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Resumen 

El propósito de esta investigación fue determinar la relación entre la funcionalidad 

familiar y los logros de aprendizaje en Comunicación en estudiantes de secundaria 

de una Institución Educativa pública de Ate, 2024. Para la realización de este 

trabajo se tomó una muestra de 122 discentes, cuyas edades fluctuaban entre 14 

y 15 años. El método utilizado fue el hipotético-deductivo, con enfoque cuantitativo. 

La investigación fue de tipo básica, con diseño correlacional, no experimental, de 

corte transversal. El cuestionario de FACES III de Olson (1985) fue adaptado a la 

realidad peruana a efectos de medir los indicadores previstos relacionalmente con 

los actos familiares. Dicho instrumento es de tipo escala de Likert y consta de 20 

preguntas. En cuanto a la variable de Logros de Aprendizaje en el área de 

Comunicación, fueron medidos con los promedios correspondientes al primer 

bimestre de este año. El resultado estadístico obtenido, demostró que no existe 

relación positiva entre las variables funcionalidad familiar y logros de aprendizaje en 

comunicación (Spearman=0,055). En cuanto a la significancia de p=0,548, se 

evidenció que la relación no es significativa; habiendo sido rechazada la hipótesis 

alterna y habiéndose aceptado la hipótesis nula. 

Palabras clave: familia, logros de aprendizaje, cohesión, adaptabilidad. 
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Abstract 

The purpose of this research was to determine the relationship between family 

functionality and learning achievement in communication in high school students of 

a public educational institution in Ate, 2024. A sample of 122 students, whose ages 

ranged between 14 and 15 years old, was taken for this study. The method used 

was the hypothetical-deductive method, with a quantitative approach. The research 

was basic, with a correlational, non-experimental, cross-sectional design. The 

FACES III questionnaire by Olson (1985) was adapted to the Peruvian reality in 

order to measure the expected indicators related to family acts. This instrument has 

a Likert scale and consists of 20 questions. As for the variable of Learning 

Achievement in the area of Communication, they were measured with the averages 

corresponding to the first bimester. The statistical result obtained showed that there 

is no positive relationship between the variables family functionality and learning 

achievement in communication (Spearman=0.055). As for the significance of 

p=0.548, it was evidenced that the relationship is not significant; the alternative 

hypothesis having been rejected and the null hypothesis having been accepted. 

Keywords: family, learning achievements, cohesion, adaptability.
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I. INTRODUCCIÓN

Las últimas décadas, se ha considerado como el núcleo de la sociedad, a la familia. 

Según la Encuesta nacional peruana sobre la familia en el 2022, el 97% de 

peruanos manifestó ello y el 98% destacó su importancia (Cerellino, 2023). Esta ha 

atravesado cambios múltiples, siendo afectadas en los miembros, algunas de sus 

características y roles que desempeñan. Dichos cambios están relacionados a la 

pérdida de la comunicación interpersonal, poco contacto entre los miembros y 

escasez de calidez en los lazos familiares. (Llavona, 2022). La familia es aquel 

grupo humano que conforma un domicilio, cuya relación es sanguínea, de 

acogimiento, o unión por vínculo legal. (OMS, 2019). Esta posee influencia vital 

respecto a la educación de los niños, sin embargo, no se deja de lado a la escuela. 

Estos dos sistemas tienen el mismo objetivo de lograr en los menores el desarrollo 

integral y armónico. La buena relación entre estas dos instituciones formadoras 

permitirá logros que demostrarán respuestas positivas en el desenvolvimiento 

personal y educativo. Si, al contrario, no existe el trabajo conjunto, el estudiante 

evidenciará dificultades visibles en su desempeño escolar (Camacho, 2019). 

En el Perú ha aumentado el número de familias disfuncionales, estas familias 

tienen conflictos, conductas inadecuadas y abusos, lo que conlleva a los menores 

a caer en la soledad, y así generan consecuencias de trastornos mentales y en 

conductas disociales. Las estadísticas mostraron que existen crisis en las familias. 

La situación de cónyuges informales en la convivencia va en aumento, caso 

contrario son cónyuges casados que decrece, e incrementó la realidad de las 

parejas separadas, debilitando así la cohesión familiar (Díaz, 2020). Es 

evidenciable ubicar familias disfuncionales, por la ausencia de algún progenitor, lo 

cual produce alguna disfunción, sin embargo difiere en otros adolescentes, siendo 

parte de una familia nuclear, o completa, lo cual influye en las habilidades 

académicas y socio afectivas (INEI, 2019). Fajardo (2017) y Murillo (2019), afirmaron 

que, los discentes cuyas familias son disfuncionales demuestran un rendimiento 

académico más bajo a comparación de aquellos que cuentan con una relación 

familiar estable y funcional. 

Una de las variables importantes, que se considera predictora del bajo 

rendimiento académico y que tiene relación con los logros de aprendizaje, es el 

pertenecer a una familia disfuncional, definiendo esta como aquel espacio donde 
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no se es capaz de desarrollar las habilidades mínimas para que la persona pueda 

relacionarse de manera adecuada con su prójimo. Para que el rendimiento escolar 

sea adecuado según los criterios de evaluación que se propone en nuestro país, se 

necesita contar con una familia presente, con involucramiento, estimulación, apoyo 

psicológico y social, promoviendo la interacción y estimulación en el desarrollo del 

pensamiento, así también los ideales de los padres sobre lo que se quiere lograr 

en sus hijos. (Jiménez, 2021). 

Siendo así, en el 2018, en el último Programa para la evaluación 

internacional de discentes (PISA), donde participaron 79 países, Perú se ubicó en 

el sesenta y cuatro lugar en los rubros de lectura, matemática y ciencia. Asimismo, 

en la Evaluación Muestral de discentes, 2024 para segundo año se evaluaron tres 

áreas: comunicación, matemática, y ciencia y tecnología, encontrando que los 

discentes clasificaron en el nivel de logro inicio, en lectura 35.8%, en matemáticas, 

36.8% y en ciencia y tecnología 42.6% de logro de aprendizaje (MINEDU, 2022). 

