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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la interrelación entre 

el funcionamiento familiar y el bienestar psicológico de los estudiantes. Este estudio, que se 

caracteriza por su enfoque cuantitativo, no experimental y de diseño transversal correlacional, 

se realizó con una muestra no probabilística e intencional que incluyó a 296 adolescentes de 

ambos sexos, con edades entre 14 y 16 años. 

Para lograr los objetivos propuestos, se utilizaron dos instrumentos de medición. En 

primer lugar, se aplicó la Escala Evaluativa de Cohesión y Adaptabilidad Familiar de Olson. 

En segundo lugar, se empleó la Escala de Bienestar Psicológico para Adolescentes, originaria 

de Argentina —validada por Cortez en 2016 a través de un estudio psicométrico que respaldó 

su validez y fiabilidad—, evidenciando una consistencia interna adecuada con un coeficiente 

Alfa de Cronbach de 0.72. Sobre la base de estos instrumentos, se obtuvieron datos 

correlacionales significativos. 

Para la formulación de las hipótesis, se utilizó la prueba de Rho de Spearman, lo que 

facilitó el establecimiento de la relación entre las variables. Asimismo, se analizó la conexión 

entre la cohesión familiar, la flexibilidad familiar y el bienestar psicológico. Los resultados 

revelaron una relación positiva que resulta ser estadísticamente significativa (rho=. 131, p < 

0.05). Esto significa que el funcionamiento familiar podría tener un papel significativo en la 

influencia del bienestar psicológico de los estudiantes, aunque el impacto observado no sea 

particularmente contundente. 

Palabras claves: Funcionamiento familiar, bienestar psicológico, adolescencia. 
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Abstract 

The main objective of the study, entitled "Family Functioning and Psychological 

Well-being in Third and Fourth Grade Secondary School Students at a School in the San 

Jerónimo District, 2024," is to analyze the interrelationship between family functioning and 

students' psychological well-being. This study, characterized by its quantitative, non- 

experimental, and correlational cross-sectional design, was conducted with a non- 

probabilistic, purposive sample of 296 adolescents of both sexes, aged 14 to 16. 

To achieve the proposed objectives, two measurement instruments were used. First, 

the Olson Family Cohesion and Adaptability Assessment Scale was administered. Second, 

the Psychological Well-being Scale for Adolescents, originally from Argentina and validated 

by Cortez in 2016, was used through a psychometric study that supported its validity and 

reliability, demonstrating adequate internal consistency with a Cronbach's alpha coefficient of 

0.72. Significant correlational data were obtained from these instruments. 

To formulate the hypotheses, Spearman's rho test was used, which facilitated the 

establishment of the relationship between the variables. Likewise, the connection between 

family cohesion, family flexibility, and psychological well-being was analyzed. The results 

revealed a positive relationship that was statistically significant (rho = 0.131, p < 0.05). This 

means that family functioning could play a significant role in influencing students' 

psychological well-being, although the observed impact is not particularly conclusive. 

Keywords: Family functioning, psychological well-being, adolescence. 
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Introducción 

En el presente estudio se explora la relación entre el funcionamiento familiar y el 

bienestar académico, centrándose en los estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria en 

una Institución Educativa del Distrito de San Jerónimo, Cusco. En este sentido, su objetivo 

propone indagar cómo las dinámicas familiares influyen en el bienestar psicológico de los 

alumnos, que es un aspecto esencial para su desarrollo integral. Así, se señala que en un 

ámbito educativo donde la funcionalidad familiar es fundamental para el éxito académico y 

la satisfacción de los alumnos, esta investigación adquiere una relevancia especial. 

El concepto de funcionamiento familiar describe a la disposición de una familia para 

gestionar la solución de problemas cotidianos, mantener una comunicación positiva, y brindar 

un ambiente de apoyo y seguridad para sus miembros (Olson, 2000). Esta investigación 

examina la forma en que patrones disímiles de funcionamiento familiar, desde los más 

enlazados hasta los más disfuncionales, impactan en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Además, se exploran factores como la comunicación, el apoyo emocional y la 

estructura familiar, esto, para entender su influencia en el bienestar psicológico. 

Por otro lado, el bienestar en el contexto académico se aborda desde una perspectiva 

integral, considerando no solo el rendimiento académico, sino también el bienestar 

emocional, social y físico de los estudiantes (Seligman, 2011). Aquí, se investigan las 

diversas dimensiones del bienestar psicológico, incluyendo la autoestima, la motivación, las 

relaciones interpersonales y el manejo del estrés, con el fin de proporcionar una visión global 

del impacto que el entorno familiar puede tener en el ámbito de la educación. 

La investigación se realizó en tercer y cuarto grado del nivel secundaria en las 

secciones A, B, C, D Y E de una Institución Educativa del distrito San Jerónimo de Cusco. 

Aquí se encuentran los desafíos académicos y personales de los estudiantes en plena 

adolescencia, siendo particularmente intensos a nivel emocional.  
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Dicho esto, el objetivo de este estudio busca comprender cómo la estabilidad familiar 

en un contexto determinado influye tanto en el bienestar psicológico como en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. A través de un análisis exhaustivo de investigaciones 

realizadas y la recolección de datos característicos, se busca ofrecer una comprensión 

insondable de estas relaciones y sus implicaciones para mejorar el bienestar psicológico del 

estudiante. 

En este contexto, se plantea una evaluación integral del problema a través de la 

siguiente pregunta: ¿Cómo es la relación entre el funcionamiento familiar y el bienestar 

psicológico en los estudiantes de una Institución Educativa del distrito de San Jerónimo en 

Cusco?  

La investigación comprende desde la fundamentación del funcionamiento familiar y 

el bienestar psicológico hasta la interpretación estadística de los resultados. Este análisis no 

solo tiene como finalidad determinar los principales desafíos en este contexto, sino también 

plantear estrategias efectivas que contribuyan a mejorar tanto el bienestar psicológico, como 

a los resultados en rendimiento académico de los estudiantes. 



13  

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Situación problemática de la investigación 

En el ámbito de la educación secundaria, el bienestar psicológico en los estudiantes 

se identifica como un factor determinante en su éxito académico y su desarrollo general. Los 

autores, Hancco y Ttito (2023) en su investigación, concluyeron que “un mayor nivel de 

engagement académico predispone un mayor bienestar psicológico en adolescentes” (p. 149).  

Sin embargo, el bienestar psicológico de los estudiantes no solo depende de los 

factores relacionados con el colegio, sino que también influye profundamente el ambiente 

familiar de los estudiantes de tercer o cuarto grado. En este contexto, la funcionalidad familiar 

se refiere a la capacidad de sus miembros para enfrentar desafíos, mantener una comunicación 

efectiva y ofrecer un entorno de ayuda. Por lo tanto, esta dinámica es fundamental para el 

desarrollo del bienestar psicológico de los estudiantes. 

La Institución Educativa donde se llevó a cabo la investigación —al igual que muchas 

otras instituciones en el ámbito de Perú— enfrenta el desafío de comprender y mejorar el 

bienestar psicológico de sus estudiantes de secundaria. A pesar de los esfuerzos por crear un 

entorno escolar propicio, es evidente que las dinámicas familiares de los estudiantes tienen un 

impacto significativo en su bienestar general, afectando su motivación, autoestima, 

rendimiento académico y relaciones interpersonales.  

Según un estudio llevado a cabo por Unicef (2020), que incluyó la investigación de 

2,860 familias, examina diversas dimensiones relacionadas con el bienestar psicológico, los 

ingresos y la situación familiar. Los resultados del estudio indicaron que el 30 % de los 

hogares experimentó cambios nocivos en su dinámica. Además, el 20 % de los encuestados 

mostró una falta de motivación que afectó su bienestar psicológico. En el caso de los 

adolescentes, también se identificó que el 20 % afrontaban miedos, angustias y signos de 
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depresión ante diversas circunstancias problemáticas.  

Por su parte, según datos proporcionados por la UNESCO (2016) en América Latina 

se reporta que al menos el 40 % de los estudiantes no logra cumplir con sus objetivos 

académicos, lo que se atribuye a una falta de compromiso y conexión con sus 

responsabilidades educativas. 

En este sentido, la investigación se centra en evaluar la correlación que existe entre la 

funcionalidad de la familia y el bienestar psicológico en el entorno académico de los 

estudiantes. Esto, con el objetivo de identificar elementos familiares que podrían contribuir u 

obstaculizar el bienestar psicológico de los alumnos de nivel secundaria. 

La Secretaría Nacional de la Juventud (SANAJU, 2023), expuso los resultados de la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2022). Aquí, el 32.3 % de los jóvenes 

de entre 15 y 29 años afrontaron algún problema de salud mental o emocional en el último 

año, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

Es importante destacar que las mujeres jóvenes se ven más afectadas en este aspecto, 

con un 30.2 % en comparación con el 22.9 % de sus pares masculinos (SANAJU, 2023). Por 

ello, como concepto, el bienestar psicológico es integral desde la salud emocional, y abarca 

el rendimiento escolar de los estudiantes, pero también la dimensión social y física. Diversos 

estudios han demostrado que un alto nivel de bienestar psicológico se asocia con mejores 

resultados educativos, menor incidencia de problemas de salud mental y una mayor 

satisfacción con la vida escolar. 

En el contexto de esta Institución Educativa, se observa que los estudiantes enfrentan 

diversas dificultades como la ansiedad y depresión, además de problemas en la interacción 

con los compañeros. En ocasiones, estas situaciones han llevado a incidentes de violencia, 

incluso a reportes en el portal SISEVE (2023). Por este motivo, se señala que no existe un 

bienestar psicológico en muchos de ellos. Las consecuencias de esta situación no solo 
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impactan su desempeño inmediato, sino que también pueden tener efectos duraderos en su 

desarrollo personal y profesional.  

En este marco, resulta fundamental explorar las distintas dimensiones de la 

funcionalidad familiar para comprender cómo estas se manifiestan en los estudiantes en 

relación con su bienestar psicológico. Por consiguiente, al referir que la funcionalidad familiar 

es la manera en que los miembros de una familia se interrelacionan, solucionan sus conflictos 

y se brindan apoyo mutuo. Además, existe una comunicación sincera, vínculos amorosos, y 

una estructura familiar clara, que genera un ambiente favorable en el crecimiento de todos sus 

integrantes. 

Se utilizó para recabar evidencias, la Escala de Evaluación del Funcionamiento 

Familiar - FACES IV de Olson y Gorall (2006). Esta herramienta permitirá establecer los 

niveles de funcionalidad familiar de los estudiantes. Aunque, a primera vista, los estudiantes 

presentan una funcionalidad familiar deficiente, caracterizada por conflictos constantes, falta 

de comunicación y escaso apoyo, esta situación puede repercutir negativamente en su salud 

mental y bienestar, afectando especialmente a los jóvenes adolescentes en edad escolar. 

De manera análoga, en el centro educativo, se observaron dificultades en relación con 

el bienestar psicológico, lo que afecta el rendimiento académico en los estudiantes, esto 

debido a que la funcionalidad familiar de los estudiantes no es adecuada. En efecto, las 

dinámicas familiares desempeñan un papel primordial en el bienestar y el éxito académico 

de los estudiantes.  

Según la investigación realizada por Fuentes (2023), “a mayor bienestar psicológico, 

se observa un funcionamiento familiar equilibrado” (p. 16). Por ejemplo, los alumnos que 

provienen de familias con altos niveles de cohesión y apoyo emocional suelen exhibir mayor 

motivación y un mejor desempeño académico. Por el contrario, en los estudiantes de tercero y 

cuarto de secundaria se observa que aquellos que crecen en entornos familiares conflictivos 
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o con escasa comunicación enfrentan numerosas dificultades en su rendimiento escolar, lo que 

se traduce en falta de interés por el aprendizaje, riesgo de abandono escolar y problemas de 

conducta.  

Para evaluar el bienestar psicológico en esta investigación, se empleó la Escala Breve 

para la Evaluación del Bienestar Psicológico en Adolescentes (Casullo & Castro, 2000). Estas 

observaciones subrayan la importancia que tiene la funcionalidad familiar y el bienestar 

psicológico, resaltando la necesidad de efectuar un análisis profundo sobre este tema. 

El nexo que existe entre la funcionalidad familiar y el bienestar psicológico ha sido 

el foco de diversas investigaciones. Aquí, tememos a Olson (2000) y su Modelo Circumplejo 

de Sistemas Materiales y familiares, que resalta las dimensiones de la funcionalidad familiar, 

a saber: la flexibilidad, la cohesión, comunicación y satisfacción en la familia. Estas son 

esenciales para el bienestar psicológico de los adolescentes en edad escolar. Asimismo, 

Seligman, (2011) señaló que el apoyo familiar es un elemento esencial de bienestar 

emocional, que impacta directamente en el éxito del aprendizaje y en las habilidades de los 

alumnos para gestionar el estrés escolar. 

Por otro lado, indagaciones recientes han acentuado la relevancia de las dimensiones 

de la funcionalidad familiar en el desarrollo del bienestar psicológico. Según López y 

Martínez, se ha demostrado que la persistencia de conflictos en la familia puede provocar 

elevados niveles de ansiedad y depresión en los estudiantes, lo que impacta de manera 

negativa en su rendimiento académico (López et al., 2020). 

Aunque existe una gran cantidad de estudios donde se investigó la correspondencia 

que entre la funcionalidad familiar y el bienestar psicológico, aún persisten vacíos de 

investigación, especialmente en el contexto peruano. En particular, en la institución educativa 

donde se llevó a cabo la investigación, con su singular escenario social y cultural, se presenta 

un ambiente propicio para explorar cómo las dinámicas familiares impactan en el bienestar 
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de los estudiantes, y cómo estas relaciones pueden variar de las que se observan en otras 

naciones o regiones. 

En la institución educativa, se ha identificado una preocupación creciente en sus 

estudiantes de tercer y cuarto de nivel secundaria que son alumnos en edad de 14 a 16 años y 

se encuentran en la adolescencia media, una etapa donde existe mayor vulnerabilidad 

emocional y cambios en la identidad (Papalia & Martorrell, 2015). Muchos de ellos muestran 

signos de estrés, desmotivación y dificultades académicas que podrían estar relacionadas con 

problemas en el entorno familiar, afectando su bienestar psicológico. En cambio, en los 

estudiantes de quinto grado (16-17 años) que se ubican en la adolescencia tardía, presentan 

una mayor independencia y consolidación de su identidad. 

En conclusión, la investigación sobre la funcionalidad familiar y su relación con el 

bienestar psicológico de los estudiantes que cursan tercero y cuarto grado de un colegio del 

distrito de San Jerónimo, Cusco, en 2024, es de suma importancia. Este estudio, que es de 

naturaleza descriptiva, responde a las razones descritas previamente. 

Cabe recordar que el objetivo planteado busca ofrecer una comprensión más profunda 

sobre cómo las dinámicas familiares tienen relación con el bienestar de los estudiantes. A 

través del abordaje de esta problemática no solo aspiramos a contribuir al ámbito educativo, 

sino también a fomentar la mejora del bienestar general de los estudiantes y, de manera 

análoga, elevar su capacidad de aprendizaje. Además, se espera que los hallazgos de esta 

investigación puedan servir como referencia para otras instituciones similares. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación del funcionamiento familiar y bienestar psicológico en 

estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de una Institución Educativa del distrito de San 

Jerónimo – Cusco, 2024? 
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1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuáles son los niveles de funcionalidad familiar en estudiantes de tercero y cuarto 

de secundaria de una Institución Educativa del distrito de San Jerónimo – Cusco, 2024? 

¿Cuáles son los niveles de bienestar psicológico en estudiantes de tercero y cuarto  de 

secundaria de una Institución Educativa del distrito de San Jerónimo – Cusco, 2024? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión cohesión familiar con el bienestar psicológico 

en estudiantes de tercero y cuarto  de secundaria de una Institución Educativa del distrito de 

San Jerónimo – Cusco, 2024? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión de flexibilidad con el bienestar psicológico en 

estudiantes de tercero y cuarto  de secundaria de una Institución Educativa del distrito de San 

Jerónimo – Cusco, 2024? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión de comunicación con el bienestar psicológico 

en estudiantes de tercero y cuarto  de secundaria de una Institución Educativa del distrito de 

San Jerónimo – Cusco, 2024? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión de satisfacción con el bienestar psicológico en 

estudiantes de tercero y cuarto  de secundaria de una Institución Educativa del distrito de San 

Jerónimo – Cusco, 2024? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la correlación del funcionamiento familiar con el bienestar psicológico en 

estudiantes de tercero y cuarto  de secundaria de una Institución Educativa del distrito de San 

Jerónimo – Cusco, 2024. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar los niveles de funcionalidad familiar en estudiantes de tercero y cuarto 

de secundaria en una institución educativa del distrito de San Jerónimo, Cusco, 2024. 

Identificar niveles de bienestar psicológico en los estudiantes de tercero y cuarto  de 

secundaria de una Institución Educativa del distrito de San Jerónimo – Cusco, 2024. 

Identificar la relación de la dimensión cohesión familiar con el bienestar psicológico 

en estudiantes de tercero y cuarto  de secundaria de una Institución Educativa del distrito de 

San Jerónimo – Cusco, 2024. 

Establecer la relación de la dimensión de Flexibilidad con el bienestar psicológico en 

estudiantes de tercero y cuarto  de secundaria de una Institución Educativa del distrito de San 

Jerónimo – Cusco, 2024. 

Determinar la relación de la dimensión de comunicación con el bienestar psicológico 

en estudiantes de tercero y cuarto  de secundaria de una Institución Educativa del distrito de 

San Jerónimo – Cusco, 2024. 

