantes, 41.3 % 

(76 estudiantes) reportó identificarse con el sexo femenino; y 28.7 % (108 estudiantes) 
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indicó identificarse con el sexo masculino en una institución educativa de nivel 

secundaria, Pilcomayo, 2023. 

4.2.2. Niveles para funcionalidad familiar y dimensiones 

Tabla 7 

Descriptivos para funcionalidad familiar 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Balanceada 109 59.2 % 

Regular 5 2.7 % 

Extrema 70 38 % 

Total 184 100 % 

 

Figura 4 

Descriptivos para funcionalidad familiar 

 

Interpretación 

En la tabla 7 y la figura 4 se reflejan los porcentajes para la funcionalidad familiar 

de los estudiantes participantes de la investigación; del 100 % (184 estudiantes) de 

participantes, 59.2 % (109 estudiantes) reportó una balanceada funcionalidad familiar; 

2.7 % (5 estudiantes), una regular funcionalidad familiar; y 38 % (70 estudiantes), una 

extrema funcionalidad familiar en una institución educativa de nivel secundaria, 
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Pilcomayo, 2023. Estos resultados subrayan la diversidad de experiencias familiares 

dentro de la población estudiada y destacan la necesidad de abordar las áreas de 

deficiencia para mejorar el apoyo familiar y promover el bienestar emocional de los 

estudiantes. 

Tabla 8  

Descriptivos para la dimensión cohesión 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Desligada 109 59.2 % 

Separada 56 30.4 % 

Conectada 13 7.1 % 

Amalgamada 6 3.3 % 

Total 184 100 % 

Figura 5  

Descriptivos para la dimensión cohesión 

 

 

Interpretación 

En la tabla 8 y la figura 5 se reflejan los porcentajes para la dimensión cohesión 

de los estudiantes participantes de la investigación; del 100 % (184 estudiantes) de 

participantes, 59.2 % (109 estudiantes) reportó una cohesión desligada; 30.4 % (56 
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estudiantes), una cohesión separada; 7.1 % (13 estudiantes), una cohesión conectada; y 

3.3 % (6 estudiantes), una cohesión amalgamada en una institución educativa de nivel 

secundaria, Pilcomayo, 2023. Estos resultados subrayan la diversidad de experiencias 

familiares y resaltan la importancia de considerar la calidad de la cohesión familiar al 

diseñar intervenciones psicosociales para fortalecer las relaciones familiares y promover 

el bienestar emocional de los estudiantes. 

Tabla 9  

Descriptivos para la dimensión adaptabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Rígida 7 3.8 % 

Estructurada 20 10.9 % 

Flexible 30 16.3 % 

Caótica 127 69 % 

Total 184 100 % 

 

Figura 6  

Descriptivos para la dimensión adaptabilidad 
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Interpretación 

En la tabla 9 y la figura 6 se reflejan los porcentajes para la dimensión 

adaptabilidad de los estudiantes participantes de la investigación; del 100 % (184 

estudiantes) de participantes, 3.8 % (7 estudiantes) reportó una adaptabilidad rígida; 10.9 

% (20 estudiantes), una adaptabilidad estructurada; 16.3 % (30 estudiantes) una 

adaptabilidad flexible; y 69 % (127 estudiantes), una adaptabilidad caótica en una 

institución educativa de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. Estos resultados señalan la 

heterogeneidad en las estrategias de adaptación de los estudiantes, resaltando la necesidad 

de intervenciones que fomenten habilidades de afrontamiento más flexibles y efectivas, 

especialmente en contextos donde la adaptabilidad caótica prevalece. 