Los que ocasiona la disfuncionalidad familiar en el logro de aprendizajes, no 

es concluyente, por lo que trabajos como este permitirá entender cómo esta variable 

afecta y/o condiciona el rendimiento académico, teniendo como objetivo el aporte a 

la investigación científica y desarrollo integral entre familia y escuela, esto orientado 

en el objetivo de desarrollo sostenible número cuatro: educación de calidad. El 

progreso a una educación de calidad antes de la pandemia ya era lento, sin embargo, 

tuvo impactos destructores en la educación, causando pérdidas en el aprendizaje en 

cuatro de los cinco países, precediendo al total de 104 evaluados. La educación de 

calidad es considerada justa e inclusiva, con oportunidades de aprendizaje 

permanentes, con financiación de la educación, políticas de educación gratuita y 

obligatorias, y adaptada al cambio digital, ayudando así a todos a practicar una vida 

saludable y sostenible, fomentando la tolerancia y contribuyendo al desarrollo 

pacífico de la sociedad, dando importancia a la familia como núcleo de ella. 

En la Institución Educativa del presente estudio se mostraron situaciones de 

disfuncionalidad familiar, con padres de familia que se involucran poco en la 

educación de sus hijos. Asimismo, se evidencian problemas en el logro de 

aprendizajes en distintos cursos. Por estas razones se evidencia la necesidad de 

estudiar esta problemática en discentes de una institución educativa púbica de Ate, 

https://larepublica.pe/sociedad/2022/09/10/9500-estudiantes-peruanos-participan-en-la-prueba-pisa-ministerio-de-educacion-ocde-crisis-global-covid-19
https://larepublica.pe/sociedad/2022/09/10/9500-estudiantes-peruanos-participan-en-la-prueba-pisa-ministerio-de-educacion-ocde-crisis-global-covid-19
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2024 y se plantea ¿Qué relación existe entre la funcionalidad familiar y logros de 

aprendizaje en Comunicación en discentes de secundaria de una IE pública de Ate, 

2024? 

A nivel teórico se justifica como relevante este trabajo, ya que demostrará la 

relación existente entre ambas variables y servirá como base teórica para 

posteriores investigaciones, teniendo así fuentes bibliográficas para la consulta de 

docentes y discentes interesados en la temática. También, a nivel metodológico, 

permitirá conocer ambas variables y su análisis en la muestra seleccionada, como 

los instrumentos, métodos, procedimientos y técnicas en la presente investigación. 

Finalmente, en el aspecto práctico, es una propuesta que ayudará a la ciencia 

psicológica y educativa para proponer cambios en la relación de padres con hijos 

con ambientes disfuncionales, lo que ayudará en los logros de aprendizaje, como 

también se podrá aplicar en la tutoría y mediante orientación educativa, a través de 

talleres y seguimiento a las familias. 

Como objetivo general, se planteó delimitar la relación entre funcionalidad 

familiar y logros de aprendizaje en comunicación en discentes de secundaria de 

una IE pública de Ate, 2024 y específicos, delimitar la relación entre la cohesión y 

adaptabilidad familiar con logros de aprendizaje en comunicación en discentes de 

secundaria de una IE pública de Ate, 2024. 

Se han realizado diversos estudios sobre las dos variables en cuestión. A 

nivel internacional, Criollo et al. (2024) analizaron cuánto influye una familia 

disfuncional en los aprendizajes de discentes de tercer grado en una Unidad 

Educativa. Metodológicamente enfoque cuantitativo y descriptivo, de diseño no 

experimental. Se mostró en los resultados que, la disfunción familiar incide en el 

desempeño académico. Se concluyó que, una familia disfuncional crea un ambiente 

dañino para los menores, lo cual afecta negativamente en la adquisición de 

aprendizajes. 

Caballero et al. (2022), investigaron la función de la familia, la salud percibida 

y el logro académico en discentes de Santa Marta en Colombia, bajo un estudio con 

corte transversal, con 1462 discentes entre 13 y 17 años. Arrojaron como resultados 

que, el 76.06% poseía una baja función familiar, el 24.69% una mala salud percibida 

y el 30.78% un bajo logro académico, siendo así que la funcionalidad familiar baja 

se asoció a la salud percibida mala. Se concluyó que la 
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funcionalidad familiar baja se considera factor de riesgo para esta percepción de la 

salud propia, asimismo para el logro académico. 

 
Álvarez et al. (2022) examinaron el dominio de la familia y la percepción 

parental en el desempeño académico de los hijos/as en 407 familias españolas. Se 

utilizó un cuestionario ad hoc para evaluar factores como nivel de satisfacción, 

ambiente de estudio, motivación académica, entre otros. Se encontraron 

diferencias significativas en la percepción del rendimiento académico, destacando 

que las familias nucleares y los padres con mayor nivel educativo tienden a tener 

una percepción más positiva. Se resaltó la importancia de investigar la relación 

entre el contexto familiar y el rendimiento académico desde diversas perspectivas 

innovadoras. 

 
Bravo (2020), examinó el nexo entre la funcionalidad familiar y el desempeño 

académico de estudiantes universitarios en Ecuador durante la pandemia. Se 

realizó un estudio descriptivo transversal correlacional, con la participación de 623 

discentes. Los hallazgos evidenciaron que el 10,1% de los discentes tuvieron bajo 

rendimiento, el 42,9% evidenciaban disfunción en su familia, el 41,3% eran 

menores de 20 años y existía un 92% de probabilidad de que estos tuvieran un bajo 

rendimiento académico. En conclusión, se estableció que el bajo rendimiento 

académico durante la pandemia está relacionado con la disfuncionalidad familiar, 

lo que aumenta la proporción de estudiantes que son reprobados. Asimismo, Flores 

(2020) investigó la disfunción familiar y el desempeño académico en discentes de 

la unidad educativa de Loja, Ecuador. Concluyó que no existe correspondencia 

estadística entre variables. Es decir, el pertenecer a una familia disfuncional no es 

un factor que determina ese resultado académico, ya que este es multifactorial. 