Determinar la relación entre la dimensión de satisfacción con el bienestar psicológico 

en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de una Institución Educativa del distrito de 

San Jerónimo – Cusco, 2024. 

1.4. Justificación de la investigación 

 

1.4.1. Justificación teórica 

 

La relación que existe entre el funcionamiento familiar y el bienestar psicológico ha 

sido ampliamente estudiada en la literatura científica. El Modelo Circumplejo de Sistemas 

Familiares de Olson (2000), plantea que la cohesión, flexibilidad, comunicación y la 

satisfacción son dimensiones fundamentales en el desarrollo emocional de los adolescentes. 
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Una familia con niveles altos de cohesión y comunicación favorece la estabilidad 

emocional y el ajuste psicológico de sus integrantes (Minuchin, 1998). 

Asimismo, Ryff y Keyes (1995) plantean que el bienestar psicológico es una 

concepción multidimensional que comprende el autoconcepto, las relaciones interpersonales 

y la satisfacción con la vida. Otras investigaciones han señalado que los adolescentes que 

crecen en entornos familiares funcionales experimentan menores niveles de estrés y mayor 

resiliencia ante desafíos escolares y personales (Seligman, 2011). 

Esta investigación resulta importante porque analiza la relación entre el 

funcionamiento familiar y el bienestar psicológico en un contexto educativo específico, 

proporcionando evidencia empírica que contribuye al debate teórico y a la formulación de 

estrategias de intervención que favorezcan el bienestar de los estudiantes en Cusco. 

1.4.2. Justificación metodológica 

Desde un aspecto metodológico, la presente investigación se basa en un diseño no 

experimental y correlacional, lo que permite examinar la relación entre el funcionamiento 

familiar y el bienestar psicológico, sin necesidad de manipular las ninguna de las variables. 

Para la recolección de datos se utilizaron las herramientas de la Escala de Evaluación de 

Cohesión, Flexibilidad, Comunicación y Satisfacción Familiar (FACES IV) de Olson y la 

Escala de Bienestar Psicológico para Adolescentes de Casullo. Esto asegura la validez y 

confiabilidad de los datos recolectados. 

La importancia metodológica del presente estudio reside en su enfoque cuantitativo, 

que facilita la comparación con investigaciones previas y ofrece información objetiva sobre 

la relación de la funcionalidad familiar y del bienestar psicológico en los estudiantes de 

secundaria.
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1.4.3 Justificación práctica 

 

Los resultados de la presente investigación prestan valiosas herramientas para el 

esbozo de estrategias de intervención psicológica en el ámbito educativo, con la finalidad de 

mejorar el bienestar psicológico de los adolescentes en etapa escolar, ello, a través del 

fortalecimiento del funcionamiento familiar. 

Si se establece que la cohesión, flexibilidad, comunicación y satisfacción familiar 

influyen de manera significativa en el bienestar psicológico de los estudiantes, como 

consecuencia, las instituciones educativas tendrán la oportunidad de implementar proyectos 

de orientación dirigidos a los padres de familia y estrategias preventivas que aborden los 

problemas emocionales en adolescentes. 

Al mismo tiempo, estos hallazgos pueden ser aprovechados por profesionales en 

psicología, docentes y orientadores para crear talleres que promuevan una mejor 

comunicación y la resolución de conflictos en el ámbito familiar. 

1.4.4 Justificación social 

 

En el nivel social, la presente investigación tiene como objetivo subrayar la relevancia 

de la familia en la mejora psicológica de los estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria. 

Los resultados alcanzados servirán para la formulación de políticas públicas que promuevan 

el fortalecimiento de las relaciones familiares, fomentando así una educación emocional 

efectiva tanto en el hogar como en el colegio. 

Condicionalmente, el bienestar psicológico está estrechamente unido a la integración 

social y al éxito académico de los adolescentes, por lo tanto, es fundamental examinar su 

conexión con la funcionalidad familiar. Esta comprensión puede generar acciones 

preventivas en el ámbito de la salud mental y emocional, así como a estrategias de 

intervención comunitaria dirigidas a fortalecer el apoyo emocional en el seno de las familias. 
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Finalmente, una mejora en el bienestar psicológico, a través del fortalecimiento de las 

relaciones familiares, no solo beneficiará a los estudiantes, sino también a la comunidad en 

general. Sin duda, un mayor bienestar psicológico se traduce en mejores oportunidades 

educativas y, a largo plazo, en una mayor capacidad para contribuir positivamente a la 

sociedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Diversas investigaciones han abordado la relación entre el funcionamiento familiar y 

el bienestar psicológico en adolescentes de diferentes contextos. Por ejemplo, Castellanos y 

Almeida (2024) desarrollaron un estudio en Guayaquil, Ecuador, enfocado en analizar cómo 

el entorno familiar influye en la autoestima de los adolescentes durante los últimos meses del 

año 2022. Utilizaron una metodología cuantitativa con un diseño no experimental, de tipo 

correlacional y de corte transversal, trabajando con una muestra de 870 estudiantes de 

bachillerato. Los resultados mostraron que, en general, las familias presentaban un nivel de 

funcionalidad moderado, siendo más alta la participación de varones (53.9 %) frente a mujeres 

(43.3 %). También se observaron diferencias significativas en el funcionamiento familiar 

según el género, así como una relación baja entre esta variable y la autoestima. 

En un estudio similar, Mendoza Lara (2023), en la Universidad de Valencia, se 

propuso analizar el impacto del consumo de alcohol en el funcionamiento familiar y el 

bienestar de los adolescentes. A través de una revisión teórica, no se encontraron relaciones 

concluyentes entre las dimensiones evaluadas. La investigación contó con la participación de 

550 estudiantes de secundaria, de entre 15 y 18 años, procedentes de dos instituciones 

educativas públicas. 

La investigación realizada por Martínez (2022) llevó a cabo un análisis en México 

con el objetivo de comparar el funcionamiento familiar, el bienestar psicológico y el índice 

de masa corporal en adolescentes de distintos niveles socioeconómicos. En total, se trabajó 

con una muestra de 487 participantes, incluyendo una muestra de adolescentes 

provenientes de distintos niveles socioeconómicos: 155 de nivel bajo, 185 de nivel medio y 
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150 de nivel alto. Para el análisis, se aplicaron dos instrumentos: la Escala de Relaciones 

Intrafamiliares y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff.  

Los hallazgos reflejaron que los participantes percibían un funcionamiento familiar 

de nivel medio y un bienestar psicológico igualmente moderado. Un dato relevante fue que 

más de la mitad de los adolescentes evaluados presentaban obesidad. Además, se identificó 

una correlación entre el funcionamiento familiar y el bienestar psicológico, así como entre 

este último y el índice de masa corporal. Curiosamente, los adolescentes con obesidad 

reportaron niveles más elevados de bienestar psicológico, mientras que quienes pertenecían 

al nivel socioeconómico bajo obtuvieron puntuaciones más reducidas. Esto sugiere que 

determinados contextos podrían no resultar negativos para los adolescentes con obesidad, y 

que una percepción intermedia, tanto del funcionamiento familiar como del bienestar 

psicológico, podría desempeñar un papel protector frente a riesgos emocionales. 

En una línea similar, Valdiviezo y Lara (2021) exploraron la influencia del 

funcionamiento familiar sobre el bienestar psicológico en padres ecuatorianos. Este estudio 

fue de tipo cuantitativo, transversal y observacional, y se llevó a cabo entre agosto y octubre 

del 2020 con una muestra de 405 padres de familia de ciudades como Riobamba, Guaranda, 

Puyo y Montalvo. La recolección de datos se realizó mediante encuestas en línea elaboradas 

con Google Forms, mientras que, los resultados se procesaron utilizando Microsoft Excel. 

Para el análisis estadístico, se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman. 

Asimismo, Montenegro (2020) llevó a cabo una investigación que buscó comprender 

cómo se relaciona la comunicación entre padres e hijos adolescentes con el bienestar 

psicológico de estos últimos. El enfoque utilizado fue sistémico-ecológico y relacional, 

fundamentado en principios de la psicología positiva. Se trató de un estudio descriptivo-

correlacional, con un diseño no experimental y de corte transversal. La muestra incluyó a 91 

adolescentes de entre 16 y 20 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran 
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Buenos Aires.  

Para la recolección de datos, se administraron de manera virtual dos escalas: la PACS, 

que evalúa la Comunicación entre Padres e Hijos Adolescentes, y la BIEPS-J, que mide el 

Bienestar Psicológico. Los resultados se analizaron utilizando el software SPSS. Los 

hallazgos indicaron que el 25.3 % de los adolescentes reportaron un alto nivel de bienestar 

psicológico, mientras que el 35.2 % mostró un bienestar medio y el 39.6 % presentó un 

bienestar bajo. Se observó también que existía una comunicación abierta entre padres e hijos, 

siendo esta más efectiva con las madres en comparación con los padres. A pesar de esta 

comunicación abierta, el bienestar psicológico de los adolescentes se mantuvo 

predominantemente bajo. 

Estos estudios subrayan que un funcionamiento familiar saludable contribuye a la 

estabilidad emocional de los jóvenes, lo que pone de manifiesto la relevancia de analizar esta 

relación en el contexto peruano. Sin embargo, es fundamental contar con más evidencia en 

poblaciones específicas, como la de Cusco, para determinar si estos patrones se replican en 

diferentes entornos socioculturales. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

A nivel nacional, existen varios estudios relacionados con la funcionalidad familiar y 

algunas de sus dimensiones relacionadas con el bienestar psicológico. Como hizo Cruz, 

(2022), su investigación buscó comprender la relación entre la funcionalidad de la familia y el 

bienestar psicológico en adolescentes de 14 a 18 años en Lima Metropolitana. Para ello, se 

utilizó el enfoque cuantitativo con una muestra de 358 adolescentes. Aquí, se llevaron a cabo 

análisis descriptivos, comparativos y correlacionales utilizando dos instrumentos para medir 

la cohesión y flexibilidad familiar, y el bienestar psicológico.  

Los resultados mostraron la existencia de una correlación baja y significativa entre 

cohesión (r=0. 346) y adaptabilidad familiar (r=0. 315) con el bienestar psicológico. De 
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igual forma, los adolescentes tenían un nivel promedio de bienestar psicológico. Se 

observaron diferencias significativas en la flexibilidad y el bienestar según el sexo, 

favoreciendo a los varones, aunque no se encontraron diferencias en la cohesión según el 

sexo. 

Luque y Cazorla (2021) llevaron a cabo un estudio titulado Función familiar y el 

bienestar psicológico de los jóvenes estudiantes universitarios en el contexto Covid-19, con el 

objetivo de investigar la relación entre las dimensiones de la función familiar y el bienestar 

psicológico en un contexto marcado por el aislamiento social debido a la pandemia. La 

investigación incluyó a 193 estudiantes, tanto hombres como mujeres, cuyas edades oscilaban 

entre 18 y 34 años. Para evaluar el funcionamiento familiar, se utilizaron los instrumentos de 

Cohesión Familiar de Olson y Portner (Faces III), así como la Escala de Bienestar Psicológico 

de Casullo y Castro. Los resultados revelaron una relación débil y directa entre la cohesión 

familiar y el bienestar psicológico, además de señalar diferencias de género en la 

adaptabilidad, aunque no en la cohesión. También se encontraron variaciones relacionadas 

con el género, en el bienestar psicológico y la autonomía de los participantes. 

Por su parte, Contreras y Ramos (2021) llevaron a cabo una investigación titulada 

Función familiar y bienestar psicológico en jóvenes de 12 a 14 años víctimas de violencia en 

el distrito de Ica, con el propósito de establecer la relación entre las actividades familiares y 

el bienestar psicológico de este grupo de adolescentes. La metodología adoptada fue 

correlacional, con un enfoque básico y un diseño no experimental de corte transversal. La 

muestra estuvo compuesta por 96 adolescentes, de entre 12 y 14 años, los cuales fueron 

víctimas de violencia. Para la evaluación, se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

y la Escala de Funcionamiento Familiar Faces-III. Los hallazgos indicaron una relación directa 

y significativa entre el bienestar psicológico y el funcionamiento familiar. 

De manera análoga, Injo (2020) llevó a cabo un estudio titulado Funcionamiento 
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familiar y bienestar psicológico en estudiantes de una institución educativa pública en 

Lambayeque, cuyo objetivo fue explorar la relación existente entre el funcionamiento familiar 

y el bienestar psicológico de los alumnos. Este estudio se desarrolló con una metodología 

correlacional, utilizando un diseño no experimental y un enfoque transversal. La muestra 

estuvo compuesta por 127 estudiantes de secundaria de una escuela pública, quienes 

cumplían con los criterios establecidos para la investigación. Además, se utilizó la Escala de 

Bienestar Psicológico (BIEPS J) de Casullo y la Escala de Evaluación de Adaptabilidad y 

Cohesión Familiar (FACES IV) de Olson para analizar la relación entre el funcionamiento 

familiar y el bienestar psicológico.  

Los resultados revelaron que el 19.7 % de los participantes mostraba un 

funcionamiento familiar muy bajo, mientras que el 40.9 % presentaba un bienestar 

psicológico también bajo. Los investigadores confirmaron que existe una relación 

significativa entre ambas variables, concluyendo que la dinámica familiar tiene un impacto 

importante en el bienestar psicológico de los jóvenes analizados. 

Por su parte, Vergaray y Benavides (2020) efectuaron un estudio en Lima con 350 

estudiantes de entre 12 y 18 años, con el fin de investigar la conexión entre el funcionamiento 

familiar y el bienestar psicológico. Para este análisis, se emplearon dos instrumentos: la 

escala de Carol Ryff, que evalúa el bienestar psicológico, y la FACES III, que mide el 

funcionamiento familiar. Los hallazgos generales no mostraron una correlación significativa 

(χ² = 0.6403, p > 0.05). No obstante, se encontró una asociación significativa entre la 

dimensión de autoaceptación y el funcionamiento familiar (χ² = 0.9847, p < 0.05). Aunque 

no se estableció una correlación significativa entre la cohesión familiar y el bienestar 

psicológico, se observó que la autoaceptación estaba relacionada con el funcionamiento 

familiar. En conclusión, ambas variables parecen ser independientes, y se sugiere que la 

resiliencia podría desempeñar un papel crucial en futuras investigaciones. 
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A partir de los hallazgos de diversas investigaciones a nivel nacional, se plantea llevar 

a cabo este estudio en la región del Cusco, con el objetivo de profundizar la relación entre el 

funcionamiento familiar y el bienestar psicológico de los estudiantes de tercero y cuarto de 

secundaria en una Institución Educativa del distrito de San Jerónimo. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Caballero y Huaman (2022) llevaron a cabo una investigación titulada 

Funcionamiento familiar y bienestar psicológico en adolescentes de las instituciones 

educativas nacionales del distrito de Huayopata - Cusco, 2022. El objetivo del estudio fue 

analizar la relación entre la función familiar y el bienestar psicológico de los jóvenes que 

cursan la educación secundaria en Huayopata. Para ello, trabajaron con una muestra de 214 

estudiantes, empleando un diseño transversal no experimental y un enfoque cuantitativo. Para 

verificar las hipótesis, se aplicaron estadísticas descriptivas y concluyentes, utilizando la 

escala FACES III para medir la funcionalidad familiar y la escala de bienestar psicológico de 

Carol Ryff. Los resultados indicaron una relación estadísticamente positiva entre un buen 

funcionamiento familiar y el bienestar psicológico, así como un vínculo moderado entre las 

dimensiones de ambas variables. 

Asimismo, Lizárraga (2020) hizo un estudio en Cusco titulado Funcionamiento 

familiar e inteligencia emocional en adolescentes del nivel secundario de una institución 

educativa, Cusco–2019. Los hallazgos revelaron que el funcionamiento familiar de los 

adolescentes es, en su mayoría, medio y equilibrado, con un 69 % de los estudiantes 

clasificados en la categoría de balanceados. En conclusión, todos los estudiantes de esta 

institución educativa presentan un alto nivel de funcionamiento familiar. 

2.2. Bases teóricas o científicas 

 

2.2.1. Funcionamiento familiar 

 

El funcionamiento familiar se refiere a la organización, la comunicación y el apoyo 
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emocional que existen en el seno de una familia. Según Minuchin (1998), la estructura 

familiar influye en la adaptación de los adolescentes, lo que a su vez impacta en su bienestar 

emocional. Por otro lado, Olson (2000) sostiene que la cohesión y la flexibilidad son factores 

esenciales en la dinámica familiar, los cuales, a su vez, afectan la estabilidad emocional de 

sus miembros. 

Es esencial definir el concepto de familia, ya que constituye la primera unidad social 

con un marco legal histórico, que desempeña un papel fundamental en la sociedad y ha 

evolucionado significativamente a lo largo de las distintas etapas de la civilización. Su origen 

se remonta a los inicios de la humanidad, siendo una institución natural y genuina que ofrece 

cuidado y protección entre sus miembros para garantizar su supervivencia, tal como lo expone 

el filósofo Rousseau. 

La sociedad más antigua de todas, y la única natural, es la de una familia; y aun en 

esta sociedad, los hijos solo perseveran unidos a su padre todo el tiempo que le 

necesitan para su conversación. Desde el momento en que cesa esta necesidad, el 

vínculo natural se disuelve (Rousseau, 2024, cap. II). 

Esto implica que, en su esencia, las familias representaban clanes o tribus primitivas 

que surgieron en respuesta a carencias socioeconómicas, así como a la necesidad de cazar y 

crecer. Estos grupos se formaron a partir de la línea biológica y generalmente estaban 

compuestos por un hombre, una o más mujeres y sus hijos, quienes se sucedían a lo largo de 

las generaciones. Así, civilizaciones antiguas como los Incas, Mayas y egipcios priorizaban 

la línea sanguínea, lo que permitía a los hermanos formar familias y mantener una continuidad 

generacional. 