4.2.3. Niveles para habilidades sociales y dimensiones 

Tabla 10  

Descriptivos para habilidades sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 16 8.7 % 

Promedio 147 79.9 % 

Alto 17 9.2 % 

Muy alto 4 2.2 % 

Total 184 100 % 
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Figura 7  
Descriptivos para habilidades sociales 

 

Interpretación 

En la tabla 10 y la figura 7 se reflejan los porcentajes para las habilidades sociales 

de los estudiantes participantes de la investigación; del 100 % (184 estudiantes) de 

participantes, 8.7 % (16 estudiantes) reportó niveles bajos de habilidades sociales; 79.9 

% (147 estudiantes), nivel promedio; 9.2 % (17 estudiantes), nivel alto; 2.2 % (4 

estudiantes), nivel muy alto en una institución educativa de nivel secundaria, Pilcomayo, 

2023. Estos resultados resaltan la variabilidad en las habilidades sociales dentro de la 

población, señalando la importancia de intervenciones que fomenten el desarrollo social 

y emocional, especialmente para aquellos con niveles más bajos, para mejorar la calidad 

de las interacciones sociales y promover un ajuste psicosocial más positivo. 
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Tabla 11  

Descriptivos para la dimensión autoestima 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 15 8.2 % 

Promedio 148 80.4 % 

Alto 15 8.2 % 

Muy alto 6 3.3 % 

Total 184 100 % 

 

Figura 8  

Descriptivos para la dimensión autoestima  

 

Interpretación 

En la tabla 11 y la figura 8 se reflejan los porcentajes para la dimensión autoestima 

de los estudiantes participantes de la investigación; del 100 % (184 estudiantes) de 

participantes, 8.2 % (15 estudiantes) reportó nivel bajo de autoestima; 80.4 % (148 

estudiantes), nivel promedio; 8.2 % (15 estudiantes), nivel alto, 3.3 % (6 estudiantes) 

nivel muy alto en una institución educativa de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. Estos 

resultados señalan la variabilidad en la autoevaluación de los estudiantes y resaltan la 

importancia de estrategias de intervención psicosocial que fortalezcan la autoestima, 
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especialmente para aquellos con niveles más bajos, para promover un desarrollo 

emocional más saludable y mejorar el ajuste psicosocial. 

Tabla 12  

Descriptivos para la dimensión comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Muy bajo 2 1.1 % 

Bajo 18 9.8 % 

Promedio 143 77.7 % 

Alto 15 8.2 % 

Muy alto 6 3.3 % 

Total 184 100 % 

 

Figura 9 

Descriptivos para la dimensión comunicación  

 

Interpretación 

En la tabla 12 y la figura 9 se reflejan los porcentajes para la dimensión 

comunicación de los estudiantes participantes de la investigación; del 100 % (184 

estudiantes) de participantes, 1.1 % (2 estudiantes) reportó nivel muy bajo en 

comunicación; 9.8 % (18 estudiantes), nivel bajo; 77.7 % (143 estudiantes), nivel 
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promedio; 8.2 % (15 estudiantes), nivel alto; y 3.3 % (6 estudiantes), nivel muy alto en 

una institución educativa de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. Estos resultados 

subrayan la variabilidad en las habilidades comunicativas dentro de la población 

estudiada, destacando la importancia de intervenciones que fortalezcan las habilidades de 

comunicación, especialmente para aquellos con niveles más bajos, para mejorar la calidad 

de las interacciones sociales y promover un ajuste psicosocial más positivo. 

Tabla 13  

Descriptivos para la dimensión asertividad 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 6 3.3 % 

Promedio 130 70.7 % 

Alto 37 20.1 % 

Muy alto 11 6 % 

Total 184 100 % 

 

Figura 10  

Descriptivos para la dimensión asertividad  
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Interpretación 

En la tabla 13 y la figura 10 se reflejan los porcentajes para la dimensión 

asertividad de los estudiantes participantes de la investigación; del 100 % (184 

estudiantes) de participantes, 3.3 % (6 estudiantes) reportó nivel bajo de asertividad; 70.7 

% (130 estudiantes), nivel promedio; 20.1 % (37 estudiantes), nivel alto; 6 % (11 

estudiantes) nivel muy alto en una institución educativa de nivel secundaria, Pilcomayo, 

2023. Estos resultados resaltan la variabilidad en las habilidades de asertividad dentro de 

la población, subrayando la importancia de estrategias de intervención que promuevan la 

asertividad, especialmente para aquellos con niveles más bajos, para mejorar la calidad 

de las interacciones sociales y el ajuste psicosocial. 