 
Cruz (2017), analizó cuánta influencia tiene la familia en el rendimiento 

escolar de discentes de básica del Liceo Fesan, Colombia; encontrando que no hay 

diferencia significativa entre los resultados académicos de aquellos discentes que 

son parte de una familia disfuncional o una familia nuclear, por el contrario, sí se 

encontró significancia en variables como, el nivel de estudio de padres, la 

afectividad, la comunicación y el acompañamiento. 
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A nivel nacional, Bruno (2023) investigó el nexo entre la disfuncionalidad en 

la familia y el desempeño escolar bajo, con estudio descriptivo correlacional en 129 

discentes de segundo grado de secundaria. Como resultado encontraron 

correlación directa entre las dos variables (rho= 0.680). Concluyó con una relación 

directa entre ambas variables estudiadas, asimismo se evidenció que gran parte de 

los participantes posee nivel de disfuncionalidad familiar leve. También, Yucra et al. 

(2022) investigaron la vinculación entre la disfunción familiar y el desempeño 

académico. Estudio no experimental, descriptivo y correlacional en 288 discentes. 

Concluyeron la existencia de relación moderada entre las dos variables. Se reveló 

relación moderada entre ellas. Esto significa que, aunque no es la única variable 

que afecta el desempeño escolar, la calidad del ambiente familiar tiene un impacto 

considerable. En un entorno familiar disfuncional existen conflictos, problemas de 

comunicación, falta de apoyo emocional, lo cual puede afectar negativamente la 

capacidad de los discentes para concentrarse, motivarse y rendir adecuadamente 

en sus estudios. 

Barazorda (2022) analizó la relación entre la disfunción familiar y desempeño 

académico en una IE de Apurímac, con un diseño experimental y enfoque 

cuantitativo, en 23 discentes. Se concluyó la relación positiva para la 

disfuncionalidad familiar y el desempeño académico, con coeficiente Spearman 

0.622. Se destacó la relación moderada entre dinsfunción familiar y rendimiento 

escolar, lo que sugiere que la calidad del ambiente en familia es un factor muy 

importante en el desempeño educativo de los discentes. Estas conclusiones 

pueden guiar futuras investigaciones y la implementación de programas de 

intervención que mejoren tanto el entorno familiar como los resultados académicos. 

Asimismo, Briones y Meléndez (2021), relacionaron el clima familiar y el 

rendimiento en la escuela de discentes de quinto año en Lima, Perú, empleando un 

formato descriptivo correlacional, en 300 estudiantes entre 16, 17 años, de 4 IIEE 

privadas y públicas. Se utilizó la escala de clima social familiar (FES) y las 

calificaciones del año escolar del 2018 como instrumentos. Se mostró relación 

directa y significativa entre el clima familiar, sus dimensiones y el rendimiento 

académico. Se concluyó que un clima familiar positivo, con buenas relaciones y 

desarrollo familiar, se relaciona con un rendimiento académico destacado en los 

estudiantes. 
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Estrada y Mamani (2020) relacionaron la funcionalidad familiar y los niveles 

de logro en una IE, mediante un enfoque cuantitativo descriptivo correlacional en 

98 discentes. Resultó que existe una correlación moderada y significativa entre las 

dos variables en estudio, concluyendo así que se tiene una percepción poco 

saludable y disfuncional sobre el funcionamiento familiar, repercutiendo de manera 

negativa y no permitiendo óptimos logros de aprendizaje. Por otro lado, Baquerizo 

(2017), investigó la cohesión, adaptabilidad y desempeño académico de 101 

discentes de la escuela de medicina; mediante un estudio básico, descriptivo 

correlacional. El instrumento utilizado fue el Cuestionario FACES III. Como 

resultado con 32.7%, discentes tienen dispersa cohesión con escaza cercanía entre 

sus pares, el 34.7% cuenta con adaptabilidad estructurada, liderazgo autoritario y 

poca disciplina. El 53.5% se colocó en el nivel de promedio con 11.87% de logro de 

aprendizaje; concluyéndose que las dos dimensiones familiares no tienen 

vinculación con el rendimiento escolar. 

Las bases teóricas que fundamentan el presente estudio: La teoría 

estructural familiar de Salvador Minuchin, define a la familia como sistema 

estructurado entre sus miembros, así como las pautas interactivas que tienden a 

repetirse. Estas establecen cómo se relaciona cada miembro, cuándo y con quién 

se hacen, para regular la regulación de la conducta. Este autor propone que los 

límites en la familia son importantes, refiriendo que dichos límites son normas que 

plantean quiénes y de qué manera participan los miembros ante una situación 

específica, protegiendo la identidad y la diferencia entre el sistema y los 

subsistemas y así poder evaluar el funcionamiento, caso contrario se aumentará de 

manera desmedida la comunicación y preocupación entre ellos, obteniendo la 

distancia entre los miembros, y diferenciándose de manera confusa, como una 

familia aglutinadas o, los miembros de la familia tendrán una mínima dependencia 

entre sí, con límites muy rígidos formando una familia desligada. (Llerena, 2022). 