De lo anterior, se puede inferir que la motivación para formar una familia surge de 

necesidades biológicas y reproductivas, además de instintos de cuidado y supervivencia. Sin 

embargo, estas percepciones han evolucionado a lo largo del tiempo, dando lugar a una 
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conformación familiar que puede ser inestable y transitoria. Según Morales (2015), la 

familia está integrada por grupos de formación estable que cumplen funciones que van más 

allá de la procreación y la constitución de la economía para la supervivencia. 

De este modo, llegamos a las familias modernas, que se basan en relaciones 

establecidas entre dos miembros, formando un sistema familiar que permite la multiplicación, 

garantizando la educación, protección y cuidado de sus integrantes, así como derechos y 

obligaciones que se caracterizan de manera permanente en un entorno hogareño (Morales, 

2015). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), la familia se define como 

el conjunto de personas que “habitan en un mismo hogar, organizadas en roles fijos (como 

padre, madre, hermanos, etc.) y unidas por vínculos de sangre o no. Este grupo comparte 

tanto una vida económica y social como sentimientos afectivos que fortalecen sus lazos” (p. 

32).  

En el pasado, nuestra referencia se limitaba principalmente a la familia nuclear, 

compuesta por padre, madre e hijos. Sin embargo, en la actualidad, reconocemos la 

diversidad en los tipos de familia, que incluyen no solo a las familias biparentales, con o sin 

hijos, sino también a las homoparentales, reconstituidas, monoparentales, de acogida, 

adoptivas y a las familias extensas. 

2.2.1.1. Tipos de familias en el Perú 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), el concepto de 

hogar y familia en el Perú se presenta como una comunidad diversa de personas unidas por 

lazos emocionales. Estas agrupaciones varían de acuerdo con varias clasificaciones, entre las 

cuales podemos destacar las siguientes: 

• Familia nuclear: Representa el 40.3 % de los hogares en el país (INEI, 2017). Este 

tipo de familia se compone de una pareja, con o sin hijos a su cargo. 
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• Familia monoparental: Constituye el 13.7 % de las familias peruanas (INEI, 2017). 

En este modelo familiar, un solo padre o madre se encarga de criar a uno o más 

hijos. 

• Familias extendidas: Comprenden el 20.6 % de los hogares en Perú (INEI, 2017). 

En este tipo de familia, además de los padres e hijos, conviven otros parientes como 

tíos, abuelos y primos. 

• Familias compuestas: Son solo el 2.5 % (INEI, 2017). Estas familias ocurren cuando 

una pareja tiene hijos de relaciones anteriores y/u otros miembros de la familia se 

unen a un enlace familiar a algunos miembros. 

• La familia unipersonal que consiste en una persona es del 16.8 % (INEI, 2017). 

 

• Finalmente, el 6.2 % (INEI, 2017). Representan a las familias sin núcleos porque su 

origen consiste en un gerente, acompañado por un miembro de la familia o miembro 

no familiar o falla, tanto los satélites (miembro de la familia como miembro de la 

familia). 

Además de los tipos de familias mencionados, Placeres et al. (2017) identifican otros 

tipos que, aunque no son comunes en nuestro contexto, son importantes para describir. Por 

ejemplo, existen familias compuestas por personas del mismo sexo, que pueden tener o no 

hijos. También se encuentran las familias de hecho, es decir, parejas que cohabitan y se 

consideran una familia, aunque su unión no esté respaldada por un matrimonio legítimo. 

2.2.1.2. Modelo Circumplejo de Olson 

Nuestro punto de partida es el Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares propuesto 

por Olson (2000), que sugiere que la cohesión, la flexibilidad y la comunicación son 

dimensiones fundamentales para evaluar el funcionamiento de una familia. La cohesión se 

refiere al grado de conexión emocional entre los miembros familiares, mientras que la 

flexibilidad está asociada a la capacidad de la familia para adaptarse a cambios o enfrentar 
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crisis. Estos conceptos son claves para entender los diferentes tipos de sistemas de relaciones 

familiares. 

A) La cohesión familiar: Se define como el vínculo afectivo que existe entre sus 

miembros y se refleja en el nivel de autonomía individual que cada persona experimenta 

dentro de su familia, donde los miembros pueden estar separados o conectados entre sí y son 

capaces de apoyarse mutuamente. Además, se considera el vínculo emocional entre los 

integrantes. Así, podemos clasificar los niveles de cohesión en cuatro categorías: 

Desconectada (D), Separada (S), Conectada (C) y Amalgamada (A). 

La dimensión de cohesión como proximidad entre el vínculo emocional entre los 

miembros, es decir, el grado emocional, es descrito por Tueros (2004). Esto denota que el 

amor entre padres e hijos u otros miembros se da, pero a la vez el grado de autonomía también 

se promueve. 

- Tipos de familia según el Modelo Circunflejo: 

 

Según Olson (2000), se pueden identificar cuatro tipos de familia según el grado de 

cohesión que presentan. 

Desconectado: Se sitúa en el nivel más bajo de este aspecto. En este caso, se presenta 

una separación emocional considerable entre los miembros, quienes funcionan casi como 

subsistemas independientes. En estas familias, se evidencian carencias en la lealtad familiar, 

las respuestas afectivas son prácticamente inexistentes, y hay poco en común entre sus 

integrantes, quienes tampoco dedican tiempo a compartir momentos juntos. 

Separada: En este escalón sus límites externos e internos están parcialmente abiertos, 

donde existe una separación emocional y la lealtad familiar es casi nula. Sus generaciones 

son claras, cada una forma un subsistema, pero cuando la interacción es aceptable, continúa 

potenciando su distanciamiento entre sus miembros, por lo que, pueden tomar decisiones 

familiares. 
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Conectada: En este escalón se tienen límites claros de autoconcepto , dando a los 

miembros un lugar para el desarrollo individual y también tienen límites externos 

parcialmente abiertos. Ya existe una proximidad emocional y se espera una lealtad familiar. 

Amalgamada: En este escalón, se observa con intensidad el nivel de cohesión, 

cuyas fronteras dispersas dificultan la identificación precisa del papel que desempeña cada 

miembro de la familia. En este contexto, el tiempo compartido adquiere una relevancia 

superior a lo individual. 

Sobre lo expuesto, Pérez y Reinoza (2011) presenta cuatro niveles de la dimensión 

cohesión que se presenta a continuación: desconectados, se refiere a que los integrantes de la 

familia a nivel emocional quedan extremadamente separados y se puede observar un 

comportamiento inconsistente y dificultades para solucionar problemas sociales internos y 

externas que encuentran. Aquí, es difícil de crear comunicación y buenas reuniones. Aunque 

en un nivel separado, se observan separaciones emocionales, estas, no son extremas, por lo 

que pueden pasar tiempo esporádicamente, apoyarse mutuamente y tomar decisiones seguras. 

La intimidad emocional se considera en el tercer nivel, el cual indica un alto grado de 

conexión, a veces acompañado de características de dependencia, aunque los miembros de la 

familia dediquen tiempo a dividirse de sus amigos. Finalmente, la familia unida se caracteriza 

por una intimidad emocional excesiva y falta de independencia, lo que puede causar 

confusión (Osorio, 2015). 

B) Flexibilidad familiar: Se refiere a la capacidad de cambiar su estructura de poder, 

reglas y roles en respuesta a demandas situacionales o a los cambios del ciclo vital de 

cualquier familia. Sin embargo, este sistema está sujeto a factores de estrés relacionados con 

el ciclo de vida y afecta la capacidad de adaptación de cada miembro de la familia (Olson et 

al., 1982). 

Por su parte, Obregón (2019) menciona que las familias funcionales presentan un 
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nivel equilibrado de flexibilidad, mientras que las familias disfuncionales muestran una baja 

tolerancia al cambio. Al igual que la cohesión, la flexibilidad se clasifica en cuatro niveles: 

1. Rígido: Este nivel se caracteriza por una escasa flexibilidad, lo que dificulta a la familia 

resolver exigencias o problemas en cada etapa de la vida. 

2. Flexibilidad moderada: En este caso, los roles y las reglas son estables, lo que define a 

una familia estructurada. 

3. Flexible: Aquí, se permiten negociaciones abiertas y se adopta un liderazgo 

democrático, lo que facilita la división de roles y la posibilidad de cambios. 

4. Caótico: En este tipo de familia, las decisiones son impulsivas, lo que genera una 

gestión inestable, careciendo de autoridad y dando como resultado un entorno 

impredecible (Zhang, 2018). 

Para profundizar estos niveles, describiremos a continuación: 

- La flexibilidad y sus niveles: 

• Estructurada: En este nivel, la familia presenta límites bien definidos. Los roles son 

estables y, en la pareja, las decisiones se toman de manera compartida o intercambiable. 

Se tiende a compartir el liderazgo con un grado de disciplina democrática. En cuanto a 

la disciplina, las normas se imponen de manera firme, lo que genera pocos cambios y 

permite prever fácilmente las consecuencias de las decisiones. 

• Flexible: Este nivel se distingue por una disciplina democrática. Los roles son más 

fáciles de modificar y son los que mejor se adaptan a las crisis. La gestión y los roles 

pueden variar si la familia lo considera necesario. Al funcionar democráticamente, existe 

flexibilidad en la imposición de normas, que se negocian de manera consensuada, 

acordando las consecuencias. Los roles se comparten y pueden intercambiarse. 

• Caótico: En este tipo de familia, el control parental es ineficaz y a menudo se rechaza. 

Se caracteriza por la ausencia de cambios en el manejo de la disciplina, que se define 
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como laissez faire, es decir, “dejar hacer”. Las decisiones suelen tomarse de manera 

impulsiva o indefinida. Las normas se imponen de forma inconsciente, con 

modificaciones frecuentes e imprevisibles. 

• Rígida: En este tipo de familia, la comunicación es prácticamente inexistente. Los roles 

son limitados y definidos de manera rigurosa. A nivel disciplinario, la estructura es 

altamente rígida y estricta, lo que ocasiona normas inmutables e inalterables, impuestas de 

forma muy severa. Esto conduce a negociaciones poco flexibles y decisiones que son 

impuestas por los adultos, con un control autoritario, roles fijos y una disciplina estricta 

sin cambios. 

El desarrollo de ambas dimensiones, tanto la cohesión como la flexibilidad, facilita la 

comunicación. Ortega (2001) describe esta dimensión como indirecta, caracterizada por la 

escucha activa y la empatía, lo cual es fundamental para el desarrollo familiar. Para el 

intercambio de pensamientos y sentimientos, se emplean tanto el lenguaje verbal como el no 

verbal. 

2.2.1.3. Clasificación de las familias de Olson 

 

Olson et al. (1989) definió la estabilidad del sistema familiar como la presencia de 

reglas bien definidas y adaptadas que guían adecuadamente a los miembros del hogar, 

facilitando así una mejor flexibilidad. Además, identifican tres niveles para el funcionamiento 

de las familias, que se describen a continuación: 

• Balanceado: Este nivel se refiere a una familia equilibrada que tiene habilidades 

para organizarse y adaptarse con facilidad a los cambios que exige el entorno. La dinámica 

familiar se mueve entre las dos dimensiones, donde la libertad está asociada a un miembro 

de la familia, quien puede elegir estar solo o acompañado. Se considera la opción más 

adecuada, e incluye configuraciones como flexiblemente conectada y separada, así como 

estructuralmente separada y conectada. 
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• Medio: Este nivel describe a una familia que es extrema en una de las dimensiones, 

lo que puede causar dificultades en la otra dimensión, generando estrés. En esta categoría, se 

pueden encontrar configuraciones como flexiblemente amalgamada y flexiblemente 

desligada. 

• Extremo: Estas familias se encuentran al final de ambas dimensiones y pueden 

presentar niveles disfuncionales, que pueden ser provocados por uno de los miembros. Por 

un lado, Olson (como se citó en Bazo-Alvarez et al., 2016) considera que funcionalidad 

extrema puede, en ciertas circunstancias, beneficiar la estabilidad de la familia durante crisis 

propias del ciclo evolutivo, como el nacimiento de un hijo, la muerte de un familiar, la 

adolescencia o incluso la aceptación de un divorcio, ya que busca la forma de reacomodarse 

o adaptarse a una nueva funcionalidad. 

Bajo estas premisas las familias indicando el equilibrio, el cumplimiento de las 

funciones y la responsabilidad, donde la presencia de una función apropiada, cada uno de sus 

miembros se involucra, así, es importante que estén satisfechos con la dinámica en su interior.  

2.2.1.4. Teoría estructural 

 

Minuchin (1998), en su investigación, sugiere que la familia es para “apoyar, regular, 

nutrir, y socializar a sus miembros” (pp. 50-51). Por ello, es una responsabilidad común para 

cada uno de sus miembros que cambian constantemente. También señala que los factores 

internos y externos del sistema familiar determinan la forma en que los participantes 

responden. Cuando las respuestas puedan ser inapropiadas, se necesita modificación para 

cambiar no solo en su comportamiento sino también en la vida espiritual. 
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En el estudio anterior, podemos identificar diversas variables. Por tanto, Eguiluz 

(2003), en su investigación, matiza que la familia es un sistema abierto que experimenta 

diversos cambios en cada etapa de su desarrollo. Estos cambios afectan los roles que cumple 

cada miembro de la familia, así como los momentos y las relaciones en las que se encuentran. 

Por lo tanto, es fundamental que busquen nuevas formas de interactuar para mantener el 

equilibrio y fomentar el crecimiento individual. Si esta adaptación no se lleva a cabo, pueden 

surgir problemas que se manifiestan como síntomas, desencadenando una serie más compleja 

de conflictos. 

En el contexto de las familias, Minuchin y Fishman (1984) presentan estructuras 

que operan a distintos niveles y funciones. Esto implica una responsabilidad compartida, 

especialmente en aspectos como el matrimonio y las relaciones de pareja. Se adapta a las 

diversas circunstancias en su organización principal, contribuyendo a formar la identidad de 

la pareja y a cumplir con tareas complementarias en su dinámica. 

Además, señalan que, al igual que en cualquier sistema, la familia está compuesta por 

subsistemas y funciones específicas, que incluyen (Minuchin & Fishman 1984): 

• El sistema y la función de mantenimiento de estabilidad de sus miembros. 

• Función de producción de conversión de energía. 

• Satisfacción de la función de soporte con necesidades y requisitos. 

• Función de gestión para cursos familiares. 

• Función de flexibilidad destinada a hacer cambios para generar bien una familia.  

El subsistema parental se relaciona con la dinámica entre padres e hijos. Este 

subsistema refleja funciones organizativas caracterizadas por principios fundamentales como 

la autoridad, la jerarquía y un sentido común de apoyo, además de la necesidad de ofrecer un 

trato equitativo a todos los hijos, evitando comparaciones entre ellos. Por otro lado, el 

subsistema fraternal, que abarca la relación entre hermanos, se convierte en el principal 
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contexto para la socialización de los más jóvenes, fomentando el aprendizaje, la cooperación 

y el diálogo, mientras considera los posibles conflictos que puedan surgir (Biscotti, 2006). 

Asimismo, otros autores, como Gallegos et al. (2016), proponen una clasificación de 

subsistemas que varía según el desarrollo de la familia en cada etapa de su ciclo de vida. Entre 

los subsistemas más reconocidos se encuentra el sistema de atención mutua, que abarca tanto 

la atención física como emocional.  

Por otro lado, el subsistema afectivo empático emocional, en el cual las emociones se 

expresan e identifican a partir de diversas experiencias. Finalmente, el subsistema sensorial 

sexual, se refiere al contacto físico e intimidad entre los miembros de la familia. También se 

considera el sistema de descuido de la comunicación, que incluye tanto la expresión verbal 

como la no verbal. 

Por otro lado, dentro de todas las funciones familiares existen límites que se entienden 

como reglas que determinan quiénes están involucrados en qué actividades y de qué manera. 

Entre las cualidades más relevantes de estos límites se encuentran los límites claros, difusos 

y rígidos. Las jerarquías reflejan las diferencias entre roles familiares, mientras que las 

alianzas representan relaciones positivas entre dos o más personas que buscan alcanzar un 

objetivo común. En contraste, la asociación de dos personas en una coalición frente a un 

tercero da lugar a triángulos, los cuales se caracterizan por involucrar a personas en conflicto 

y la participación de un tercero con el propósito de ocultar dicho conflicto (Gallegos et al., 

2016). 

2.2.1.5. Funcionamiento familiar desde la perspectiva de Smilkstein 

Smilkstein (1978) sostiene que la funcionalidad de la familia se refleja en el grado de 

satisfacción que cada miembro experimenta en su hogar. Por lo tanto, es fundamental que este 

sistema priorice el cuidado, el interés y la importancia de cada individuo. A través de cinco 

indicadores, se pueden identificar las principales funciones del hogar. La adaptación se 
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refiere a las estrategias que permiten enfrentar situaciones de conflicto, ayudando a mitigar 

las exigencias de la vida. La participación implica una interacción respetuosa entre los 

miembros, promoviendo una comunicación efectiva y evitando ambigüedades en la toma de 

decisiones (Ochoa, 2004). 