Tabla 14  

Descriptivos para la dimensión toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 11 6 % 

Promedio 171 93 % 

Alto 2 1.1 % 

Total 184 100 % 
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Figura 11  

Descriptivos para la dimensión toma de decisiones 

 

Interpretación 

En la tabla 14 y la figura 11 se reflejan los porcentajes para la dimensión toma de 

decisiones de los estudiantes participantes de la investigación; del 100 % (184 

estudiantes) de participantes, 6 % (11 estudiantes) reportó nivel bajo de toma de 

decisiones; 93 % (171 estudiantes), nivel promedio; 1.1 % (2 estudiantes), nivel alto en 

una institución educativa de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. Estos resultados resaltan 

la variabilidad en las habilidades de toma de decisiones dentro de la población, 

destacando la importancia de estrategias de intervención que promuevan la toma de 

decisiones efectiva, especialmente para aquellos con niveles más bajos, para mejorar la 

autonomía y el ajuste psicosocial de los estudiantes. 

4.3. Resultados Inferenciales 

4.3.1. Contraste de hipótesis general 

Ho: La relación entre funcionalidad familiar y habilidades sociales no es 

significativa en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. 
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Hi: La relación entre funcionalidad familiar y habilidades sociales es significativa 

en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. 

Regla de decisión: 

P>.05, se rechaza la hipótesis de investigación. 

P<.05, se acepta la hipótesis de investigación. 

Tabla 15  

Funcionalidad familiar y habilidades sociales-Asociación 

 
Habilidades sociales 

Total 
Bajo Promedio Alto 

Funcionalidad familiar 

Balanceada 
f 10 90 9 109 

 % 9.2 % 82.6 % 8.3 % 100 % 

Regular 
f 0 4 1 5 

 % 0 % 80 % 20 % 100 % 

Extrema 
f 6 53 11 70 

 % 8.6 % 75.7 % 15.7 % 100 % 

 Valor df P valor 

Chi-cuadrado de Pearson 3.125a 4 .537 

Razón de verosimilitud 3.482 4 .481 

Asociación lineal por lineal 1.449 1 .229 

N de casos válidos 184   

 

 Interpretación 

En la tabla 15 se observa el contraste de hipótesis a través de la prueba Chi 

cuadrado, donde se reporta un p=.537 (Mayor al nivel de significancia .05), con el cual 

se logró identificar que no existe evidencia estadística suficiente para aceptar la hipótesis 

de investigación, por ello, se acepta la hipótesis nula. Entonces, con un nivel de confianza 

de 95 %, se concluye que la relación entre funcionalidad familiar y habilidades sociales 
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no es significativa en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. Esto significa 

que tanto los adolescentes con distintos niveles de funcionalidad familiar balanceada, 

regular y extrema, tienen la misma probabilidad de desarrollar niveles promedios de 

habilidades sociales, sin embargo, se recomienda ampliar investigaciones con 

poblaciones más amplias. 

4.3.2. Contraste de hipótesis específica 01 

Ho1: La relación que existe entre la funcionalidad familiar y la autoestima no es 

significativa en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. 

Hi1: La relación que existe entre la funcionalidad familiar y la autoestima es 

significativa en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. 

Regla de decisión: 

P>.05, se rechaza la hipótesis de investigación. 

P<.05, se acepta la hipótesis de investigación. 