Minuchin (1986) señaló que existen cuatro etapas en el desarrollo de la 

familia mediante las cuales van surgiendo cambios en cada una de ellas. Parte de 

los inicios de una pareja, posterior con hijos pequeños, luego hijos en edad escolar 

y con hijos adultos. En cada una de estas etapas se requiere relación e interacción 

entre ellos. En ocasiones, las familias tienen dificultades para avanzar de una etapa 

a otra, lo que puede resultar en disfunción familiar. 
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Por otro lado, Von Bertalanffy y su teoría, coloca a la familia como la 

organización inicial de índole social cuya característica es relacionarse de manera 

interpersonal, siendo este un subsistema, que ayuda a la vinculación con otros 

sistemas sociales respecto a los roles y valores que se imparten dentro de la familia, 

en totalidad (sistema), compuesta por sus miembros (subsistemas). Estos se 

relacionan entre sí e influyen, lo que significa que cuando algo suceda a alguno, 

afectará al sistema familiar, ya sea de manera positiva o negativa. (Rosales, 2016). 

Ordóñez et al. (2020) sustentó que la función familiar es la manera cómo la 

persona percibe el desarrollo general de su familia. Si esta percepción no es buena 

se habla de disfuncionalidad familiar, definida como la falta de satisfacción respecto 

a algunas funciones de la familia, ya sea por los cambios en una o más integrantes. 

La familia es entendida como un conjunto de componentes que colaboran entre sí, 

donde cada componente es controlado por el estado de cada miembro que lo 

diseña. (Ramos, 2018). En una familia disfuncional priman los conflictos, conductas 

inadecuadas,y el abuso por parte de algún miembro de manera continua y regular. 

Estas familias son el resultado de adultos dependientes, con algún tipo de adicción, 

como el abuso de bebidas alcohólicas, drogas u otros, así como algunas 

enfermedades mentales no atendidas ni tratadas. (Coluna, 2018). Estas familias 

atraviesan situaciones diferentes a las familias convencionales, lo que provoca y 

causa desarmonía, y problemas internos y con los demás. (Suárez, 2021). 

Asimismo, en este tipo de familias está deteriorada la unión familiar, existe la 

inestabilidad emocional, económica y social, no se aprende a escuchar, dialogar, 

conocer ni desarrollar sus derechos. 

 
Finalmente, el modelo Circumplejo de Olson, el cual define el desarrollo y 

función de la familia a través de cómo estos interactúan con vínculos afectivos y 

capacidad para superar los problemas evolutivos propios de la familia (Olson, 

1989). Como primera dimensión de la funcionalidad familiar, está la cohesión 

familiar, siendo el grado de conexión y vínculo emocional existente entre los 

miembros de una familia, como el grado de autonomía personal experimentado, 

aquí se observa la vinculación afectiva, el interés, las coaliciones, los límites, 

intereses, espacio, recreación, toma de decisiones y relaciones amicales. Esta tiene 

cuatro niveles: cohesión separada, desligada, conectada y amalgamada (Olson, 

2003). 
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La cohesión desligada (muy baja) se caracteriza por tener una muy baja 

consistencia, reflejada en la gran autonomía personal y escaza unión familiar, con 

separación emocional, física, límites rígidos, primacía de decisiones propias sin 

interés en otro, así como preferencia por actividades y amistades ajenas a la familia. 

La cohesión familiar separada (baja) destaca la independencia mediana de los 

integrantes, con límites claros y equilibrio entre compañía y soledad, donde se 

fomentan amistades personales y en familia, como actividades recreativas y apoyo 

en otras, manteniendo una unión afectiva moderada. Aunque existe lealtad e 

interdependencia, se observa una tendencia clara hacia la independencia. En la 

cohesión familiar conectada (alta) se destaca una fuerte unión afectiva, 

interdependencia y fidelidad entre los miembros con inclinación hacia la 

dependencia. Se caracteriza por priorizar el concepto de "nosotros" manteniendo la 

individualidad del "yo". Esta forma de cohesión es significativamente alta e incluye 

una dependencia ponderada en la familia, límites claros, dedicación generosa de 

tiempo, espacio, actividades en familia y con amistades, aunque se permite cierta 

autonomía en relaciones y tiempo personal. Además, las decisiones importantes se 

toman en conjunto como familia. Finalmente, en la cohesión familiar amalgamada 

(muy alta) se observa una máxima unión afectiva entre sus integrantes, con una 

fuerte predominancia de fidelidad y lealtad. Existe un alto grado de dependencia en 

las decisiones tomadas en común, destacando el sentido de pertenencia al grupo 

familiar con enfoque en el "nosotros" (Olson, 2003). 

 
Como segunda dimensión se encuentra la adaptabilidad familiar, cuyo 

concepto del sistema familiar permite hacer modificaciones en la estructura de 

poder, reglas, roles en relación a la respuesta de alguna demanda situacional o en 

el trascurso del tiempo. Para que exista buena adaptabilidad familiar se requiere un 

equilibrio entre cambios y estabilidad. Para medir la adaptabilidad se debe observar 

el control, la negociación, el poder en la familia, la disciplina, asertividad, reglas y 

roles. 

 
Los niveles de adaptabilidad son rígida, estructurada, flexible y caótica. En 

familias con adaptabilidad familiar rígida, se observa un liderazgo parental 

autoritario, reglas estrictas e inmutables, roles familiares definidos y control ejercido 

por una sola persona en la unidad familiar, con estándares muy bajos de 
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adaptabilidad. La adaptabilidad estructurada resalta la importancia de esta en las 

unidades familiares estables, tienen el equilibrio entre cambiar y permanecer 

estable, haciendo más funcionales los miembros. Estas familias son menos rígidas 

y controladoras, mantienen roles estables y definidos y comparten el liderazgo 

parental. Las familias con adaptabilidad flexible mantienen una estructura, pero son 

capaces de adaptarse a cambios con facilidad. Este tipo de esquema familiar 

permite una mejor disposición para enfrentar situaciones externas, con equilibrio de 

poder entre los padres e hijos. En la adaptabilidad familiar caótica, las familias se 

desarrollan y adaptan bien, a través de la falta de estructura en coherencia y 

liderazgo de padres, cambios frecuentes en los roles y comunicación familiar 

errática. Estos problemas dificultan la toma de decisiones, suelen ser impulsivas 

(Olson, 1989). 