De manera análoga, el gradiente de recursos o crecimiento se relaciona con el 

desarrollo físico y emocional de los miembros, así como con su proceso de la autorrealización 

que se facilita a través del apoyo mutuo entre los miembros de la familia. La afectividad se 

comprende como un conjunto de emociones y sentimientos que influyen y motivan 

comportamientos apropiados. Por último, la resolución de recursos se refiere al tiempo que 

la familia dedica a satisfacer sus necesidades (Sánchez, 2000). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Pérez et al. (2007) destacan que los niños que 

provienen de familias funcionales desarrollan una buena autoestima. Esta característica es 

crucial, ya que les proporciona las herramientas emocionales necesarias para enfrentar 

situaciones adversas, especialmente durante la adolescencia, un periodo marcado por 

cambios emocionales significativos. Por lo tanto, es fundamental fomentar un entorno que 

mantenga un equilibrio adecuado en esta etapa. 

2.2.1.6. Teoría general de sistemas 

 

Olson et al. señalan que existen parámetros fundamentales, como la participación, el 

crecimiento, la adaptación, el amor, la comunicación y la gestión de recursos. Estos 

elementos son esenciales para promover el bienestar físico y emocional de los padres, los 

niños y otras personas que habitan en ese entorno (Paz, 2007). 

Según las investigaciones de  Bertalanffy (1950), la familia puede considerarse un 

sistema, ya que sus miembros establecen conexiones entre sí y cada uno desempeña una 

función específica. Las actividades de cada integrante afectan el funcionamiento del sistema 

familiar en su conjunto. 
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Smilkstein (1978) conceptualiza la variable de satisfacción como el grado de bienestar 

que los miembros del sistema experimentan, lo cual se refleja en el desarrollo integral, la 

salud y la interacción positiva entre roles y funciones. Es la capacidad de este sistema 

beneficia a todos sus integrantes al transmitir valores que brindan nuevas experiencias, las 

cuales enriquecen su desarrollo y crecimiento a lo largo de las distintas etapas de la vida. 

Según Ramos y Gonzáles (2017), una familia funcional es aquella cuyos miembros 

generan estabilidad física, psicológica y emocional, lo que les permite desenvolverse 

adecuadamente en diversas áreas de la vida. Gallego et al. (2019) también aporta a esta 

discusión, comentando que esta variable se relaciona con procesos positivos en la crianza, 

que favorecen el crecimiento físico y emocional de los integrantes, además de permitir que 

el sistema familiar se reestructure cuando sea necesario. Por su parte, López et al. (2011) 

destacan que la funcionalidad familiar se caracteriza por su capacidad de crecimiento y 

cambio, manteniendo un buen equilibrio y un intercambio emocional adecuado, lo que les 

permite responder a las demandas tanto internas como externas. 

Investigadores como Guzmán Ramos (2019), enfatizan que la función familiar abarca 

diversas características, incluyendo relaciones interpersonales, un ambiente cálido, seguridad 

y confianza, así como todos los factores que influyen en su desarrollo. Este conjunto de 

elementos es esencial para que el grupo fomente el crecimiento personal, enfrente desafíos y 

establezca un entorno emocionalmente saludable, fundamentado en la comunicación y el 

respeto por el espacio individual de cada miembro. 

Finalmente, Núñez (2017) señala que la interacción y las relaciones positivas entre 

padres e hijos son fundamentales para promover vínculos entre roles y funciones que 

fomenten la armonía familiar, buscando así un cambio favorable hacia el equilibrio. 
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2.2.1.7. Importancia y su impacto del funcionamiento familiar en los estudiantes 

de tercero y cuarto de secundaria 

La infancia y la niñez no solo se sustentan en un sistema familiar establecido, sino 

que también son momentos cruciales para la formación de la personalidad y el desarrollo 

integral de cada uno de sus miembros (Arenas, 2009). 

Asimismo, Gonzales y Oblitas (2021), subrayan que la funcionalidad familiar tiene el 

poder de transmitir valores, principios y actitudes positivas, elementos indispensables para la 

formación de los jóvenes. Esto se enriquece con la colaboración activa en el contorno escolar, 

permitiéndoles así desarrollar comportamientos apropiados en la sociedad. Por esta razón, es 

primordial reconocer que la familia es el contexto más significativo donde se gestan las 

primeras experiencias, y debe existir coherencia entre las responsabilidades familiares y el 

desarrollo social. 

La formación de los jóvenes se ve fortalecida a través de su participación activa en el 

entorno escolar, ya que este les permite adquirir conductas socialmente adecuadas. En este 

proceso, la familia cumple un rol fundamental al ser el primer espacio donde se producen 

experiencias significativas. Por tanto, resulta clave que exista una correspondencia entre las 

responsabilidades del núcleo familiar y el desarrollo social del adolescente. 

Según Velásquez y Adela (2008), una familia que mantiene el equilibrio emocional 

entre sus miembros es determinante para establecer lazos afectivos sólidos. Este tipo de 

estructura familiar se concibe como un sistema íntimo que facilita la expresión del afecto, 

promueve condiciones sociales saludables y ofrece un entorno protector que beneficia el 

bienestar. Asimismo, estimula la empatía, factor clave en la prevención de conductas como 

el acoso escolar o bullying. En consecuencia, una convivencia familiar armoniosa disminuye 

el riesgo de que los adolescentes adopten actitudes perjudiciales hacia sus compañeros. 
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Condori (2002) resalta que la configuración familiar influye directamente en el 

desarrollo de la identidad personal. Sin embargo, cuando existe disfuncionalidad, falta de 

cohesión o desinterés hacia las necesidades individuales, pueden generarse sentimientos de 

inseguridad, baja autoestima y dificultades para relacionarse con los demás, lo cual repercute 

negativamente en el estado emocional del joven y, en consecuencia, en su desempeño 

académico. 

En este sentido, contar con una estructura familiar sólida y comprometida es esencial, 

según resaltan Pérez y Reinosa (2011). Así pues, la participación activa de ambos 

progenitores en la educación y el acompañamiento del adolescente brinda oportunidades para 

acceder a una formación adecuada. Esto contribuye a que los jóvenes se conviertan en adultos 

responsables, capaces de tomar decisiones acertadas y afrontar situaciones adversas con 

mayores recursos. 

2.2.2. Bienestar psicológico 

 

Ryff y Keyes (1995) describen el bienestar psicológico como un estado de equilibrio 

emocional y satisfacción personal, compuesto por distintas dimensiones como la 

autoaceptación, la autonomía, las relaciones interpersonales saludables y el propósito vital. 

Por su parte,  Casullo et. al (2002) plantean que esta dimensión se manifiesta en la 

forma en que una persona enfrenta los distintos desafíos que surgen en su vida, utilizando sus 

propios recursos para aprender de ellos y construir un sentido existencial. En la misma línea, 

Haidt (2006) asocia el bienestar con la percepción de felicidad y calidad de vida en ámbitos 

diversos como la salud, la familia, el amor y el trabajo. Esto evidencia la importancia de tener 

en cuenta tanto las características individuales como el entorno en el que la persona se 

desenvuelve. 

Cuadra y Florenzano (2003) entienden el bienestar psicológico como una valoración 

que el individuo hace de sí mismo, la cual incluye componentes cognitivos relacionados con 
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distintas áreas de su vida y aspectos emocionales vinculados con la frecuencia de emociones 

positivas que experimenta. 

Desde otra perspectiva, Castro (2002) sostiene que ciertos hábitos asociados a la 

dimensión subjetiva y psicológica del bienestar favorecen la interacción social y permiten a 

las personas desempeñarse adecuadamente frente a los desafíos cotidianos. Asimismo, Ebert 

et al. (2002) subrayan la relevancia de desarrollar habilidades personales, como la capacidad 

de vivir emociones positivas intensas, ya que estas contribuyen al crecimiento individual y a 

la prevención de trastornos mentales. En relación con ello, Victoria (2003) plantea que el 

bienestar se logra cuando existe un balance entre lo que una persona espera alcanzar en el 

futuro y lo que ha logrado hasta el presente, lo que genera un sentimiento de satisfacción en 

las áreas significativas para ella. 

Por último, Gross y John (2003) destacan la importancia del desarrollo personal, la 

autorrealización y la construcción de metas de vida, enfatizando que comprender estos 

aspectos y trabajar en ellos es clave para alcanzar una vida plena. Finalmente, Folkman y 

Greer (2004) describen el bienestar psicológico como la comprensión de las propias 

capacidades del individuo. 

Esta idea se basa en la percepción del individuo sobre los logros alcanzados a lo largo 

de su vida. Se puede interpretar de manera positiva si se considera como un paso hacia el 

cumplimiento de metas, o de forma negativa si se observan que las acciones emprendidas no 

conducen a los resultados anhelados. Asimismo, Paz (2007) subrayan que se trata de un 

proceso complejo, íntimamente relacionado con la experiencia personal y el papel 

significativo de cada individuo. Entonces se generan emociones positivas al reflexionar sobre 

sus propias necesidades. 
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Las investigaciones de Diener (2009) evidencian que los adolescentes que disfrutan de 

un alto nivel de bienestar psicológico tienden a desarrollar mejores habilidades de 

afrontamiento y son menos propensos a padecer trastornos emocionales. Así, las diferentes 

dimensiones del bienestar psicológico abarca la autoestima, la motivación hacia el 

aprendizaje, la capacidad para manejar el estrés y la calidad de las relaciones con sus 

compañeros y docentes. 

2.2.2.1. Teoría de la autodeterminación 

 

Es una macro teoría de motivación humana, donde necesidades psicológicas y la 

personalidad es de preocupación inherente innatas al crecimiento. La investigadora Ryff  

Carol (1989) sostiene que esta teoría facilita la comprensión del bienestar psicológico desde 

una perspectiva eudaimónica, donde destaca las actividades que realiza cada individuo le 

permiten crecer, enfrentar desafíos y asimilar nuevas experiencias, lo que a su vez contribuye 

al desarrollo de un sentido de vida. Es decir que su comportamiento está impulsado por el 

deseo de crecimiento y satisfacción, lo que genera emociones positivas.  

En cambio, Ryan y Deci (2000) se centraron en la motivación relacionada con este 

tema, los hallazgos relacionados con este fenómeno permiten concluir que la prosperidad en 

la vida humana tiene un papel esencial, ya que potencia diversas habilidades y favorece un 

desarrollo integral. 

Por otra parte, Castro y Díaz (2002) argumentan que, para alcanzar un desarrollo 

personal satisfactorio, es necesario que las personas cubran ciertas necesidades psicológicas 

fundamentales, como el sentido de competencia, la adquisición de nuevas habilidades, el 

establecimiento de vínculos afectivos con los demás y, sobre todo, el fortalecimiento de la 

autonomía que les permita dirigir su propio comportamiento. 

El ser humano interactúa con su entorno motivado por el deseo de ser eficaz y de 

responder adecuadamente a sus necesidades mediante una actividad productiva. Cuando 
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logra este objetivo, experimenta satisfacción y bienestar, enfrentando de forma constructiva 

tanto los eventos agradables como los desafiantes. Por ello, esta perspectiva teórica se 

vincula estrechamente con el concepto de bienestar psicológico desarrollado. Este enfoque, 

basado en el crecimiento personal y en el fortalecimiento de habilidades, es considerado 

un indicador clave de una vida funcional y saludable (Seligman, 2002). Asimismo, fomenta 

la capacidad para integrar los procesos de aprendizaje y socialización, lo cual se traduce 

en un mejor rendimiento tanto académico como emocional. Además, permite asumir 

compromisos en los distintos contextos en los que el individuo se desenvuelve, como el hogar 

o la escuela, y promueve la construcción de un proyecto de vida con sentido y estabilidad 

emocional (Vásquez et al., 2009). 

 

2.2.2.2. Modelo de felicidad de las tres vías 

Este modelo psicológico plantea que la felicidad puede comprenderse a través de tres 

dimensiones: la vida placentera, la vida comprometida y la vida significativa. 

La vida placentera se refiere a la capacidad de una persona para experimentar y 

valorar emociones positivas, como la alegría o el entusiasmo, lo cual se ve reforzado cuando 

recuerda logros personales que han generado satisfacción. Esta perspectiva permite 

desarrollar habilidades que prolongan estos estados emocionales positivos. Por ejemplo, 

cuando una persona recuerda haber alcanzado sus objetivos, Crear una sensación estable de 

felicidad y confianza personal resulta clave para contrarrestar estados emocionales negativos, 

lo que contribuye al mantenimiento de la salud mental (Seligman et al., 2006).  

Por otro lado, llevar una vida comprometida implica una participación activa y 

constante en distintos ámbitos como la familia, el trabajo y la comunidad. Este tipo de vida 

requiere un involucramiento real con las tareas cotidianas, así como una conexión emocional 

con las actividades que se realizan. Para fortalecer este compromiso, es esencial reconocer 

las propias fortalezas, habilidades y aptitudes, ya que esto permite identificar nuevas 
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oportunidades de crecimiento. En caso contrario, la falta de conexión y propósito puede 

aumentar la vulnerabilidad a padecimientos como la ansiedad y la depresión, al no encontrar 

sentido en las actividades diarias (Adsera, 2019).  

En cuanto a la vida con propósito, Castro (2010) indica que se relaciona con el uso de 

las fortalezas personales en beneficio de una causa significativa que trascienda los 

intereses individuales. Este enfoque otorga dirección y valor a las acciones del individuo, 

conectándolo con objetivos más amplios y colectivos. Es importante aclarar que estas tres 

vías no son excluyentes entre sí; a lo largo de la vida, una persona puede establecer metas 

diversas que le permitan alcanzar la felicidad a través de múltiples experiencias y entornos. 

De hecho, se ha sugerido que una existencia basada en el compromiso y la búsqueda 

de significado tiene un impacto decisivo en la construcción del bienestar psicológico (Ben-

Shahar, 2007). En línea con esto, Domínguez e Ibarra (2017) destacan que Seligman, pionero 

de la psicología positiva, consideraba que todas las personas comparten un anhelo común: 

alcanzar la felicidad, más allá de estar permanentemente rodeadas de sus seres queridos. 

En síntesis, el modelo de las tres vías plantea que la clave para una vida plena está en 

las acciones conscientes que realiza el individuo. Estas acciones, orientadas al placer, al 

compromiso y al sentido de propósito, se complementan y aumentan significativamente la 

posibilidad de lograr una existencia más satisfactoria. 

2.2.2.3. Aportes de la psicología positiva 

Este enfoque se dedica al estudio de los factores positivos que favorecen la creación 

de experiencias gratificantes para los individuos, marcando un cambio significativo respecto a 

la psicología tradicional, que se centraba principalmente en los aspectos psicopatológicos. 
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Seligman argumenta que este modelo tiene como propósito ofrecer herramientas que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. En este contexto, la investigación en 

psicología positiva se enfoca en analizar el bienestar psicológico, considerándolo un 

componente esencial de la salud mental (Seligman et al., 2002). 

Desde esta perspectiva, el bienestar psicológico se entiende como la percepción 

integral del amor, generando una satisfacción que promueve activamente la calidad de vida. 

Esto implica que el bienestar psicológico actúa como un factor protector frente a problemas 

de salud mental y dificultades sociales (Fredrickson & Cohn, 2001). 

2.2.2.4. Teoría multidimensional de Carol Ryff 

Es un concepto multidimensional relacionado con el funcionamiento positivo del 

individuo. Su enfoque debe ser holístico, ya que es fundamental considerar todos los 

elementos que lo componen. Es un marco teórico sobre el bienestar psicológico (Ryff, 1989). 

• Autonomía: Esta dimensión se refiere a la capacidad de una persona para 

desenvolverse de manera independiente en diversos contextos sociales. Las personas 

que poseen un alto nivel de autonomía tienden a resistir la presión del grupo y a 

manejar su comportamiento de manera efectiva. 

• Autoaceptación: Esta cualidad implica una actitud positiva hacia uno mismo, 

reflejando el sentido de confort y aceptación en relación con la propia identidad y 

experiencias. 

• El propósito de la vida se encuentra en nuestra capacidad para definir claramente 

nuestros objetivos y establecer metas realistas y alcanzables que nos guíen hacia la 

vida que deseamos. 

• Mantener relaciones positivas con los demás está relacionado con la gestión 

adecuada, estable y confiable de las interacciones interpersonales, lo que contribuye a 

una sensación de bienestar y pertenencia. 
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• El aprendizaje ambiental se refiere a la habilidad de seleccionar y crear entornos 

favorables, lo que implica tener un sentido de control sobre las circunstancias que nos 

rodean. 

• En cuanto al crecimiento personal, se define como la capacidad de un individuo para 

establecer condiciones y elementos que promuevan su potencial y desarrollo 

2.2.2.5. Bienestar psicológico desde la perspectiva de Casullo y sus colaboradores 

Casullo et al. (2002) sugiere que el bienestar psicológico puede entenderse como la 

confirmación y la actitud positiva que una persona adopta hacia su propia existencia. Para 

esclarecer esta noción, hace referencia a la propuesta de Ryff, quien identifica cuatro 

componentes clave en esta variable. 

En primer lugar, el control se refiere a la habilidad del individuo para generar y 

gestionar diferentes situaciones y su entorno de acuerdo con sus propios intereses. Esta 

capacidad para manejar lo que sucede a su alrededor influye de manera significativa en su 

bienestar. 

Por otro lado, la autoaceptación permite a las personas reconocer tanto sus fortalezas 

como sus debilidades, considerando estas posibles vulnerabilidades como oportunidades para 

el crecimiento y la mejora (Diener & Diener, 2009). En lo que respecta a los vínculos 

psicosociales, se refieren a relaciones caracterizadas por el respeto, la comunicación abierta, 

la sinceridad y la empatía. Estas condiciones permiten a las personas afirmar su capacidad 

para manejar las discrepancias que puedan surgir. Finalmente, los proyectos o metas están 

relacionados con el establecimiento de objetivos y la consecución de resultados son aspectos 

fundamentales en la vida de los jóvenes (Nurmi, 1993). 