  



72 
 

 

Tabla 16  

Funcionalidad familiar y autoestima-Asociación 

 
Autoestima 

Total 
Bajo Promedio Alto Muy alto 

Funcionalidad 

familiar 

Balanceada 

f 8 91 7 3 109 

 

% 
7.3 % 83.5 % 6.4 % 2.8 % 100 % 

Regular 

f 0 5 0 0 5 

 

% 
0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 

Extrema 

f 7 52 8 3 70 

 

% 
10 % 74.3 % 11.4 % 4.3 % 100 % 

 Valor df P valor 

Chi-cuadrado de Pearson 3.687a 6 .719 

Razón de verosimilitud 4.551 6 .603 

Asociación lineal por lineal .416 1 .519 

N de casos válidos 184   

 

Interpretación 

En la tabla 16 se observa el contraste de hipótesis a través de la prueba Chi 

cuadrado, donde se reporta un p=.719 (Mayor al nivel de significancia .05), con lo cual 

se logró identificar que no existe evidencia estadística suficiente para aceptar la hipótesis 

de investigación, por ello, se acepta la hipótesis nula. Entonces, con un nivel de confianza 

de 95 %, se concluye que la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la 

autoestima no es significativa en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. Esto 

significa que tanto los adolescentes con distintos niveles de funcionalidad familiar 

balanceada, regular y extrema, tienen la misma probabilidad de desarrollar niveles 

promedios de autoestima, sin embargo, se recomienda ampliar investigaciones con 

poblaciones más amplias. 
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4.3.3. Contraste de hipótesis específica 02 

Ho2: La relación que existe entre la funcionalidad familiar y la comunicación no 

es significativa en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. 

Hi2: La relación que existe entre la funcionalidad familiar y la comunicación es 

significativa en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. 

Regla de decisión 

P>.05, se rechaza la hipótesis de investigación. 

P<.05, se acepta la hipótesis de investigación. 

Tabla 17  

Funcionalidad familiar y comunicación-Asociación 

 

Comunicación 

Total Muy 

bajo 
Bajo Promedio Alto 

Muy 

alto 

Funcionalidad 

familiar 

Balanceada 

f 2 10 85 10 2 109 

 

% 
1.8 % 9.2 % 78 % 

9.2 

% 
1.8 % 

100 

% 

Regular 

f 0 0 4 0 1 5 

 

% 
0 % 0 % 80 % 0 % 20 % 

100 

% 

Extrema 

f 0 8 54 5 3 70 

 

% 
0 % 11.4 % 77.1 % 

7.1 

% 
4.3 % 

100 

% 

 Valor df P valor 

Chi-cuadrado de Pearson 7.944a 8 .439 

Razón de verosimilitud 7.314 8 .503 

Asociación lineal por lineal .272 1 .602 

N de casos válidos 184   
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Interpretación 

En la tabla 17 se observa el contraste de hipótesis a través de la prueba Chi 

cuadrado, donde se reporta un p=.439 (Mayor al nivel de significancia .05), con el cual 

se logró identificar que no existe evidencia estadística suficiente para aceptar la hipótesis 

de investigación, por ello, se acepta la hipótesis nula. Entonces, con un nivel de confianza 

de 95 %, se concluye que la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la 

comunicación no es significativa en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. 

Esto significa que tanto los adolescentes con distintos niveles de funcionalidad familiar 

balanceada, regular y extrema, tienen la misma probabilidad de desarrollar niveles 

promedios de comunicación, sin embargo, se recomienda ampliar investigaciones con 

poblaciones más amplias.  

4.3.4. Contraste de hipótesis específica 03 

Ho3: La relación que existe entre la funcionalidad familiar y el asertividad no es 

significativa en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. 

Hi3: La relación que existe entre la funcionalidad familiar y el asertividad es 

significativa en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. 

Regla de decisión: 

P>.05, se rechaza la hipótesis de investigación. 