 
La comunicación familiar es una dimensión importante en el modelo 

Circumplejo de Olson, basada en la empatía y la escucha reflexiva. Actúa como 

facilitadora en las dimensiones previas y no se considera un indicador de 

evaluación en el FACES III. 

 
Por otro lado, se presenta la variable logros de aprendizaje, conceptualizado 

por Ramos (2018), como aquel aprendizaje brindado con las estrategias del maestro 

y que no solamente resulta con los logros intelectuales, sino también en el aspecto 

emocional, con enfoque humanista y constructivista; los ítems que se dan en las 

escuelas se comunican a través de los grados escolares". Baquerizo (2017), refirió 

que, el rendimiento académico se refiere a la habilidad de un individuo para 

reaccionar y cumplir con los objetivos y estímulos educativos que han sido 

establecidos previamente. 

El Minedu (2020), propuso que para medir el logro de aprendizajes en 

discentes se hará mediante la escala tal como se establece en el currículo nacional 

de educación básica: en inicio (C), cuando el discente no ha construido el 

aprendizaje esperado, en proceso (B) cuando el discente se acerca al nivel 

esperado que se espera, en logro esperado (A) el discente demuestra el nivel 

esperado demostrando un adecuado manejo en las tareas propuestas. Finalmente, 

el logro destacado (AD), donde el discente muestra un nivel elevado a lo esperado, 

demostrando sus aprendizajes. Estas conclusiones descriptivas brindan 
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información válida para familias y discentes sobre las oportunidades de mejora, 

avances y dificultades que requieren más apoyo en el desarrollo de las 

competencias. 

El área de Comunicación tiene como objetivo desarrollar habilidades 

comunicativas en los discentes para la interacción con otros, comprensión y 

construcción de la realidad. A través del uso del lenguaje, se busca que los 

estudiantes tomen conciencia de sí mismos al organizar y dar sentido a sus 

experiencias y conocimientos. Los aprendizajes en esta área contribuyen a 

comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en 

diversos ámbitos de la vida. Para lograr el perfil de egreso de los estudiantes de 

educación básica, se fomenta el desarrollo de diversas competencias a través del 

enfoque comunicativo, como comunicarse oralmente en la lengua materna, leer 

diferentes tipos de textos escritos en la lengua materna y escribir diversos tipos de 

textos en la lengua materna. 

 
Tienen una serie de beneficios significativos que impactan tanto a nivel 

personal como profesional, como la mejora de habilidades interpersonales, claridad 

y efectividad. Los discentes que desarrollan habilidades de comunicación efectiva 

son capaces de expresar ideas de manera precisa y clara, lo que facilita la 

comprensión y evita malentendidos. Empatía y escucha activa, aprendiendo a 

comunicarse bien con capacidad de escuchar activamente y empatizar con los 

demás, mejorando las relaciones interpersonales y fomentando un ambiente de 

respeto y colaboración. Desempeño académico y presentación de ideas: 

Los logros en comunicación ayudan a los discentes a presentar sus ideas y 

argumentos de manera coherente y persuasiva, lo que es esencial en tareas 

académicas como ensayos, presentaciones y debates, colaboración en grupo, con 

comunicación efectiva facilitando el trabajo en equipo, un componente clave en 

muchas actividades y proyectos académicos, con la capacidad de comunicarse 

efectivamente incrementando la autoconfianza de los individuos. Las habilidades 

de comunicación son esenciales para la resolución de conflictos, permitiendo a las 

personas abordar desacuerdos de manera constructiva y encontrar soluciones 

mutuamente beneficiosas. 

Como hipótesis general, se plantea si existe vinculación entre la 

funcionalidad familiar y logros de aprendizaje en comunicación en discentes de 
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secundaria de una IE pública de Ate, 2024. En las hipótesis específicas se propone 

si existe relación entre la cohesión y adaptabilidad y logros de aprendizaje en 

comunicación en discentes de secundaria de una IE pública de Ate, 2024. 
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II. METODOLOGÍA 
 

En este estudio se utilizó el tipo de investigación básica, cuyo objetivo fue 

comprender y aplicar conocimiento científico para abordar problemas identificados 

en el contexto, descubrir nuevos conocimientos, contribuyendo al avance de la 

ciencia. (Martel et al.,2023). Investigación de enfoque cuantitativo, ya que emplea 

la estadística, la medición, uso de valores numéricos, y la cuantificación de las 

unidades en estudio. El alcance es correlacional, pues se busca encontrar la 

relación entre las variables en cuestión. Diseño no experimental, generando nuevos 

conocimientos o modificando conocimientos ya existentes (Ñaupas et al., 2018). 

 

Como primera variable, la funcionalidad familiar definida por Olson (2003), 

como el vínculo emocional y afectivo entre los miembros de la familia, como el poder 

para cambiar en el liderazgo, estructuralidad, roles y reglas; clasificada en dos 

dimensiones, cohesión y adaptabilidad. La cohesión como el grado de conexión y 

vínculo emocional existente entre los miembros de una familia, con el grado de 

autonomía personal experimentado, vinculación afectiva, el interés, las coaliciones, 

los límites, intereses, espacio, recreación, y toma de decisiones. Esta tiene cuatro 

niveles: cohesión separada, desligada, conectada y amalgamada. La adaptabilidad, 

cuyo concepto permite hacer modificaciones en la estructura de poder, reglas, roles 

en relación a la respuesta de alguna demanda situacional o en el trascurso del 

tiempo. Los niveles de la adaptabilidad son rígida, estructurada, flexible y caótica. 