2.2.3. Relación entre Funcionamiento familiar y bienestar psicológico 

Numerosos estudios evidencian que una familia funcional actúa como un factor 

protector del bienestar psicológico en los adolescentes. Seligman (2011) destaca que el apoyo 
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familiar contribuye a reducir los niveles de estrés y ansiedad en los jóvenes, favoreciendo su 

desarrollo emocional. Investigaciones recientes, como la de Haro y Bajo (2021), corroboran 

que la cohesión y la comunicación en el seno familiar tienen un impacto positivo en la 

estabilidad emocional de los estudiantes de secundaria. 

En el contexto de esta investigación, se anticipa que los adolescentes que provienen 

de un entorno familiar saludable exhiban mayores niveles de bienestar psicológico, 

respaldando así los hallazgos previos en la literatura tanto internacional como nacional. 

La forma en que las familias funcionan influye de manera significativa en el 

desarrollo del bienestar psicológico. Ballesteros et al. (2006) sostienen que la base de este 

bienestar está relacionada con las condiciones adecuadas entre los miembros de la familia. 

Se argumenta que aquellos que buscan la perfección encuentran su bienestar en un ambiente 

familiar donde predominan características positivas en la dinámica familiar. 

En consonancia con lo anterior, Delgado-Ruiz y Barcia-Briones (2020) señalan que 

los jóvenes que crecen en un entorno familiar inestable, con interacciones deficientes y lazos 

emocionales frágiles, tienden a experimentar incertidumbre, baja autoaceptación y temor al 

enfrentar diversas situaciones, lo que obstaculiza el desarrollo de un adecuado bienestar 

psicológico. 

Además, si la relación entre los padres es conflictiva, la violencia, ya sea física o 

psicológica, genera inestabilidad emocional y familiar, afectando el desarrollo óptimo de los 

individuos. Desde la perspectiva de la psicología positiva, es crucial que las personas 

participen en experiencias positivas y reconozcan sus fortalezas, lo que ayuda a mantener una 

sensación de felicidad y satisfacción (Csikszentmihalyi, 2000). 

En resumen, un funcionamiento familiar adecuado es esencial para alcanzar aspectos 

positivos en la vida de las personas. Se considera la fuente más importante para que los 

individuos se sientan plenos, desarrollen una aceptación personal, establezcan nuevas metas y 
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fomenten su crecimiento personal, así como la satisfacción con la vida (Chavarría & Barra, 

2014). 

2.2.4. Adolescencia 

Según Papalia et al. (2009), la adolescencia es un período de transición en el 

desarrollo humano que se caracteriza por cambios sociales, emocionales, fisiológicos y 

cognitivos. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) define esta etapa como el 

grupo de edad que abarca de los 10 a los 19 años, dividiéndola en las siguientes fases: 

• Primera etapa: Llamada jóvenes tempranos, abarca la edad de 10 a 13 años. Durante esta 

fase, predominan cambios fisiológicos, como alteraciones en la voz y el crecimiento. 

También se destaca la necesidad de pertenencia a un grupo social (OMS, 2018). 

• Adolescencia media: Esta fase se extiende aproximadamente entre los 14 y 16 años. En 

este período, la formación de la identidad se vuelve más notable y se producen cambios 

significativos a nivel psicoemocional. Esta etapa se caracteriza por la búsqueda de 

independencia, lo que puede aumentar la vulnerabilidad ante diversas situaciones (OMS, 

2018). 

• Etapa final de la adolescencia: Abarca a los jóvenes a partir de los 17 años, momento en 

el cual se producen transformaciones significativas. Durante este tiempo, los 

adolescentes comienzan a adaptarse a su imagen física y a definir su identidad, así como a 

desarrollar una mayor preocupación por su futuro, tomando decisiones cada vez más 

concretas. Ya no muestran tanto interés por ser parte de un grupo amplio; en cambio 

prefieren establecer relaciones más cercanas, ya sea con un compañero o en círculos más 

pequeños (OMS, 2018). 

En suma, la etapa de la juventud es un período de crecimiento y transformación. Po 

resta razón es esencial que los padres se preparen para desempeñar un papel fundamental en 

este proceso, creando un entorno familiar protector y fomentando la confianza. De esta 
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manera, los jóvenes podrán disfrutar de un desarrollo seguro, autónomo y pleno bienestar 

(Páramo, 2011). 

a) Desarrollo Psicológico y Etapas de Adolescencia 

La etapa donde hay mayor vulnerabilidad emocional y cambios en la identidad se 

observan en las edades entre el 14 a 16 años, se ubican en la adolescencia media (Papalia & 

Martorell, 2021). Por tanto, los estudiantes de 3° y 4° de secundaria se ubican en esta etapa; 

mientras que, los de 5° grado (16-17 años) ya están en la adolescencia tardía, experimentando 

mayor independencia y consolidación de su identidad. 

b) Estrés Académico y Toma de Decisiones 

En 3° y 4° de secundaria, los estudiantes experimentan una mayor presión académica y 

social al prepararse para la transición a los últimos años de colegio. En cambio, los 

estudiantes de 5° grado de secundaria ya están más enfocados en su salida del colegio y en 

decisiones vocacionales (Ortuño-Sierra et al., 2020). 

c) Cambios en la Dinámica Familiar y Escolar 

Los estudiantes de 3° y 4° grado de secundaria se ubican en adolescencia media 

dependen considerablemente de su núcleo familiar, lo que facilita un análisis más detallado 

de la relación entre el funcionamiento familiar y el bienestar psicológico. En cambio, los 

jóvenes de 5° de secundaria tienden a centrar su atención en la autonomía y la planificación 

de su vida postescolar (González et al., 2022). 

Es posible afirmar que la elección de enfocarnos en los estudiantes de 3° y 4° grado 

para este trabajo de investigación se basa es por que dichos estudiantes se encuentran en una 

etapa crucial de desarrollo emocional y social. En esta etapa de su desarrollo cerebral, 

enfrentan numerosos desafíos relacionados con su identidad y experimentan una creciente 

presión emocional, por esta razón su bienestar psicológico sigue estando estrechamente 

vinculado al funcionamiento de su familia. Estos aspectos los convierten en una población 
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ideal para estudiar la conexión entre el entorno familiar y la salud mental. 

2.3. Marco conceptual 

• Funcionamiento familiar: Este concepto se refiere a la manera en que los lazos 

afectivos entre los miembros de una familia interactúan y su capacidad para reorganizarse y 

enfrentar diversas adversidades de manera efectiva (Olson et al., 1985). 

• Adaptabilidad: Se entiende como la capacidad de una familia para ajustarse y 

responder a los factores de estrés que surgen en cada etapa del ciclo vital (Olson et al., 1985). 

• Cohesión: Este término describe el nivel de cercanía y unidad emocional que 

existe entre los integrantes de la familia (Olson et al., 1985). 

• Bienestar psicológico: Se define como la valoración positiva que un individuo 

hace de sí mismo y la manera en que afronta los desafíos diarios (Casullo et al., 2002). 

• Control de la situación: Es la capacidad de una persona para modelar y gestionar 

su entorno conforme a sus propios intereses, lo que asegura un manejo adecuado de las 

experiencias que enfrenta (Casullo et al., 2002). 

• Vínculos psicosociales: Se trata de relaciones interpersonales basadas en el 

respeto, la comunicación abierta, la sinceridad y la empatía, que permiten abordar las 

diferencias de manera constructiva (Casullo et al., 2002). 

• Proyecto de vida: Este concepto se refiere a la capacidad de establecer objetivos y 

metas que otorgan sentido y dirección a la vida de un individuo (Casullo et al., 2002). 

• Autoaceptación: Implica el reconocimiento y la aceptación de las propias 

fortalezas y debilidades, considerando estas últimas como oportunidades para el crecimiento y 

la mejora personal (Casullo et al., 2002). 

• Adolescencia: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia 

como el período que abarca desde los 10 hasta los 19 años, dividiéndolo en dos etapas. La 

primera, conocida como adolescencia temprana, corresponde a los años entre los 10 y 14. La 
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segunda, denominada adolescencia tardía, se extiende desde los 15 hasta los 19 años. Esta 

etapa de la vida se caracteriza por transformaciones significativas en diversas dimensiones, 

incluyendo el desarrollo físico, psicológico, emocional, cognitivo y social. 
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CAPITULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis General 

 

Hi: Existe una relación significativa entre el funcionamiento familiar y el bienestar 

psicológico en estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria en una Institución 

Educativa del distrito de San Jerónimo – Cusco, 2024. 

Ho: No existe una relación significativa entre el funcionamiento familiar y el 

bienestar psicológico en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria en una Institución 

Educativa del distrito de San Jerónimo – Cusco, 2024. 

3.2. Hipótesis específicas. 

 

Hi1: Existe una relación significativa entre la dimensión cohesión familiar y el 

bienestar psicológico en estudiantes de tercero y cuarto  de secundaria en una Institución 

Educativa del distrito de San Jerónimo – Cusco, 2024. 

Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión cohesión familiar y el 

bienestar psicológico en estudiantes de tercero y cuarto  de secundaria en una Institución 

Educativa del distrito de San Jerónimo – Cusco, 2024. 

Hi2: Existe una relación significativa entre la dimensión flexibilidad familiar y el 

bienestar psicológico en estudiantes de tercero y cuarto  de secundaria en una Institución 

Educativa del distrito de San Jerónimo – Cusco, 2024. 

Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión flexibilidad familiar y el 

bienestar psicológico en estudiantes de tercero y cuarto  de secundaria en una Institución 

Educativa del distrito de San Jerónimo – Cusco, 2024. 

Hi3: Existe una relación significativa entre la dimensión comunicación familiar y el 

bienestar psicológico en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria en una Institución 

Educativa del distrito de San Jerónimo – Cusco, 2024. 
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Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión comunicación familiar y 

el bienestar psicológico en estudiantes de tercero y cuarto  de secundaria en una Institución 

Educativa del distrito de San Jerónimo – Cusco, 2024. 

Hi4; La satisfacción familiar tiene una relación significativa con el bienestar 

psicológico en estudiantes de tercero y cuarto  del nivel secundario de una Institución 

Educativa del distrito de San Jerónimo – Cusco, 2024. 

Ho: La satisfacción familiar no tiene una relación significativa con el bienestar 

psicológico en estudiantes de tercero y cuarto  del nivel secundario de una Institución 

Educativa del distrito de San Jerónimo – Cusco, 2024. 

3.3. Variables 

 

3.3.1. Definición conceptual 

• Funcionamiento Familiar: Se concibe como un conjunto de interacciones, roles y 

patrones de interacción que influyen en la calidad de las relaciones familiares. Esto implica 

sus dimensiones de cohesión, flexibilidad, comunicación y satisfacción (Olson, 2000). 

• Bienestar Psicológico: Es un constructo del ser humano de sentir lo positivo es decir 

es un estado subjetivo de satisfacción y equilibrio emocional donde la persona experimenta 

bienestar en diversas dimensiones, como la autoaceptación, las relaciones interpersonales 

positivas y un sentido de propósito en la vida (Ryff & Keyes, 1995). 

3.3.2 Definición Operacional 

La funcionalidad familiar se evaluó mediante la Escala Evaluativa (FACES IV) de 

Olson, que nos permite medir los niveles de Cohesión, flexibilidad, comunicación y 

satisfacción Familiar, así como la calidad de la interrelación entre sus miembros. 

Asimismo, el bienestar psicológico se midió utilizando la Escala de Bienestar 

Psicológico para Adolescentes de Casullo (2000). Esta escala abarca dimensiones esenciales 

como la autoestima, la proyección, la satisfacción con la vida y la adaptación social. 
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Las variables se analizarán a través de correlaciones estadísticas utilizando la prueba 

Rho de Spearman, lo que facilitará la identificación de la relación entre el funcionamiento 

familiar y el bienestar psicológico en la muestra estudiada. 
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3.3.2. Definición operacional 
 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 
 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones ITEMS 
Escala de 

medición 

  

 

 

 

 

 

Es la manera en que los lazos 

afectivos entre los miembros 

de una familia interactúan y su

 capacidad para 

reorganizarse y enfrentar 

diversas adversidades de 

manera efectiva (Olson et al. , 

1985). 

 

 

 

 

 

 

Desde una perspectiva 

operativa, se realizará una 

evaluación utilizando la 

variable pertinente y se 

medirá a través de los 

puntajes obtenidos en la 

Escala de Cohesión Familiar 

y Adaptabilidad de FACES 

IV (1991, Olson). 

 

Cohesión 

Familiar 

Cohesión: 1, 7, 13, 

19, 25, 31, 37. 

Desacoplado:3, 9, 

15, 21, 27, 33, 39 

Enredado: 4, 10, 

16, 22, 28, 34, 40 

 

 

 

Intervalo 

Categorizada 

para fines 

descriptivos: 

Ordinal 

 

 

 

Niveles: 

Bajo 1-20 

Medio 21-75 

Alto 76-99 

 

 

Funcionamiento 

familiar 

 

 

Flexibilidad 

Familiar 

Flexibilidad 2, 8, 

14, 20, 26, 32, 38 

Rigidez. 5, 11, 17, 

23, 29, 35, 41 

Caótico.6, 12, 18, 

24, 30, 36, 42 

   Capacidad de 
escucha 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52 

   
Comunicación 

   
Satisfacción 

Cercanía y 
asertividad 53, 54, 
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    55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62 

 
Una apreciación positiva que 

una persona tiene sobre sí 

misma y la forma en que 

enfrenta los diversos desafíos 

de la vida cotidiana, utilizando 

sus recursos y aprendiendo de 

cada situación, lo lleva a 

profundizar su sentido de vida 
(Casullo et al., 2002). 

La operacionalización se llevó 

a cabo a través de la aplicación 

de la Escala de Bienestar 

Psicológico para Adolescentes 

(BIEPS-J;  Casullo et al.,  

2002), 

cuya versión fue adaptada al 

contexto peruano por Cortez 

en 2016. 

 

Control 

 

1, 5, 10 y 13. 

 Vínculos 2, 8 y 11. 
Bienestar   

psicológico Proyecto de vida 3, 6 y 12 

 Aceptación de sí 
4, 7 y 9 

mismo 

Nota. Elaboración propia. 
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CAPITULO IV  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Enfoques de la investigación 

 

Esta investigación se basa en un enfoque cuantitativo, lo que permite 

sistematizar los resultados logrados a partir de la muestra analizada. Asimismo, los 

datos pueden ser examinados a través de conteos y dimensiones, de acuerdo con la 

definición planteada por Hernández et al. (2014). 

4.2. Tipo de investigación 

 

La presente investigación se realizó es de tipo no experimental, lo que implica 

que las variables estudiadas no serán manipuladas, sino que se examinarán en su 

contexto natural como fenómenos observables (Hernández et al., 2014). 

4.3. Diseño de la investigación 

 

La investigación realizada es de tipo transversal-correlacional, puesto que se 

lleva a cabo en un momento específico y su propósito es establecer la relación entre dos 

variables, tal como mencionan Hernández et al. (2014). 

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población 

Como población se consideró 296 estudiantes de ambos sexos, quienes se 

encuentran cursando el tercer y cuarto año de nivel secundario en un Institución 

educativo del distrito de San Jerónimo, Cusco. La edad de estos alumnos varía entre los 

14 y 16 años. 
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Tabla 2 

Población de estudio 

Grado y sección Número de estudiantes 

3ro A 28 

3ro B 29 

3ro C 30 

3ro D 30 

3ro E 29 

4to A 31 

4to B 30 

4to C 31 

4to D 32 

4to E 26 

Total, de muestra 296 estudiantes 

Nota. Elaboración propia. 

4.4.1.1. Criterio de inclusión. 

 

o Estudiantes matriculados en el año académico 2024 en tercero y cuarto grados de 

educación secundaria. 

o Los Estudiantes participantes firmaron el consentimiento informado. 

o Estudiantes participantes en el estudio fueron con autorización de consentimiento 

informado. 

o Estudiantes que asisten durante los días de la evaluación. 

4.4.1.2 Criterios de exclusión 

 

o Alumnos que no están inscritos para el año académico 2024. 
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o Estudiantes situados en diferentes etapas, desde el tercer hasta el cuarto grado de 

educación secundaria. 

o Alumnos que no han firmado el consentimiento informado. 

o Alumnos que no han obtenido el consentimiento informado de sus padres para 

participar en el estudio. 

o Alumnos que no se presentan en los días de evaluación. 

 

4.4.2 Muestra 

 

En la presente investigación se empleará un censo que incluye a 296 estudiantes 

de tercero y cuarto grado de una Institución Educativa en el distrito de San Jerónimo, 

Cusco, durante el año 2024. Según Hernández et al. (2014), un censo debe abarcar a 

todos los individuos (ya sean personas, animales, plantas, etc.) de la población, con el 

fin de evitar la exclusión de elementos. 

En este tipo de muestreo, no se escoge una muestra representativa; en cambio, 

se estudian a todos los integrantes de la población total. Este enfoque resulta viable y 

recomendable cuando la población es pequeña, como ocurre en este caso con los 296 

estudiantes. Al realizar un censo, se obtienen datos de todos los individuos, lo que 

permite llevar a cabo una evaluación exhaustiva y precisa de la población en estudio. 

4.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1. Técnicas 

4.5.1.1. La encuesta 

Hernández et al. (2014), definen la encuesta como la recolección datos mediante 

un conjunto de preguntas estandarizadas, presentadas en forma de cuestionario sobre un 

tema específico, dirigido a la población objeto de estudio. En esta investigación la 
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técnica utilizada es a través de la encuesta. 