P<.05, se acepta la hipótesis de investigación. 
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Tabla 18  

Funcionalidad familiar y asertividad-Asociación 

 
Asertividad 

Total 
Bajo Promedio Alto Muy alto 

Funcionalidad 

familiar 

Balanceada 

f 3 79 22 5 109 

 

% 
2.8 % 72.5 % 20.2 % 4.6 % 100 % 

Regular 

f 0 3 0 2 5 

 

% 
0 % 60 % 0 % 40 % 100 % 

Extrema 

f 3 48 15 4 70 

 

% 
4.3 % 68.6 % 21.4 % 5.7 % 100 % 

 Valor df P valor 

Chi-cuadrado de Pearson 11.758a 6 .068 

Razón de verosimilitud 7.465 6 .280 

Asociación lineal por lineal .075 1 .785 

N de casos válidos 184   

 

Interpretación 

En la tabla 18 se observa el contraste de hipótesis a través de la prueba Chi 

cuadrado, donde se reporta un p=.068 (Mayor al nivel de significancia .05), con el cual 

se logró identificar que no existe evidencia estadística suficiente para aceptar la hipótesis 

de investigación, por ello, se acepta la hipótesis nula. Entonces, con un nivel de confianza 

de 95 %, se concluye que la relación que existe entre la funcionalidad familiar y el 

asertividad no es significativa en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. Esto 

significa que tanto los adolescentes con distintos niveles de funcionalidad familiar 

balanceada, regular y extrema, tienen la misma probabilidad de desarrollar niveles 
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promedios de asertividad, sin embargo, se recomienda ampliar investigaciones con 

poblaciones más amplias. 

4.3.5. Contraste de hipótesis específica 04 

Ho4: La relación que existe entre la funcionalidad familiar y la toma de decisiones 

no es significativa en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. 

Hi4: La relación que existe entre la funcionalidad familiar y la toma de decisiones 

es significativa en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. 

Regla de decisión: 

P>.05, se rechaza la hipótesis de investigación. 

P<.05, se acepta la hipótesis de investigación. 

Tabla 19  

Funcionalidad familiar y toma de decisiones-Asociación 

 
Toma de decisiones 

Total 
Bajo Promedio Alto 

Funcionalidad 

familiar 

Balanceada 
f 8 100 1 109 

 % 7.3 % 91.7 % 0.9 % 100 % 

Regular 
f 0 5 0 5 

 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

Extrema 
f 3 66 1 70 

 % 4.3 % 94.3 % 1.4 % 100 % 

 Valor df P valor 

Chi-cuadrado de Pearson 1.188a 4 .880 

Razón de verosimilitud 1.549 4 .818 

Asociación lineal por lineal .816 1 .366 

N de casos válidos 184   
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Interpretación 

En la tabla 19 se observa el contraste de hipótesis a través de la prueba Chi 

cuadrado, donde se reporta un p=.880 (Mayor al nivel de significancia .05), con el cual 

se logró identificar que no existe evidencia estadística suficiente para aceptar la hipótesis 

de investigación, por ello, se acepta la hipótesis nula. Entonces, con un nivel de confianza 

de 95 %, se concluye que la relación que existe entre la relación que existe entre la 

funcionalidad familiar y la toma de decisiones no es significativa en estudiantes de nivel 

secundaria, Pilcomayo, 2023. Esto significa que tanto los adolescentes con distintos 

niveles de funcionalidad familiar balanceada, regular y extrema, tienen la misma 

probabilidad de desarrollar niveles promedios de toma de decisiones, sin embargo, se 

recomienda ampliar investigaciones con poblaciones más amplias. 

4.4. Discusión de Resultados 

En este apartado se mostrará la interpretación de los resultados que se obtuvieron 

con relación a los objetivos planteados anteriormente. 

Teniendo en cuenta que el objetivo general fue determinar la relación que existe 

entre funcionalidad familiar y habilidades sociales en estudiantes de una institución 

educativa de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023. Se logró identificar a través de Chi 

cuadrado que no existe relación, presentando un p=0.537 entre nuestras variables 

funcionalidad familiar y habilidades sociales en estudiantes de nivel secundaria. 

Nuestra investigación concuerda con el resultado de la investigación de Valdez 

(2020), en la cual concluyeron que la funcionalidad familiar no influye en su totalidad en 

las habilidades sociales, solo influye en una dimensión, por lo tanto, no presentan 

correlación. Cabe mencionar que según Ramírez et al. (2020) las habilidades sociales no 

presentan la misma significancia según cada tipo de entorno, hay que tener en cuenta el 

contexto evolutivo.  