Como segunda variable, los logros de aprendizaje definido por Ramos (2018), como 

aquel aprendizaje brindado con las estrategias del maestro y que no solamente 

resulta con los logros intelectuales, sino también en el aspecto emocional, con 

enfoque humanista y constructivista. El Minedu (2020), propuso la escala para 

medir el logro de aprendizajes: en inicio (C), en proceso (B), logro esperado (A) y 

el logro destacado (AD). 

La población muestral estuvo compuesta por 122 discentes del tercer año 

de secundaria de una institución educativa pública de Ate. Se incluyeron a 

discentes matriculados en la IE, discentes que asistieron en la fecha de aplicación 

del instrumento, cuyos padres aceptaron el consentimiento informado y discentes 

de ambos sexos. Los criterios de exclusión fueron que los discentes cuenten con 

más del 5% de ítems no respondidos, discentes que no completen la prueba, 
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marquen al azar o que no dispongan de autorización de los padres. (Hernández et 

al., 2018). 

La técnica utilizada fue la aplicación del cuestionario y el recojo de 

información del acta de notas de la IE. Se utilizó la escala de evaluación de cohesión 

y adaptabilidad familiar (FACES III) adaptado al Perú a través de Bazo Álvarez et 

al, 2016; realizado en una población de 910 discentes, dividido en cohesión y 

adaptabilidad. Cada una de las variables contó con 10 ítems que hacen 20 en su 

totalidad, con respuesta Likert: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 

Se determinó la confiabilidad para cada escala, a través del coeficiente Alpha de 

Cronbach. En cohesión (Ω=0,85), y en adaptabilidad (Ω=0,74). La validez de 

constructo se confirmó mediante el modelo de dos factores (cohesión y 

adabtabilidad) con 10 ítems cada uno [índice ajustado de bondad de ajuste 

(AGFI)=0,96; índice de validación cruzada esperada (ECVI)=0,87; índice de ajuste 

normado (NFI)=0,93; índice de bondad de ajuste (GFI)=0,97; raíz del error 

cuadrático medio de aproximación (RMSEA)=0,06. Para el recojo de información 

de los logros de aprendizaje en comunicación se utilizaron las actas de notas del 

primer bimestre. 

Los métodos para el análisis de datos fueron recopilados y se vaciaron en 

formato Excel. Para el análisis de estos, se empleó el software estadístico SPSS 

22.0. Los resultados fueron presentados en tablas acompañadas de la 

interpretación correspondiente, con el propósito de comunicar los descubrimientos 

alcanzados en esta investigación. 

 
La investigación se llevó a cabo por principios éticos, garantizando la 

confiabilidad, integridad y respeto a los discentes participantes, así como la 

transparencia en cada fase del estudio. La información utilizada se gestionó 

siguiendo las normativas de la APA y las directrices del código de ética de la 

universidad. Además, se empleó un programa de detección de plagio para evaluar 

el nivel de similitud y el respeto a la autoría. La obtención de información se llevó a 

cabo con autorización de PP.FF de los discentes a través del asentimiento 

informado y con la autorización del director de la IE. 
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III. RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

Tabla 1 

Distribución de F. y P. de la Funcionalidad Familiar 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Niveles Excelente 13 10.7 

 Buena 97 79.5 

 Regular 12 9.8 

 Total 122 100.00 

 

La tabla 1 evidenció los niveles de funcionalidad familiar. El 10.7% (13) de discentes 

posee excelente funcionalidad familiar, el 79.5% (97) tiene buena funcionalidad 

familiar y el 9.8% (12) es de nivel regular. En resumen, existió un predominio de 

funcionalidad familiar de nivel bueno. 
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Tabla 2 

Distribución de F. y P. de Dimensiones de Funcionalidad Familiar 
 

  Baremos Frecuencia Porcentaje 

Cohesión Amalgamada [46 - 50] 0 0 

 Conectada [41 – 45] 11 9.0 

 Desligada [35 – 40] 38 31.2 

 Separada [10 – 34] 73 59.8 

Adaptabilidad Rigida [10 – 19] 5 4.1 

 Estructurada [20 – 24] 21 17.2 

 Flexible [25 – 28] 32 26.2 

 Caotica [29 – 50] 64 52.5 

 

La tabla 2 demostró que, el 9% (11) de discentes tiene una cohesión familiar a nivel 

de conectada, el 31.2% (38), de nivel desligada y el 59.8% (73) de nivel separada. 

Se pudo afirmar entonces que, existe un predominio de cohesión familiar separada. 

Asimismo, se observa en los niveles de adaptabilidad que, el 4.1% (5) señaló que 

tiene una adaptabilidad familiar a nivel de rígida, el 17.2% (21) de nivel 

estructurada, el 26.2 (32) de nivel flexible y el 52.5% (64) de nivel caótica. En 

resumen, existió un predominio de adaptabilidad familiar de nivel caótica. 
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Tabla 3 

Distribución de Frecuencia y Porcentaje del Logro de Aprendizaje en Comunicación 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Niveles Inicio 7 5.7 

 Proceso 25 20.5 

 Logro Esperado 90 73.8 

 Total 122 100.00 

 

En la tabla se evidenciaron los niveles logrados en comunicación donde, el 5.7% 

(7) de discentes señaló que tiene un logro de aprendizaje a nivel de inicio, el 20.5% 

(25) indicó que tiene logro de aprendizaje de nivel proceso y el 73.8% (90) es de 

nivel logro esperado. En resumen, se puede afirmar que existió un predominio de 

logro esperado. 
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Tabla 4 

Distribución de F. y P. de las Dimensiones del Logro de Aprendizaje en 

Comunicación 

  Baremos Frecuencia Porcentaje 

D1 Inicio 
[0 - 10] 