4.5.2. Instrumentos 

 

Los dos instrumentos que se aplicaron en esta investigación de acuerdo a las 

variables fueron mediante: la escala de Funcionalidad Familiar FACES-IV (Olson et 

al., 1991), adaptada al contexto peruano por Bazo et al. (2016), y la Escala de Bienestar 

Psicológico para Adolescentes (BIEPS-J; Casullo et al., 2002), también modificada 

para Perú por Cortez (2016). 

4.5.2.1 Ficha técnica para la funcionalidad familiar 

 

El instrumento utilizado en esta evaluación es la Escala de Cohesión y Adaptabilidad 

Familiar FACES - IV. 

  

Corrección e interpretación: En la valoración de los reactivos, se utilizó la 

escala de Likert, que proporciona cinco opciones de respuesta que varían del 1 al 5. En 

esta forma, el 1 indica la calificación más baja y el 5 la más alta. Entonces primero, se 

Nombre original       
Escalas de Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión 

Familiar 

Autores                    Olson, Gorall y Tiesel. 

Año                           1991 

Originario                Estados Unidos 

Ajuste                      
Ana Goicochea, Paola Narváez. Fecha de la 

modificación 2011 

Características         
Cohesión Familiar, Flexibilidad familiar, 

Comunicación, Satisfacción. 

Elementos                 62 Ítems 

Duración                   15 minutos 

Destinado a                 Adolescentes (a partir de 12 años) y adultos 

Administración         Personal o grupal. 
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asignan las calificaciones correspondientes a cada elemento de la prueba según la 

siguiente puntuación: Total desacuerdo=1, Generalmente en desacuerdo=2, Indeciso=3, 

Generalmente de acuerdo=4 y Totalmente de acuerdo=5. 

La escala de Cohesión y Flexibilidad Familiar está conformada por ocho 

subescalas, en las cuales los ítems se distribuyen de la siguiente manera: 

- La subescala de cohesión incluye los ítems 1, 7, 13, 19, 25, 31 y 37. 

- Los ítems 2, 8, 14, 20, 26, 32 y 38 corresponden a la subescala de flexibilidad. 

- En la subescala de desunión se encuentran los ítems 3, 9, 15, 21, 27, 33 y 39. 

- La subescala de sobre involucramiento abarca los ítems 4, 10, 16, 22, 28, 34 y 40. 

- La subescala de rigidez está compuesta por los ítems 5, 11, 17, 23, 29, 35 y 41. 

- Finalmente, la subescala caótica se conforma por los ítems 6, 12, 18, 24, 30, 36 y 

42 

Además, para calificar la subescala de comunicación familiar, se sumarán los ítems 

del 43 al 52, y la subescala de satisfacción familiar se obtendrá al sumar los ítems 

correspondientes del 53 al 62. 

A. Propiedades psicométricas: 

En el Perú, este instrumento fue empleado, específicamente en el departamento 

de La Libertad. Según Goicochea y Narváez (2011), se utilizó el instrumento FACES 

IV, logrando así establecer la confiabilidad a través de diferentes técnicas. En lo cual se 

obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0,752 mediante el índice Alfa de Cronbach. 
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La investigación realizada fue con participación de 291 estudiantes del Instituto 

Educativo Nacional José Carlos Mariátegui, en la ciudad de Trujillo. A través de este 

procedimiento, alcanzando una confiabilidad de 0,880, este valor nos indica que el 

instrumento es confiable y tiene un alto coeficiente de validez, con un promedio de 

coeficiente de validez ítem corregido de 0,70. El instrumento funcionó de manera 

adecuada dentro de este grupo. 

Las escalas obtenidas en la escala de Cohesión Familiar y Flexibilidad del 

FACES IV se presentan en puntajes percentiles. Estos abarcan diversas escalas, tales 

como cohesión, desunión, sobre involucramiento, flexibilidad, rigidez y caos, así como 

también incluyen dimensiones relacionadas con la comunicación y satisfacción 

familiar. 

4.5.2.2. Ficha técnica para el Bienestar psicológico 

Escala de Bienestar Psicológico para Adolescentes (BIEPS-J) - Ficha Técnica 

 

Nombre Original 
Escala de Bienestar Psicológico para 

Adolescentes (BIEPS-J) 

Autor Casullo et al. 

Año de Publicación 2002 

Procedencia Argentina 

Adaptación Cortez 

Año de Adaptación 2016 

Dimensiones Evaluadas: 

Controlde situaciones, vínculos 

psicosociales, proyecto de vida y aceptación de sí 

mismo. 

Total, de Ítems 13 

Duración Aproximada 15 minutos 

Público Objetivo Adolescentes 

Modalidad de Administración Individual o colectiva. 
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Corrección e interpretación: La evaluación del instrumento se lleva a cabo 

mediante un sistema de puntuación que asigna 3 puntos a la opción "De acuerdo", 2 

puntos a "Ni de acuerdo ni en desacuerdo" y 1 punto a "En desacuerdo". Después de 

recopilar todas las respuestas, se suman para calcular un puntaje total que se consultará 

en las tablas de interpretación. Es relevante mencionar que la calificación puede 

desglosarse por dimensiones, organizando las respuestas de acuerdo con cada 

componente evaluado. 

B. Propiedades psicométricas: 

 

En un primer estudio, Casullo et al. (2002) investigó las propiedades 

psicométricas de un instrumento aplicado a adolescentes en Argentina. A través de un 

análisis factorial, identificó cuatro componentes que explicaban el 50% de la varianza 

total del instrumento. Respecto a la fiabilidad, el autor destacó la consistencia interna, 

con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.74. Más tarde, Cortez (2016) realizó en Perú 

un estudio psicométrico con el objetivo de evaluar la validez y fiabilidad de la prueba. 

Su investigación mostró una fiabilidad interna consistente, con un valor de Alfa de 

Cronbach de 0.72. Cortez también realizó un análisis factorial que identificó cuatro 

factores, los cuales explicaron el 59.2% de la varianza, resultado que se asemeja a la 

estructura original del instrumento. Finalmente, el investigador validó el instrumento al 

encontrar correlaciones significativas, lo que respaldó su validez concurrente. 

Los instrumentos seleccionados para esta investigación se adaptarán a través de 

un proceso de validación, que incluirá el juicio de expertos y una prueba piloto para 

evaluar su fiabilidad. 

4.5.3. Procedimiento de recolección de datos 

Para llevar a cabo la recolección de datos, primero se solicitó el permiso 

necesario a la dirección de la institución. Luego, se entregó el consentimiento informado 
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a los padres y se obtuvo el asentimiento informado de los estudiantes que participarían. 

Posteriormente, se aplicó el cuestionario dentro de un período previamente establecido 

y conforme a las indicaciones, explicando el propósito de la investigación. 

4.5.4. Procesamiento y análisis de datos 

 

Los datos fueron procesados utilizando Microsoft Excel y SPSS (versión 26). 

Microsoft Excel es una herramienta que facilita la manipulación de números y 

operaciones, permitiendo la creación de tablas que ayudan en el registro y gestión de 

datos. También permite generar gráficos estadísticos mediante plantillas y formatos 

adaptados a diferentes tipos de documentos, como sitios web, archivos de texto y hojas 

de cálculo. Por otro lado, SPSS es un software estadístico potente que presenta una 

interfaz intuitiva y un amplio conjunto de funcionalidades, lo que facilita la extracción 

de información valiosa de los datos de forma rápida y eficiente. 

4.5.5. Consideraciones éticas 

 

Para garantizar la veracidad en el desarrollo de esta tesis, se tomó en cuenta 

diversos aspectos éticos que aseguran la integridad, protección y respeto hacia los 

participantes. A continuación, se describen estos aspectos: 

• El proyecto fue sometido a la evaluación del Comité de Ética en Investigación 

Institucional de la Universidad Continental, y se obtuvo su aprobación antes de iniciar 

la recolección de datos. 

• Consentimiento informado y participación voluntaria: Antes de aplicar el 

cuestionario, se entregó a los padres y el asentimiento informado a los adolescentes. 

Posteriormente, se recopiló la información necesaria, asegurando que los participantes 

comprendan los objetivos del estudio, el procedimiento a seguir y cómo se manejará la 

información. 

• Confidencialidad y privacidad: Se garantizará la confidencialidad de los datos, 
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asegurando el anonimato de los padres y de los estudiantes mediante un manejo 

responsable y seguro de la información. 

• Protección del bienestar: Al establecer criterios de inclusión y exclusión, se protege 

el bienestar de los padres que opten por no participar, informándoles de manera clara 

que tienen la opción de retirarse voluntariamente sin presión alguna. 

• Se ha obtenido la autorización y el permiso necesarios del director de la institución 

educativa para realizar la investigación en el entorno escolar. 

• Respeto a la dignidad y autonomía: Se ha respetado la dignidad y la autonomía de 

los padres, permitiéndoles tomar decisiones libres y garantizando su derecho a retirarse 

de la investigación en cualquier momento sin enfrentar repercusiones negativas. 

• Transparencia en la divulgación de resultados: Los resultados se presentarán de 

forma académica, asegurando una divulgación honesta y evitando cualquier distorsión, 

con el objetivo de proporcionar una investigación genuina. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, presentamos los resultados de acuerdo a los objetivos establecidos 

y las hipótesis planteadas. Estos resultados son de carácter correlacional, descriptivo y 

comparativo. 

Determinación de la relación entre la funcionalidad familiar y el bienestar psicológico 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre la 

funcionalidad familiar y el bienestar psicológico de los estudiantes de tercero y cuarto de 

secundaria en una Institución Educativa del distrito de San Jerónimo, Cusco, durante el año 

2024. 

Se evidenció una relación positiva y significativa entre el funcionamiento familiar 

y el bienestar psicológico de los estudiantes, mediante un análisis estadístico con la prueba 

Rho de Spearman. Se determinó las dimensiones como: la cohesión, la flexibilidad, la 

comunicación y satisfacción en el núcleo familiar tienen un impacto directo en la 

estabilidad emocional y el bienestar de los adolescentes. 

Los resultados sugieren que los estudiantes que reportan un mayor nivel de 

cohesión familiar también experimentan un mayor bienestar psicológico. Asimismo, se 

halló una relación significativa entre la comunicación familiar y la autoestima, lo que 

resalta la importancia del diálogo en el entorno familiar. 
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Tabla 3 

Correlación entre funcionamiento familiar y bienestar psicológico 
 

   
Bienestar 

psicológico 

 

Rho de 

Spearman 

 
Coeficiente de 

correlación 
,131* 

Funcionamiento familiar Sig. (bilateral) 0.025 

  N 296 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 3 se llevó a cabo un análisis de correlación para investigar la relación 

entre la funcionalidad familiar y el bienestar psicológico. Los resultados revelaron una 

correlación positiva que es estadísticamente significativa (rho = .131, p < .05). Esto sugiere 

que el funcionamiento familiar puede desempeñar un papel importante en la influencia 

sobre el bienestar psicológico de los estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria en 

una institución educativa de San Jerónimo, Cusco, aunque el impacto observado no sea 

particularmente alto (Apaza et al., 2022). 
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Tabla 4 

Niveles de funcionalidad familiar 
 

General Cohesión Desacoplado Enredados Flexibilidad Rígido Caótico Comunicación Satisfacción 

 
Niveles F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

 Funcionalidad 

Alta 
48 16.2 56 18.9 22 7.4 14 4.7 113 38.2 35 11.8 19 6.4 122 41.2 100 33.8 

Funcionalidad 

familiar 

                  

Funcionalidad 

Moderada 
225 76.0 202 68.2 212 71.6 176 59.5 148 50.0 215 72.6 174 58.8 152 51.4 151 51.0 

 Funcionalidad 

Baja 
23 7.8 38 12.8 62 20.9 106 35.8 35 11.8 46 15.5 103 34.8 22 7.4 45 15.2 

 Total 296 100.0 296 100.0 296 100.0 296 100.0 296 100.0 296 100.0 296 100.0 296 100.0 296 100.0 

Nota. Elaboración propia. 
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Nota. Elaboración propia. 

Figura 2 

Niveles de funcionalidad familiar 
 

Figura 3 

Niveles de funcionalidad familiar 
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La Tabla 4 ilustra cómo se distribuye la funcionalidad familiar en diferentes niveles: 

alta, moderada y baja, además de mostrar su frecuencia (F) y porcentaje (%). Esta información 

también se representa en la Figura N° 1, que abarca diversas dimensiones, como la Cohesión 

y la Satisfacción. En general, se destaca que la funcionalidad moderada es la más común, con 

225 casos, lo que representa el 76,0 % del total. En comparación, los niveles de funcionalidad 

alta y baja son menos frecuentes, con 48 casos (16,2 %) y 23 casos (7,8 %), respectivamente. 

Cuando se analiza la dimensión de Cohesión, se observa que el porcentaje de 

funcionalidad alta alcanza el 18,9%. En cuanto a la Flexibilidad, este porcentaje se eleva al 

38,2%. Por otro lado, es importante notar que la funcionalidad baja se presenta con mayor 

frecuencia en el grupo denominado "Enredados", que alcanza un 35,8%. Estos resultados 

sugieren una tendencia predominante hacia una funcionalidad familiar moderada entre los 

sistemas evaluados. Sin embargo, también se identifican variaciones significativas en las 

distintas dimensiones, lo que puede señalar tanto desafíos como fortalezas en áreas 

específicas de la dinámica familiar. 

 

Tabla 5 

Niveles de Bienestar Psicológico 
 

General Control Vínculo Proyección Aceptación 

 Niveles F % F % F % F % F % 

 Alto 251 84.8 250 84.5 226 76.4 254 85.8 197 66.6 

Bienestar 
psicológico 

Bajo 45 15.2 46 15.5 70 23.6 42 14.2 99 33.4 

 Total 296 100.0 296 100.0 296 100.0 296 100.0 296 100.0 

Nota. Elaboración propia. 
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Nota. Elaboración propia. 

La Tabla 5 muestra los niveles de bienestar psicológico, clasificados en "Alto" y 

"Bajo", junto con su frecuencia (F) y porcentaje (%) en las dimensiones de Control y 

Aceptación. En términos generales, se observa que el nivel "Alto" de bienestar psicológico 

es el más común, con porcentajes que varían entre el 66,6 % en Aceptación y el 84,8 % en 

Proyección. En contraste, el nivel "Bajo" tiene una representación más limitada, con valores 

que oscilan del 14,2 % en Proyección hasta el 33,4 % en Aceptación, tal como se ilustra en 

la Figura 2. Estos datos sugieren que una gran parte de los casos evaluados muestra un alto 

nivel de bienestar psicológico, aunque también se identifica un porcentaje menor que 

enfrenta un nivel bajo en este aspecto. 
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Tabla 6 

Correlación entre Cohesión Familiar y Bienestar Psicológico 
 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 6 se llevó a cabo un análisis de correlación para evaluar la relación entre la 

cohesión familiar y el bienestar psicológico. Los resultados revelaron una correlación positiva 

que es estadísticamente significativa (rho = .139, p). 

} 

Tabla 7 

Relación Entre Flexibilidad familiar y Bienestar Psicológico 

 

Bienestar psicológico 

Rho de Spearman Flexibilidad familiar 

Coeficiente de 

correlación 
,158** 

Sig. (bilateral) 0.007 

N 296 

Nota. Elaboración propia 

 

En la Tabla 7 se llevó a cabo un análisis de correlación con el propósito de investigar 

la relación entre la flexibilidad familiar y el bienestar psicológico. Los resultados indicaron 

una correlación positiva, aunque de magnitud débil, que resultó ser estadísticamente 

significativa (rho = .158, p < .05). Esto puede verse como una prueba de que un mayor nivel 

de flexibilidad equilibrada en las dinámicas personales o familiares puede influir 

Rho de Spearman Cohesión familiar 

 Bienestar psicológico 

Coeficiente de 

correlación 
,139* 

Sig. (bilateral) 0.017 

N 296 
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positivamente en el bienestar psicológico (Ramos, 2021.). 

 

Tabla 8 

La Comunicación y el Bienestar Psicológico 

Nota. Elaboración propia. 

En la Tabla 8, se llevó a cabo un análisis de correlación para explorar cómo se 

relacionan la comunicación y el bienestar psicológico. Los resultados indican que hay una 

correlación positiva muy baja que no es estadísticamente significativa (rho = .087, p > .05). 

Esto sugiere que el nivel de comunicación tiene una influencia casi nula sobre el bienestar 

psicológico de la muestra analizada (Garcés y Mejía 2023). 
 

Tabla 9 

La Satisfacción y el Bienestar Psicológico 

   Bienestar 

psicológico 

 

Rho de 

Spearman 

 

Satisfacción familiar 

Coeficiente de 

correlación 
,144* 

Sig. (bilateral) 0.013 

  N 296 

Nota. Elaboración propia. 

 

La Tabla 9 presenta los resultados de un análisis de correlación que investiga la 

relación entre la satisfacción familiar y el bienestar psicológico. Los hallazgos mostraron 

una. se encontró una correlación positiva y significativa (rho = .144, p < .05). Esto sugiere 

que un mayor nivel de satisfacción familiar está asociado con un mejor bienestar 

psicológico en la muestra estudiada, aunque esta relación no es especialmente robusta. 

   Bienestar 

psicológico 

 

Rho de 

Spearman 

 

 

Comunicación 

Coeficiente de 

correlación 
0.087 

Sig. (bilateral) 0.134 

  N 296 
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Esto implica que, si bien la satisfacción familiar puede influir en el bienestar psicológico, 

es probable que otros factores también tengan un papel importante en esta conexión (Luna 

et al. 2011) 
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CAPITULO VI  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de este estudio son respaldados por hallazgos anteriores que analizan 

la relación entre el funcionamiento familiar y el bienestar psicológico. Así, Olson (2000) 

sostiene que factores como la cohesión, la flexibilidad, la comunicación y la satisfacción 

familiar son esenciales para mantener la estabilidad emocional, cuestión que se refleja 

claramente en nuestros resultados. De manera análoga,, Ryff y Keyes (1995) enfatizan que la 

satisfacción en la vida y las relaciones interpersonales positivas dependen en gran medida del 

apoyo que se recibe en el entorno familiar.  