78 
 

 

Así mismo, concuerda con Gómez y Mera (2022), donde la variable funcionalidad 

familiar no presenta relación con la variable habilidades sociales, por lo que son 

determinadas por otros factores.  

Por su parte, Reyes (2021), quien menciona que no existe relación 

estadísticamente significativa entre las variables. Urresti (2008) refiere que, en la 

actualidad, los adolescentes son más sensibles a los cambios, siendo así que a lo largo del 

tiempo los adolescentes no tuvieron, ni tienen las mismas características, teniendo una 

variación en la construcción social. 

Al considerar el primer objetivo específico que se planteó, el cual fue identificar 

la relación que existe entre funcionalidad familiar y la autoestima en estudiantes de nivel 

secundaria, Pilcomayo 2023, se obtuvo como resultado que la relación entre 

funcionalidad familiar y autoestima no es significativa en estudiantes de nivel secundaria, 

Pilcomayo, 2023, después del análisis con la prueba de chi cuadrado donde se obtuvo un 

p valor= 0.719 por ello se acepta la hipótesis nula, por lo tanto se considera que los 

distintos niveles de funcionalidad familiar tienen la misma probabilidad de desarrollar 

niveles promedios de autoestima.  

Nuestro resultado concuerda con el resultado de Calle (2019), quien rechaza la 

hipótesis de su investigación quien menciona que los niveles de funcionalidad familiar y 

los niveles de autoestima no presenta una correlación positiva en estudiantes de 14 y 15 

años.  

Para Baldwin y Hoffmann, la autoestima no es un rango estable en el tiempo, 

atraviesa una serie de cambios, estos con relación a las experiencias expuestas (Como se 

citó en Parra y Olivia, 2004), de igual modo refleja lo propuesto por Bronfenbrenner, 

quien refiere que el ambiente puede generar un impacto directo o indirecto en el desarrollo 
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de la persona, de igual forma resalta el rol de la escolarización en esta etapa del desarrollo 

de los adolescentes ya que pasan la mayor parte del tiempo en la escuela que en su casa. 

En cuanto al segundo objetivo específico, el cual fue determinar la relación entre 

la funcionalidad familiar y la comunicación en estudiantes de una institución educativa 

de nivel secundaria, Pilcomayo (2023), se llegó al resultado que la relación entre 

funcionalidad familiar y comunicación no es significativa, debido a que se obtuvo un p 

valor=0.439. Este resultado obtenido concuerda con la investigación planteada por 

Gomez y Mera (2022), donde se obtuvo como resultado que no existe correlación entre 

las variables funcionalidad familiar y habilidades sociales, esto se da ya que se considera 

que influyen otros factores influyentes como el contexto educativo y social. Lo que se ve 

reforzado por Caballo (2007), donde destaca que las habilidades sociales contienen un 

componente cognitivo el cual destaca que al ser la percepción ambiental diferente de cada 

persona la comunicación presentará influencias por las acciones, pensamientos y 

sentimientos de cada individuo, de igual modo esta premisa se encuentra en congruencia 

a lo propuesto por el Minsa (2005), que considera que la comunicación es aquella 

habilidad aprendida de diferentes entornos e influenciada no tan solo por la familia sino 

por los educadores en el entorno escolar. Sin embargo, se discrepa de la investigación 

presentada por Mansilla y Montañez (2022), quiénes obtuvieron como resultado una 

correlación directa baja destacando que la funcionalidad familiar es uno de los factores 

que van a intervenir en las habilidades sociales, de igual modo se dieron diferencias en el 

proceso de aplicación de las pruebas psicológicas. 