8 6.6 

 Proceso 
[11 – 14] 

24 19.7 

 Logro Esp. 
[15 – 18] 

90 73.8 

 Logro Dest. 
[19 – 20] 

0 0 

D2 Inicio 
[0 - 10] 

11 9 

 Proceso 
[11 – 14] 

41 33.6 

 Logro Esperado 
[15 – 18] 

70 57.4 

 Logro Destacado 
[19 – 20] 

0 0 

D3 Inicio 
[0 - 10] 

23 18.9 

 Proceso 
[11 – 14] 

50 41 

 Logro Esperado 
[15 – 18] 

49 40.1 

 Logro Destacado 
[19 – 20] 

0 0 

 

Lo más resaltante de la tabla 4, permitió observar que, en las 3 dimensiones, el 

nivel alcanzado fue el de logro esperado, siendo así en la D1, 73.8% (90), en la D2, 

57.4 % (70) y finalmente en la D3, el 40.1% (49). 
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Prueba de normalidad 

 
Para determinar la comprobación de hipótesis se realizó un análisis estadístico para 

ver la tendencia de la distribución de la normalidad. La prueba fue la de Kolmogorov 

– Smirnov (K-S). 

 
Tabla 5 

Distribución / normalidad de los datos según Kolmogorov – Smirnov 
 

  K-S  

 Estadístico gl Sig. 

Funcionalidad familiar 0.071 19 0.539 

Cohesión 0.069 9 0.571 

Adaptabilidad 0.067 9 0.623 

Logro de aprendizaje en 

comunicación 

0.203 2 0.000 

D1 0.447 1 0.000 

D2 0.357 1 0.000 

D3 0.262 1 0.000 

 

En la tabla 5 se apreció una tendencia no normal en logros de aprendizaje (p < 

0,05), por ello se usó la prueba de correlación no paramétrica: Rho de Spearman. 
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Prueba de hipótesis general 

Ho = No existe relación entre ambas variables en discentes de secundaria de una 

IE pública de Ate, 2024. 

Hi = Existe relación entre ambas variables en discentes de secundaria de una IE 

pública de Ate, 2024. 

Tabla 6 

Prueba de correlación - variables Funcionalidad familiar y Logro de Aprendizaje en 

Comunicación, según Spearman 

   Funcionalidad 

familiar 

Logro de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Funcionalidad 

Familiar 

Coef. de 

Correlación 

1.000 -0.055 

  Sig. (bilateral)  0.546 

  N 122 122 

 Logro de 

Aprendizaje 

Coeficiente de 

Correlación 

-0.055 1.000 

  Sig. (bilateral) 0.546  

  N 122 122 

 
 
En la tabla se detallan los valores de la correlación, el valor de Rho: -0.055 con 

significancia de p = 0.546. Como no se cumple con la condición estadística para 

poder rechazar la hipótesis nula, se analiza que el nivel de relación no es 

significativo. Por lo que, no se puede asegurar que exista una relación significativa 

entre la funcionalidad familiar y el logro de aprendizaje en comunicación en 

discentes de secundaria de una IE pública de Ate, 2024. 
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Prueba de hipótesis específica 1 

Ho = No existe relación entre la cohesión y el logro de aprendizaje en discentes de 

secundaria de una IE pública de Ate, 2024. 

Hi = Existe relación entre la cohesión y el logro de aprendizaje en discentes de 

secundaria de una IE pública de Ate, 2024. 

Tabla 7 

Prueba de correlación - Cohesión y Logro de Aprendizaje en Comunicación, según 

Spearman 

   Cohesión Logro de 

Aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Cohesión Coeficiente de 

Correlación 

1.000 -0.028 

  Sig. (bilateral)  0.760 

  N 122 122 

 Logro de 

Aprendizaje 

Coeficiente de 

Correlación 

-0.028 1.000 

  Sig. (bilateral) 0.760  

  N 122 122 

 
 
En la tabla 7 se observa el valor de Rho = -0,028 con significancia p = 0,760. Como 

no se cumple con la condición estadística para poder rechazar la hipótesis nula, se 

analiza que el nivel de relación no es significativo. Por lo que, no se puede afirmar 

que exista relación entre la cohesión familiar y el logro de aprendizaje en 

comunicación en discentes de secundaria de una IE pública de Ate, 2024. 



 

21  

Prueba de hipótesis específica 2 

 
Ho = No existe relación entre la adaptabilidad y el logro de aprendizaje en discentes 

de secundaria de una IE pública de Ate, 2024. 

Hi = Existe relación entre la adaptabilidad y el logro de aprendizaje en discentes de 

secundaria de una IE pública de Ate, 2024. 

Tabla 8 

Prueba de Correlación - Adaptabilidad y Logro de Aprendizaje, según Spearman 
 

Adaptabilidad Logro de 

Aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Adaptabilidad Coeficiente de 

Correlación 

1.000 -0.083 

  Sig. (bilateral)  0.361 

  N 122 122 

 Logro de 
Aprendizaje 

Coeficiente de 

Correlación 

-0.083 1.000 

  Sig. (bilateral) 0.361  

  N 122 122 

 
 

En la tabla 8 se detalla el valor de Rho: -0,083 y significancia de p = 0,361. Como 

no se cumple con la condición estadística para poder rechazar la hipótesis nula, se 

analiza que el nivel de relación no es significativo. Por lo que, no se puede afirmar 

que exista una relación entre la adaptabilidad familiar y el logro de aprendizaje en 

comunicación en discentes de secundaria de una IE pública, Ate, 2024. 
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IV. DISCUSIÓN 

Para abordar el objetivo general, se trabajó con una muestra de 122 discentes de 

nivel secundaria, femenino y masculino, cuyas edades oscilaron entre 12 y 15 años. 