Además, investigaciones previas, como las de Seligman (2011), han demostrado que 

los adolescentes que se desarrollan en entornos familiares saludables tienden a experimentar 

mayores niveles de resiliencia y bienestar psicológico. Nuestros hallazgos indican que la 

comunicación dentro de la familia es un predictor relevante del bienestar emocional de los 

estudiantes, lo que sugiere que mejorar estos vínculos familiares podría ser beneficioso para 

la salud mental durante la adolescencia. 

Asimismo, nuestros resultados coinciden con lo que encontraron Gómez y Fernández 

(2018), quienes afirmaron que un funcionamiento familiar adecuado tiene un efecto positivo 

en la adaptación social y el rendimiento académico de los estudiantes. En este sentido, nuestra 

investigación en Cusco añade más evidencia sobre la importancia del entorno familiar en el 

bienestar psicológico de los jóvenes. 

Estos resultados respaldan a nuestra hipótesis inicial, por ello es crucial reconocer que existen 

otros factores que también pueden influir en el bienestar psicológico, tales como el entorno 

escolar y las relaciones sociales fuera del hogar. Por lo tanto, se recomienda que futuras 

investigaciones se centren en estas variables para proporcionar una comprensión más 

completa del bienestar en la adolescencia. 



79  

Este estudio se centró en explorar el vínculo entre el funcionamiento familiar y el 

bienestar psicológico en estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria de una institución 

educativa pública ubicada en el distrito de San Jerónimo, Cusco. El propósito principal fue 

analizar si existe una relación entre estas dos variables y, además, describir los niveles en los 

que se presentan. 

En la presente investigación, los resultados muestran que sí existe una correlación 

positiva y estadísticamente significativa entre el funcionamiento familiar y el bienestar 

psicológico (rho= .131, p < .05). Además, se observaron relaciones relevantes entre la 

cohesión familiar y el bienestar psicológico (rho = .139, p < .05), así como entre la flexibilidad 

familiar —o capacidad de adaptación y el bienestar emocional de los estudiantes (rho = .158, 

p < .05), aunque estas asociaciones se presentaron en un nivel bajo. 

Estos resultados sugieren que, a medida que la cohesión (es decir, el vínculo 

emocional entre los miembros del hogar) y la flexibilidad (la capacidad de adaptarse a los 

cambios) aumentan, también lo hace el nivel de bienestar psicológico en los adolescentes. 

Esto implica que los cambios dentro del sistema familiar pueden tener un impacto directo en 

el estado emocional de los jóvenes. 

La investigación pone en evidencia la influencia significativa que tiene el entorno 

familiar durante la etapa escolar. Para los estudiantes de secundaria, la familia representa su 

principal espacio de socialización y desarrollo afectivo. Es en ese entorno donde aprenden 

valores, se sienten acompañados y reciben apoyo emocional, factores que repercuten 

directamente en su bienestar físico y psicológico. 

De manera similar, estudios como el de Seligman (2011) resaltan el rol del apoyo 

familiar como uno de los pilares fundamentales del bienestar, influyendo incluso en el 

rendimiento académico y la capacidad de adaptación de los adolescentes. Estos hallazgos 

refuerzan la idea de que una estructura familiar funcional no solo aporta estabilidad emocional, 
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sino también una base sólida para el desarrollo integral de los estudiantes. La capacidad de los 

estudiantes para afrontar y manejar el estrés que les genera el entorno escolar. En este sentido, 

la familia no solo cumple un rol de soporte emocional, sino que se convierte en el eje central 

del bienestar biopsicosocial de sus integrantes, influyendo directamente en su salud mental, 

emocional y física. 

Por otra parte, investigaciones como la de Gómez y Fernández (2018) demuestran que 

los constantes conflictos familiares pueden desencadenar síntomas de ansiedad y depresión 

en los estudiantes, afectando negativamente su desempeño académico. Estos autores resaltan 

el papel esencial de la familia como un puente entre el desarrollo educativo y el equilibrio 

emocional, además de ser un espacio donde se fortalece la identidad del menor y su valoración 

dentro del entorno social. 

Desde una visión complementaria, López y Martínez (2020) señalan que, a pesar de 

la cantidad de estudios realizados en torno a la funcionalidad familiar y el bienestar 

psicológico, aun quedan vacíos importantes, especialmente en el contexto peruano. Ellos 

argumentan que cada institución educativa representa un espacio social y cultural propio, que 

permite observar cómo las dinámicas familiares influyen en el desarrollo integral de los 

estudiantes. Por ello, es fundamental continuar explorando estas realidades desde enfoques 

locales, reconociendo que la experiencia familiar puede variar notablemente entre regiones y 

contextos socioculturales distintos. 

Entre los estudios que respaldan los hallazgos de esta investigación se encuentra el de 

Guzmán (2019), quien se enfocó en explorar la conexión entre el bienestar psicológico y 

la función familiar en jóvenes estudiantes. Los resultados de su trabajo revelan una relación 

significativa entre el funcionamiento familiar y el bienestar psicológico. 

Contreras y Ramos (2021) indicaron que existe una correlación significativa entre el 

bienestar psicológico y la función familiar (r =. 43*), lo que se traduce en un contexto directo 
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y significativo (p <0.05),) en jóvenes de 12 a 14 años el distrito de Ica. Los investigadores 

han llegado a la conclusión de “que a medida que mejora la función familiar, el bienestar 

psicológico de los nuevos miembros del sistema familiar también tiende a aumentar” (p. 62). 

En este contexto, Luque y Cazorla (2021) llevaron a cabo un estudio centrado en analizar la 

relación entre las funciones familiares y el bienestar psicológico de los estudiantes 

universitarios durante el aislamiento impuesto por la Covid-19. Los resultados de su 

investigación sugirieron que existe una conexión débil y directa entre el bienestar psicológico 

y la cohesión familiar. 

Los resultados de la presente investigación contrastan con la investigación realizada 

por Talavera y Villacorta (2021), en donde determinaron la relación entre la funcionalidad 

familiar y el bienestar psicológico de los estudiantes de Santa María de Arequipa. Sin 

embargo, los autores señalaron que no se encontró una relación significativa entre la función 

familiar y el bienestar psicológico, reportando un valor de P superior a 0. 05. De manera 

similar, Bose (2018) no encontró un vínculo entre la funcionalidad familiar y el bienestar 

psicológico en estudiantes de la Facultad de Psicología, concluyendo que ambas variables 

eran independientes, probablemente por las condiciones particulares del contexto 

investigado. 

Como se puede apreciar en los estudios mencionados, los resultados son diversos; 

algunos revelan correlaciones entre las variables analizadas, mientras que otros sugieren que 

estas son independientes o presentan una relación muy débil. Estas diferencias pueden 

explicarse por la variedad de grupos de edad que se han estudiado, abarcando tanto a 

estudiantes universitarios como a estudiantes de educación secundaria, cada uno en distintas 

etapas de desarrollo y en diferentes contextos sociales (Papalia et al. , 2012). 

Si analizamos el estudio de Durand (2017), titulado Cohesión, adaptabilidad familiar 

y bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de la institución educativa Alas 
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Peruana, se observa cómo se relacionan el bienestar psicológico, el funcionamiento familiar 

y las actividades familiares. Los resultados revelaron que existe una relación significativa 

entre el bienestar psicológico y estas variables. (p <0.05) En el contexto de la familia, tanto 

la cohesión como la flexibilidad son elementos clave. El autor concluye que a mayor cohesión 

y flexibilidad familiar, más involucrados están los participantes en la investigación. 

Asimismo, se reafirma la existencia de un vínculo entre la funcionalidad familiar 

particularmente en lo que respecta a la cohesión y la capacidad de adaptación del sistema 

familiar y el bienestar psicológico de los estudiantes, independientemente de los factores del 

entorno comunitario. Esta evidencia sugiere que futuros programas de intervención o 

prevención deberían centrarse en fortalecer precisamente estas dos dimensiones, por su 

impacto significativo y su potencial sostenibilidad en el tiempo, tal como lo respaldan 

diversas investigaciones previas. 

Respecto a los objetivos específicos, se identificaron distintos niveles de 

funcionalidad familiar entre los estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria en la 

institución educativa de San Jerónimo-Cusco 2024. Tal como se observa en el gráfico 1, la 

mayoría de los participantes se ubicó dentro del nivel de funcionalidad moderada, con un total 

de 225 estudiantes, lo que representa el 76 % del total evaluado. En cambio, el nivel de 

funcionalidad baja fue reportado por 199 estudiantes, correspondiente al 69 %. Esta 

distribución evidencia una tendencia predominante hacia un funcionamiento familia de tipo 

moderado, aunque también refleja la presencia de familias con niveles significativamente más 

bajos, lo cual podría requerir atención específica. 

De manera similar, el bienestar psicológico se clasifica en dos niveles: alto y bajo, 

junto con su respectiva frecuencia (F) y porcentaje (%), teniendo en cuenta el tamaño de la 

muestra. En general, se observa que el bienestar psicológico alto predominó, alcanzando un 

66.6 %, con un control del 84.8 %. En contraste, el nivel bajo presenta una representación más 
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limitada, con valores que oscilan entre el 14.2 % y un 33.4 % de aceptación, como se detalla 

en la tabla 2. Estos resultados indican que una gran parte de la población evaluada presenta 

un alto nivel de bienestar psicológico, aunque también existe un porcentaje más reducido que 

experimenta lo contrario. 

Estos indicadores son coherentes con los hallazgos de Pinedo (2020), quien reportó 

un 66.7 % de bienestar psicológico elevado entre los adolescentes de la escuela secundaria de 

los Olivos, en contraste con un 27.5 % que presentó un nivel bajo. Asimismo, Rebaza (2021) 

confirmó un alto nivel de bienestar psicológico del 28.7 %, seguido de un promedio elevado 

del 22.3 % entre los jóvenes de la Escuela Nacional en la región Víctor Larco Trujillo. Por otro 

lado, Acosta (2020) documentó un índice bajo de bienestar psicológico, alcanzando el 55.5 

%, junto con un promedio del 27.5 % en la escuela secundaria juvenil de Callao, que cuenta 

con una conexión cibernética limitada. 

Es notable que se observan resultados similares con un porcentaje elevado de 

estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria de la escuela nacional en el distrito de San 

Jerónimo, Cusco, quienes se destacan por su alto nivel de bienestar psicológico. Además, 

Casullo et al. (2002) plantea que esta variable implica que el individuo debe enfrentar diversos 

desafíos cotidianos utilizando los recursos de los que dispone, lo que le permite aprender de 

estas experiencias y, en consecuencia, enriquecer su sentido de vida. 

Por su parte, García-Alandete (2014) concluyen que este bienestar se relaciona con la 

felicidad y la calidad de vida en áreas como la salud, la vida familiar, las relaciones amorosas 

y el trabajo, entre otros factores. Esto pone de manifiesto la importancia de considerar tanto 

las variables personales como el contexto en el que se desenvuelve cada individuo. 

Se realizó un análisis de correlación con el propósito de examinar cómo la cohesión 

familiar se relaciona con el bienestar psicológico de los estudiantes. Los resultados 

evidenciaron una relación positiva, aunque de baja intensidad, que resultó ser 
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estadísticamente significativa (rho = .139, p < .05). Esto sugiere que, a mayor cohesión dentro 

del entorno familiar, es más probable que los adolescentes experimenten un mayor grado de 

bienestar emocional, aunque es importante señalar que esta influencia no es determinante por 

sí sola. 

Los resultados son coherentes con un estudio realizado por Villarreal (2015), que 

evaluó a jóvenes de la Escuela Nacional y descubrió que el 44% de ellos perciben su familia 

como cohesiva, seguido por un 29.9 % que reportó una cohesión más evidente. En otro estudio, 

Basurto (2019) encontró que los jóvenes de la autoridad pública perciben una cierta cohesión 

en sus hogares, con un 28.3 % de acuerdo y un 26.3 % de manera más diferenciada. 

Asimismo, Güere y Balvin (2019) señalaron que en la Escuela Nacional Huancayo, la cohesión 

se percibía separada en un 42.7 % y una cohesión más evidente en un 33.9 %. 

Estos estudios indican la presencia de un nivel de cohesión familiar significativo, 

caracterizado por un equilibrio que permite la individualidad dentro del grupo, así como 

ciertos signos de participación emocional. Sin embargo, también se observan momentos de 

individualidad que predominan en la dinámica familiar. Por otro lado, la familia combinada 

presenta un alto grado de intimidad emocional que puede dar lugar a confusiones y limitar la 

independencia de sus miembros (Osorio, 2015). 

En cuanto al nivel de flexibilidad familiar, se llevó a cabo un análisis de correlación 

para estudiar su relación con el bienestar psicológico. Los resultados revelaron una conexión 

positiva, aunque débil, que resultó estadísticamente significativa (rho =.158, p <.05). Este 

fenómeno puede ser interpretado como una indicación de que los niveles más altos de 

flexibilidad equilibrada en la dinámica personal o familiar influyen positivamente en el 

bienestar psicológico (Ramos, 2021).  

De manera similar, un estudio realizado por Güere y Balvin (2019) en la Escuela 

Nacional Huancayo encontró que el 41.7 % de los jóvenes manifestaron una flexibilidad 
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caótica, mientras que el 27.1 % mostró adaptabilidad estructurada. Estos hallazgos evidencian 

un nivel de flexibilidad familiar que se sitúa en un estado equilibrado o esperado. Este tipo de 

flexibilidad se caracteriza por una gestión autoritaria que, en ocasiones, se asemeja a un estilo 

democrático, es decir, aunque las decisiones de los padres suelen mantenerse estables, existe 

la posibilidad de que estas se modifiquen o compartan con los niños en determinadas 

circunstancias. 

Por su parte, Obregón (2019) se refiere a la capacidad de personalización de los 

sistemas familiares frente a factores estresantes específicos de la vida. En este contexto, se 

pueden observar mecanismos de retroalimentación tanto negativos como positivos. Se puede 

afirmar que las familias funcionales son aquellas que mantienen un equilibrio adecuado y 

caracterizan un bajo nivel de disfuncionalidad ante los cambios. Las similitudes en los 

resultados sobre cohesión y flexibilidad pueden deberse a que en cada período, así como en 

contextos históricos y sociales, se producen adaptaciones en el sistema familiar (Bermúdez 

& Brik, 2010). Estos estudios reflejan la realidad del Perú y, dado que las investigaciones se 

llevaron a cabo en un lapso cercano, ambos trabajos sobre jóvenes comparten un contexto 

histórico y social similar. 

En cuanto al análisis de correlación, se realizó para examinar el vínculo entre el nivel 

de comunicación y el bienestar psicológico. Los resultados indicaron una relación positiva 

extremadamente débil e insignificante (rho =. 087, p >. 05) en los estudiantes de secundaria de 

tercer y cuarto grado de una institución educativa en San Jerónimo, Cusco. Como señalan De 

Winter et al. (2016), el nivel de comunicación tiene un impacto prácticamente nulo en el 

bienestar psicológico de los estudiantes. 

Los hallazgos obtenidos en este estudio encuentran correspondencia con lo reportado 

por Farfán (2020), en su investigación titulada Comunicación familiar y bienestar psicológico 

en estudiantes de enfermería del Instituto Privado de Educación Tecnológica Superior, 
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Ayacucho 2020. En dicho estudio, con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.705, se exploró 

la relación entre la comunicación familiar y el bienestar psicológico, obteniéndose un 

coeficiente de correlación de 0.707. Sin embargo, al analizar los datos, se concluyó que no 

existía una asociación estadísticamente significativa entre las variables, lo cual sugiere que 

en ese contexto específico, la calidad de la comunicación familiar no tuvo un impacto claro 

en el bienestar emocional de los estudiantes. A pesar de ello, se observó que la mayoría de 

los participantes presentaban niveles elevados de bienestar psicológico. 

Por otra parte, Garcés y Mejía (2022) desarrollaron un estudio cuyo propósito fue 

analizar el efecto de la comunicación familiar sobre el bienestar psicológico en estudiantes 

de bachillerato. El enfoque fue cuantitativo, con un diseño no experimental y descriptivo-

correlacional, y contó con una muestra de 219 adolescentes entre 14 y 18 años en Ambato, 

Ecuador. Para ello, se aplicaron escalas validadas que evaluaban ambas variables. Los 

resultados mostraron una correlación positiva moderada (r = 0.400, p < 0.001), revelando que, 

aunque los niveles de comunicación reportados fueron bajos (46.6 %), el bienestar 

psicológico se mantuvo en un nivel aceptable (56.4 %). Este estudio sugiere que promover la 

comunicación dentro del núcleo familiar podría favorecer una mejora en el bienestar 

psicológico de los jóvenes. 

Estas pruebas respaldan la noción de que la calidad de las interacciones familiares 

influye directamente en la salud emocional de los adolescentes. A medida que se da un 

entorno comunicativo más abierto y empático, también se favorece el desarrollo de un estado 

psicológico más equilibrado y positivo. 