Respecto al tercer objetivo específico: identificar la relación entre funcionalidad 

familiar y asertividad en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023, se obtuvo 

como resultado la relación no significativa entre las variables estudiadas arrojando un 

p=.068, por lo que se aceptó la hipótesis nula. Este resultado discrepa de el resultado de 



80 
 

 

Churampi (2020) quien mencionó una existencia correlacional entre las variables, con un 

grado de correlación positiva al 0.549. Así mismo, Esteves et al. (2020) concluyeron que 

estadísticamente con la prueba de Rho Spearman, que indica una correlación positiva de 

0.549 entre las variables, como también Solano y Vila (2022), quienes resaltan como 

resultado que existe una correlación significativa entre las variables con un .0405 

Se obtuvo el resultado no significativo entre nuestras variables y discrepó con 

nuestros antecedentes; por lo que sostenemos este resultado mediante lo mencionado por 

Rodríguez (2007), quien señala que la familia es el primer agente socializador, es decir, 

que la familia influye en el desarrollo desde la niñez, dependiendo del modo o estilo de 

vida que presentan, sin embargo, Domínguez et al. (2015) resaltan que la asertividad en 

la etapa de adolescencia se establecerá según las variables sociodemográficas y 

personales en el que se desenvuelve el individuo, incluyendo en esta el contexto familiar. 

Así mismo, Gaete (2015) menciona que la adolescencia es un proceso asincrónico, 

mostrarán diferencias por varios factores y empezarán a relacionarse con mayor necesidad 

fuera de la familia. Por lo tanto, el hecho de que la familia sea el primer agente 

socializador no es el único factor que puede influir en la asertividad de los adolescentes, 

ya que los adolescentes están en constante cambio y la asertividad se va a establecer según 

varios factores de acuerdo con la realidad y el contexto del individuo.   

Respecto al cuarto objetivo específico: identificar la relación entre funcionalidad 

familiar y toma de decisiones en estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023, se 

obtuvo como resultado una correlación no significativa entre las variables en los 

estudiantes de nivel secundaria, Pilcomayo, 2023, con un p=.880. Este resultado no 

concuerda con la investigación de Esteves et al. (2020), quienes mencionan que existe 

una correlación significativa entre las variables con una correlación positiva según 

Spearman al 0.673 y una significancia al p=0.00. Ante este resultado y discrepancia con 
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el antecedente, concordamos con Canul et al. (2021), para quienes la toma de decisiones 

proporciona las herramientas necesarias en un determinado contexto, sin embargo, 

Orruño (2018) menciona que la adolescencia es una etapa complicada, por lo que los 

adolescentes no son conscientes de una buena toma de decisiones, esta viene influenciado 

por la etapa que se está atravesando.  

Si bien es cierto la adolescencia es un cambio constante, en el cual influye lo 

físico, psicológico, emocional, correspondientemente de acuerdo con la realidad que 

viven, según Gaete (2015), los adolescentes obtienen dependencia de los pares, con 

quienes comparten diversas situaciones, resaltando una mayor susceptibilidad a la presión 

de estos. Complementado por Broche y Denisse (2014) en la adolescencia hay una mayor 

ineficiencia a estrategias del pensamiento, por lo que aparecen conductas de riesgo. 

Por lo tanto, los adolescentes, al estar en mayor constancia con sus pares y 

buscando su independencia y autonomía ante su familia, pueden presentar conductas de 

riesgo, ya que no son conscientes de una toma adecuada de decisiones por la influencia y 

presión de diversos factores.  
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CONCLUSIONES 

1. La investigación planteó como objetivo general el determinar la relación que 

existe entre funcionalidad familiar y habilidades sociales en estudiantes de la 

institución educativa Mundo Feliz, en la que se obtuvo que no existe correlación 

entre las variables (0.537 > 0.05), debido a ello se rechaza la hipótesis planteada 

por las investigadoras. 

2. El primer objetivo específico planteado fue identificar la relación que existe entre 

la funcionalidad familiar y la autoestima en estudiantes de una institución 

educativa de nivel secundaria en Pilcomayo, referente a ello se obtuvo que los 

diferentes niveles de funcionalidad familiar cuentan con la misma probabilidad de 

desarrollar niveles promedios de autoestima, con ello se acepta la hipótesis nula.  

3. El segundo objetivo específico fue determinar la relación que existe entre la 

funcionalidad familiar y la comunicación, se concluyó que no hay una correlación 

significativa.  

4. El tercer objetivo específico que se planteó fue identificar la relación que existe 

entre la funcionalidad familiar y la asertividad en estudiantes de una institución 

educativa de nivel secundaria, referente a ello se obtuvo 0.068 en el nivel de 

significancia por lo cual se acepta la hipótesis nula. 

5. El cuarto objetivo específico fue identificar la relación que existe entre la 

funcionalidad familiar y la toma de decisiones en estudiantes de una institución 

educativa de nivel secundaria, para obtener que la toma de decisiones y la 

funcionalidad familiar no tienen correlación significativa, ya que se obtuvo 

p=0.880>0.05.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los directivos de la institución educativa investigar sobre otras 

variables como la inteligencia emocional y resiliencia que puedan influir en el 

desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes, para proponer estrategias 

de intervención para el desarrollo personal y el reforzamiento familiar. 

2. Se sugiere a los directivos de la institución educativa incentivar a los estudiantes 

brindando talleres psicoeducativos para una mejora en la autoestima con el fin de 

que los estudiantes se sientan bien consigo mismos, apreciando su propio valor y 

manteniendo una autoestima sana. 

3. Se propone a los funcionarios de la institución educativa trabajar junto con los 

padres y los estudiantes con charlas y talleres sobre la comunicación intrapersonal 

e interpersonal y así puedan obtener un mejor nivel de comunicación, de igual 

modo se sugiere investigar los estilos de comunicación dentro de la familia ya que 

se obtendrán datos más precisos sobre esta habilidad. 

4. Se sugiere investigar más sobre las variables asertividad y dinámica familiar, para 

que los estudiantes de la institución educativa puedan recibir talleres con el fin de 

que ellos logren tener un mayor nivel de asertividad e incrementen el respeto en 

la relación familiar. 

5. Se recomienda a los directivos de la institución educativa seguir fortaleciendo la 

toma de decisiones en los estudiantes para que ellos tengan herramientas 

necesarias y opten por una decisión correcta en sus diferentes áreas de su vida, 

como la familiar y tengan una mejor relación familiar. 
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Anexo N.° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 



 

 

Anexo N.° 2: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN DEL PLAN DE TESIS 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Anexo N.° 3: Aprobación del Comité Institucional de Ética en Investigación  

 



 

 

Anexo N.° 4: CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

 



 

 

Anexo N.° 5: CARTA DE ACEPTACIÓN 
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Anexo N.° 6: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 



 

 

Anexo N.° 7: ESCALA DE COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD DE DAVID OLSON – 

FACES III 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo N.° 8: LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo N.° 9: Matriz de validación de juicio de expertos  

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD DAMILIAR- 

FACES III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo N.° 10: EVALUACIÓN DE CRITERIO DE JUECES DE LA ESCALA DE 

EVALUACIÓN DE COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD FAMILIAR FACES III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo N.°  11: EVALUACIÓN DE CRITERIO DE JUECES DE LA LISTA DE 

EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 
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Anexo N.°  12: FOTOGRAFÍA DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

PSICOLÓGICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente fotografía se puede observar a la investigadora Paola 

Romina Astuhuamán Rodríguez en la fachada de la institución educativa.  

En la presente fotografía se puede observar a la investigadora Estefannie 

Xiomara Hinostroza Zacarias en la fachada de la institución educativa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente fotografía se puede observar a la investigadora Estefannie Xiomara 

Hinostroza Zacarias aplicando las pruebas psicológicas. 

En la presente fotografía se puede observar a la investigadora Paola Romina 

Astuhuamán Rodríguez aplicando las pruebas psicológicas. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En las fotografías se logra observar a los estudiantes resolviendo los 

protocolos. 



 

 

 

Anexo N.° 13: PRUEBAS COMPLETADAS POR LOS ESTUDIANTES 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 