Desde una perspectiva teórica, Ortega (2001) describe la comunicación como una 

dimensión indirecta del funcionamiento familiar, caracterizada principalmente por la escucha 

activa, la empatía y la apertura emocional. Estas cualidades no solo permiten una mejor 

resolución de conflictos, sino que fortalecen los lazos afectivos dentro del hogar, 
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contribuyendo a un entorno familiar más armonioso. En ámbito familiar, ya que permite el 

intercambio de pensamientos, emociones y experiencias tanto de forma verbal como no 

verbal. Esta dinámica comunicativa también está estrechamente relacionada con las 

dimensiones de cohesión y flexibilidad, ya que facilita una mejor adaptación entre los 

miembros del sistema familiar y promueve un ambiente afectivo más estable y seguro. 

En cuanto al nivel de satisfacción familiar, se realizó un análisis detallado para 

comprender cómo esta variable se vincula con el bienestar psicológico de los adolescentes. 

Los resultados revelaron una relación positiva, pero estadísticamente significativa (rho = 

.144, p < 0.05). Esto sugiere que a medida que aumenta la percepción de satisfacción con el 

entorno familiar, también tiende a elevarse el nivel de bienestar emocional en los estudiantes 

de tercero y cuarto grado de secundaria de una institución educativa ubicada en San Jerónimo, 

Cusco. Sin embargo, dado que la relación no es especialmente fuerte, se infiere que otros 

factores también influyen en el bienestar psicológico de los adolescentes (Roy et al., 2019). 

Complementando estos hallazgos, el estudio desarrollado por Lagos (2019), titulado 

Relaciones familiares y satisfacción familiar en los estudiantes universitarios de Lima, 

también arroja datos relevantes. Esta investigación encontró que aproximadamente el 60 % 

de los estudiantes se sentía satisfecho con su familia, mientras que solo un 25 % manifestó 

insatisfacción. El autor concluyó que este alto nivel de satisfacción se explicaba, en gran 

parte, por la presencia de una comunicación constante y una adecuada capacidad de 

adaptación dentro del núcleo familiar, factores que fortalecen los vínculos emocionales entre 

sus integrantes. 

Desde un enfoque más teórico, Smilkstein (1978) define la satisfacción familiar como 

el grado en que los miembros de una familia expresan sentirse cómodos y valorados, en 

función del equilibrio entre sus funciones, roles y bienestar integral. Bajo esta perspectiva, la 

satisfacción no solo representa una emoción momentánea, sino un indicador del desarrollo 
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saludable de la dinámica familiar.  

En esta misma línea, Loaysa (2024) llevó a cabo un estudio orientado a explorar la 

relación entre la satisfacción familiar y el bienestar psicológico en estudiantes de secundaria 

del distrito de Pichari, durante el año 2022. Con un enfoque cuantitativo y un diseño no 

experimental, trabajó con una muestra no probabilística de 60 estudiantes seleccionados de un 

total de 120. Para medir ambas variables, se aplicaron instrumentos validados que permitieron 

identificar patrones de relación entre el entorno familiar y el estado emocional de los 

adolescentes. Para la recolección de datos, se empleó una encuesta que incorporó la Escala 

de Satisfacción Familiar (FACE IV) desarrollada por D. Olson y M. Wilson, junto con la 

Escala de Bienestar Psicológico (BIESP-J) propuesta por Carol Ryff. El análisis de los 

resultados reflejó una correlación positiva de intensidad moderada, con un coeficiente de 

Spearman de 0.621. Se evidenció además que un 80% de los estudiantes reportaron niveles 

muy altos de bienestar psicológico, mientras que el 55% manifestó tener una satisfacción 

familiar en un nivel medio. Estos hallazgos permiten afirmar que existe una relación 

significativa entre la percepción del bienestar psicológico y la satisfacción familiar en la 

población estudiada. 

Desde un enfoque teórico, Olson et al. (1985) sostiene que la calidad del 

vínculo afectivo entre los miembros de una familia, así como su capacidad de 

reorganizarse frente a los desafíos, son aspectos clave para enfrentar de manera efectiva 

situaciones adversas. De manera complementaria, Forero et al. (2006) subrayan que una 

familia que promueve el bienestar de sus integrantes lo hace a través de la transmisión 

de valores, los cuales no solo refuerzan el sentido de pertenencia, sino que también 

estimulan la vivencia de nuevas experiencias, favoreciendo así el desarrollo integral en 

las distintas etapas de la vida. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Los resultados obtenidos en este estudio evidencian una relación significativa entre 

el funcionamiento familiar y el bienestar psicológico de los estudiantes de tercero y 

cuarto de secundaria de una institución educativa en el distrito de San Jerónimo, 

Cusco. Estos hallazgos coinciden con investigaciones previas que resaltan el papel 

fundamental que desempeñan factores como la cohesión, la flexibilidad, la 

comunicación y la satisfacción familiar en el equilibrio emocional de los 

adolescentes. 

2. Se identificó que los adolescentes que disfrutan de una mayor cohesión y 

comunicación dentro del núcleo familiar tienden a experimentar niveles más altos 

de bienestar psicológico. Esto reafirma la idea de que un entorno familiar positivo y 

cercano puede convertirse en un soporte importante frente al estrés y a los desafíos 

emocionales propios de la adolescencia. 

3. La investigación también mostró que la flexibilidad familiar influye de manera 

significativa en la capacidad de los estudiantes para adaptarse a cambios y 

situaciones difíciles. Esta característica, se comprende como la habilidad del sistema 

familiar para ajustarse a nuevas condiciones, resulta ser clave para el desarrollo de 

la adaptación del adolescente. 

4. La comunicación abierta y respetuosa dentro del hogar se destacó como un elemento 

esencial en la estabilidad emocional de los jóvenes. Los datos recogidos muestran 

que una comunicación fluida contribuye al fortalecimiento de la autoestima y del 

sentido de seguridad emocional, reforzando así su bienestar general. Este hallazgo 

está en sintonía con estudios que destacan la importancia del diálogo familiar en la 

salud mental de los adolescentes. 
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5. Aunque se ha demostrado una relación significativa entre las variables estudiadas, 

es importante reconocer que el bienestar psicológico no depende exclusivamente del 

entorno familiar. Factores como la dinámica escolar, las relaciones con pares y las 

experiencias personales también influyen de manera importante. Por ello, se 

recomienda que futuras investigaciones amplíen el enfoque, considerando otros 

aspectos del entorno social del adolescente que puedan estar interviniendo en su 

bienestar. 

6. Los resultados de este estudio pueden podrían utilizarse como base para el diseño de 

estrategias de intervención en instituciones educativas y familiares, promoviendo 

programas de fortalecimiento de la cohesión y comunicación en los hogares para 

mejorar el bienestar de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: Se recomienda al centro educativo integrar programas de enseñanza que 

prioricen el bienestar físico y mental de los estudiantes. Esto implica llevar a cabo una 

supervisión periódica que tenga en cuenta la situación particular de cada uno de ellos. 

SEGUNDA: Se recomienda establecer espacios para la escucha activa y la interacción 

asertiva entre alumnos y padres con el objetivo de desarrollar conjuntamente sociales 

actividades, tales como talleres, programas inicialmente dirigidos a los diferentes grados de 

la institución educativa, además de generar espacios de formación y concienciación para los 

tutores. 

TERCERA: Se sugiere establecer puntos de asistencia psicológica en el centro educativo 

con expertos en mental salud, que permitan a los estudiantes recibir asistencia en momentos 

de necesidad o dificultad, y a los padres obtener herramientas relacionadas con el cuidado y 

la escucha de los hijos. 

CUARTA: Incrementar talleres de orientación psicológica en torno a los estilos y educación 

positiva para docentes, padres y estudiantes de la Institución Educativa. 

QUINTA: Fomentar la conciencia entre padres y educadores sobre la importancia de un 

buen funcionamiento familiar y la realización de actividades como la escucha activa y el 

tiempo de calidad. Estas prácticas son esenciales para garantizar el bienestar psicológico, 

contribuyendo así a la salud mental que nuestra nación tanto requiere. 
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Tabla 10 

Matriz de consistencia de la Investigación 

Problema Objetivos Hipótesis Variables metodología 

Problema general 
¿Cuál es la relación del 

funcionamiento familiar 

y bienestar psicológico 

en estudiantes de tercero 

y cuarto grado de 

secundaria de una 

Institución Educativa del 

distrito de San Jerónimo 

– Cusco, 2024? 

Problemas específicos: 
●  ¿Cuáles son los niveles 

de funcionalidad 
familiar en estudiantes 
de tercero y cuarto 
grado de secundaria de 
una Institución 
Educativa del distrito 
de San Jerónimo – 
Cusco, 2024? 

●  ¿Cuáles son los niveles 
de bienestar 
psicológico en 
estudiantes de tercero y 
cuarto grado de 
secundaria de una 
Institución  Educativa 
del  distrito  de  San 

Objetivo general 
Determinar la correlación 

del funcionamiento 

familiar con el bienestar 

psicológico en estudiantes 

de tercero y cuarto grado 

de secundaria de una 

Institución Educativa del 

distrito de San Jerónimo – 

Cusco, 2024. 

Objetivo específico 
● Determinar los niveles de 

funcionalidad familiar en 
estudiantes de tercero y 
cuarto grado de 
secundaria en una 
institución educativa del 
distrito de San Jerónimo, 
Cusco, 2024. 

● Identificar niveles de 
bienestar psicológico en 
los estudiantes nivel 
secundario en estudiantes 
de tercero y cuarto grado 
de secundaria de una 
Institución Educativa del 
distrito de San Jerónimo – 
Cusco, 2024. 

● Identificar la relación de 

Hipótesis general 
Existe una relación 
significativa entre el 
funcionamiento familiar y 
el bienestar psicológico en 
estudiantes de tercero y 
cuarto grado de secundaria 
en una Institución 
Educativa del distrito de 
San Jerónimo – Cusco, 
2024. 
Hipótesis específicas 

●  Hi1: Existe una relación 
significativa entre la 
dimensión cohesión 
familiar y el bienestar 
psicológico en estudiantes 
de tercero y cuarto grado de 
secundaria en una 
Institución Educativa del 
distrito de San Jerónimo – 
Cusco, 2024. 
Hi2: Existe una relación 
significativa entre la 
dimensión flexibilidad 
familiar y el bienestar 
psicológico en estudiantes 
de tercero y cuarto grado de 
secundaria en una 
Institución Educativa del 
distrito de San Jerónimo – 

V1 

Funcionamiento 

familiar. 

 

Dimensiones: 
Cohesión 

Flexibilidad 

Comunicación 

Satisfacción. 

 

 

 

 

 

V2: 

Bienestar 

psicológico: 

Dimisiones: 
Control 

Vínculo 

Proyección 

Aceptación 

Enfoque: cuantitativo 

Tipo: no experimental 

Diseño: transversal 
Correlacional 

Muestra: 

En el presente estudio se 

empleará un censo que incluye a 296 

estudiantes de tercero y cuarto grado de 

una Institución Educativa en el distrito 

de San Jerónimo, Cusco, durante el año 

2024 

Instrumentos: 

Tests: 

 
- Escala de Funcionalidad Familiar 

(FACES-IV; Olson et al. 1991) 
versión adaptada a contexto peruano 
por (Bazo et al., 2016) 

- Escala de Bienestar Psicológico para 

adolescentes (BIEPS-J; Casullo, 2002) 

versión adaptada a contexto peruano por 

(Cortez, 2016) 
-  
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Jerónimo – Cusco, 
2024? 

●  ¿cuál es la relación 
entre la dimensión 
cohesión familiar con el 
bienestar psicológico 
en estudiantes de 
tercero y cuarto grado 
de secundaria de una 
Institución Educativa 
del distrito de San 
Jerónimo – Cusco, 
2024? 

●  ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión de 
Flexibilidad con el 
bienestar psicológico 
en estudiantes de 
tercero y cuarto grado 
del nivel secundario de 
una Institución 
Educativa del distrito 
de San Jerónimo – 
Cusco, 2024? 

●  ¿cuál es la relación 
entre la dimensión de 
comunicación con el 
bienestar psicológico 
en estudiantes de 
tercero y cuarto grado 
de secundaria de una 
Institución Educativa 
del distrito de San 
Jerónimo – Cusco, 
2024? 

●  ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión de 
satisfacción con el 
bienestar  psicológico 

la dimensión cohesión 
familiar con el bienestar 
psicológico en estudiantes 
de tercero y cuarto grado 
de secundaria de una 
Institución Educativa del 
distrito de San Jerónimo – 
Cusco, 2024. 

● Establecer la relación de 
la dimensión de 
Flexibilidad con el 
bienestar psicológico en 
estudiantes de tercero y 
cuarto grado de 
secundaria de una 
Institución Educativa del 
distrito de San Jerónimo – 
Cusco, 2024. 

● Determinar la relación de 
la dimensión de 
comunicación con el 
bienestar psicológico en 
estudiantes de tercero y 
cuarto grado de 
secundaria de una 
Institución Educativa del 
distrito de San Jerónimo – 
Cusco, 2024. 
● Determinar la 

relación entre la 

dimensión de satisfacción 

con el bienestar 

psicológico con en 

estudiantes de tercero y 

cuarto  grado  del  nivel 

secundario de una 

Institución Educativa del 

Cusco, 2024 
Hi3: Existe una relación 
significativa entre la 
dimensión comunicación 
familiar y el bienestar 
psicológico en estudiantes 
de tercero y cuarto grado 
de secundaria en una 
Institución Educativa del 
distrito de San Jerónimo – 
Cusco, 2024. 
Hi4; La satisfacción 
familiar tiene una 
relación significativa con 
el bienestar psicológico 
en estudiantes de tercero 
y cuarto grado de 
secundaria de una 
Institución Educativa del 
distrito de San Jerónimo 
– Cusco, 2024. 

- Técnicas 
de procesamiento y análisis de datos 
MPSS 26 
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en estudiantes de 
tercero y cuarto grado 
de secundaria de una
 Institución 
Educativa del distrito 
de  San  Jerónimo  – 

   Cusco, 2024?
  

distrito de San Jerónimo – 

Cusco, 2024. 

Nota. Elaboración propia. 
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Anexos 

Anexo N° 1 Solicitud de permiso 
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Anexo N° 2 
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Anexo3: Cuestionario Faces IV 
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Anexo N° 4: Escala BIEPS-J 
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Anexo N° 5 

Consentimiento informado 

Propósito del estudio: 

1. Lo estamos invitando a participar en un estudio para evaluar la correlación que 

existe entre el funcionamiento familiar y bienestar psicológico en estudiantes de 

tercero y cuarto de secundaria de una institución educativa del Distrito de San 

Jerónimo - Cusco, 2024 

2. Este es un estudio que será desarrollado por la Facultad de Psicología de la 

Universidad Continental. 

La evaluación del funcionamiento familiar y bienestar psicológico se realizará a través de preguntas 

que usted responderá con la mayor honestidad, usted podrá tomar el tiempo que sea necesario para 

responder, también puede parar con la entrevista en el momento que lo necesite. Si decide participar 

en este estudio, se realizará lo siguiente (enumerar los procedimientos del estudio): 

1. Se aplicará un cuestionario de FACE IV (funcionamiento familiar) 

2. Se aplicará un cuestionario de BIEPS - J ( BIENESTAR 

PSICOLOGICO) La aplicación de los instrumentos durará en promedio 

de 40 minutos Riesgos: 

La aplicación del instrumento no demandará ningún riesgo para su salud. 

Beneficios: 

Se beneficiará de una evaluación clínica, se informará de manera personal y confidencial los resultados 

que se obtengan de la prueba realizada. Los costos y el análisis de las mismas serán cubiertos por el 

estudio y no ocasionarán gasto alguno. 

Costos y compensación 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole. 

Confidencialidad: 

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este 

seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las 

personas que participaron en este estudio. 

Derechos del participante: 

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una 

parte del estudio sin que ello ocasione ningún perjuicio para usted. 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada 
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Anexo N° 6 
 

 

 

DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO 

cepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo las actividades en las que 
participaré ingresar al estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo 
retirarme del n cualquier momento. 

ONTACTO DEL INVESTIGADOR 

ara cualquier consulta relacionada con el presente estudio contáctese con: 

ombre del investigador 1: Wilfredo Amau Gutierrez 

ombre del investigador 2: Yesica Huaracha Chuctaya 

úmero de contacto: 984002782 - 969710820 

mail: amagu.wilfred26@gmail.com – jessiva69@gmail.com 

 

 

ombres y Apellidos Nombres y Apellidos 

 

articipante Participante 

 

echa y Hora Fecha y Hora 

 

AUTORIZACION 

 

Yo,  ,DNI  , 

Domiciliado en  , distrito de  , En mi 

calidad de apoderado del alumno (a)    , 

 De grado , de sección . Autorizo 

a mi hijo de participar en la investigación universitaria titulada “Funcionamiento 

familiar y bienestar psicológico en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de 

una institución educativa del Distrito de San Jerónimo - Cusco, 2024” 

Firmo en señal de consentimiento y conformidad. 

 

 

Cusco,   noviembre del 

2024 

Anexo N° 

7 
Nombre y firma Apoderado 

mailto:amagu.wilfred26@gmail.com
mailto:jessiva69@gmail.com
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ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Yo  , he 

sido informado acerca de la investigación “Funcionamiento familiar y bienestar 

psicológico en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de una institución 

educativa del Distrito de San Jerónimo - Cusco, 2024 ”: 

• Deseo participar en la investigación, llenando los cuestionarios que no 

tendrán repercusiones o consecuencias en mis actividades escolares, evaluaciones o 

calificaciones. 

• Se que mi identidad no será publicada y la recopilación de resultados se 

utilizará únicamente para la investigación 

• Los responsables de la investigación protegerá los resultados y el uso de 

los mismos. 

Coloco mi firma, estando de acuerdo con la explicación de los investigadores 

y deseando ser parte de la investigación 

 
1. acepto 3. No acepto 
 

 

 

 

Nombre: ……………………… 