Se analizó la relación entre la FF y LA, usando un análisis profundo con la prueba 

Rho Spearman. Las estadísticas de la tabla 6 (Prueba de hipótesis general) sobre 

la correlación entre funcionalidad familiar y logros de aprendizaje en comunicación 

no demostraron relación entre ambas variables. Esto indica que, en nuestra 

población muestral, no se encontró evidencia suficiente para confirmar que la 

funcionalidad familiar tenga implicancia en el logro de aprendizaje en comunicación 

de los discentes. 

Luego de haber realizado el procesamiento de datos, se realiza el contraste 

con otras investigaciones. Recordando que el objetivo general de la presente 

investigación fue delimitar la vinculación entre la función familiar y logros de 

aprendizaje en Comunicación en discentes de secundaria de una IE pública, Ate, 

2024. Ante los resultados, se acepta la hipótesis nula, evidenciando que no existe 

relación entre las variables en discentes de una IE pública de Ate, 2024. Castro y 

Martínez (2022) encontraron resultados similares en su estudio que buscó la 

relación entre las mismas variables en discentes de una IE de San Balvín, no 

encontrando relación entre ambas. Asimismo, Flores (2020) investigó la 

disfuncionalidad familiar y el rendimiento académico en discentes de la unidad 

educativa de Loja, Ecuador, concluyendo que no existe correspondencia estadística 

entre las variables. Es decir, el pertenecer a una familia disfuncional no es un factor 

que determina ese resultado académico, ya que este es multifactorial. 

También, Aranguri (2019) investigó la relación entre el rendimiento escolar 

de discentes de una IE de Comas y obtuvo como resultado el rechazo de su 

hipótesis nula, asumiendo que el desarrollo familiar no tiene incidencia con el 

rendimiento escolar. Baquerizo (2017), investigó la cohesión, adaptabilidad y 

desempeño académico de 101 discentes de la escuela de medicina; mediante un 

estudio básico, descriptivo correlacional. El instrumento utilizado fue el Cuestionario 

FACES III. Como resultado con 32.7%, discentes tienen dispersa cohesión con 

escaza cercanía entre sus pares, el 34.7% cuenta con adaptabilidad estructurada, 

liderazgo autoritario y poca disciplina. El 53.5% se colocó en el nivel de promedio 
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con 11.87% de logro de aprendizaje; concluyéndose que las dos dimensiones 

familiares no tienen vinculación con el rendimiento escolar. 

Por el contrario, Wall (2016) investigó cómo se relacionan estas dos 

variables en discentes de una IE con 102 participantes entre 12 y 18 años, bajo el 

enfoque cuantitativo, diseño correlacional, de corte transversal. Usaron el 

cuestionario FACES III (1985). Como resultado se validó la relación positiva entre 

ambas variables (Spearman=0,270), con nivel de correlación bajo y significancia 

p=0,000, confirmando la relación significativa. 

Una de las variables importantes, que se considera predictora del bajo 

rendimiento académico y que tiene relación con los logros de aprendizaje, es el 

pertenecer a una familia disfuncional, definiendo esta como aquel espacio donde 

no se es capaz de desarrollar las habilidades mínimas para que la persona pueda 

relacionarse de manera adecuada con su prójimo. Para que el rendimiento escolar 

sea adecuado según los criterios de evaluación que se propone en nuestro país, se 

necesita contar con una familia presente, con involucramiento, estimulación, apoyo 

psicológico y social, promoviendo la interacción y estimulación en el desarrollo del 

pensamiento, así también los ideales de los padres sobre lo que se quiere lograr en 

sus hijos. (Jiménez, 2021). Sin embargo, también existe muestra de que el 

rendimiento académico evidencia lo que el estudiante asimiló a lo largo de su 

proceso pedagógico; así como también, la capacidad personal que tiene para 

responder a los estímulos educativos pese a las circunstancias de vida (Gardey, 

2021). Ambas variables no están asociadas a causar consecuencia una en la otra. 

Respecto primer objetivo, se quiso examinar la relación entre la cohesión 

familiar y el logro de aprendizaje en comunicación en discentes de una IE pública 

de Ate, 2024. Se aceptó la hipótesis nula, demostrando que no hay relación entre 

la cohesión familiar y logros de aprendizaje en comunicación en discentes de 

secundaria de una IE pública de Ate, 2024. Al respecto, Castro y Martínez (2022) 

investigaron la relación entre la funcionalidad familiar y desempeño escolar en 

discentes de una IE de San Balvín, Huancayo, obteniendo un resultado de 0.427 

en la dimensión cohesión familiar, aceptando su hipótesis nula y rechazando su 

hipótesis alterna. En 79 discentes, 30% tuvieron nivel enredado, 57% nivel 

conectado, 13% nivel separado y no existieron discentes con nivel desprendido. 
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Concluyendo así que no hay relación entre cohesión familiar y el rendimiento 

escolar en discentes de una IE de San Balvín, Huancayo. 

La cohesión familiar es el grado de conexión y vínculo emocional existente 

entre los miembros de una familia, como el grado de autonomía personal 

experimentado, aquí se observa la vinculación afectiva, el interés, las coaliciones, 

los límites, intereses, espacio, recreación, y toma de decisiones. Esta tiene cuatro 

niveles: cohesión separada, desligada, conectada y amalgamada (Olson, 2003). La 

cohesión desligada (muy baja) se caracteriza por tener una muy baja consistencia, 

reflejada en la gran autonomía personal y escaza unión familiar, con separación 

emocional, física, límites rígidos, primacía de decisiones propias sin interés en otro, 

así como preferencia por actividades y amistades ajenas a la familia. La cohesión 

familiar separada (baja) destaca la independencia mediana de los integrantes, con 

límites claros y equilibrio entre compañía y soledad, donde se fomentan amistades 

personales y en familia, como actividades recreativas y apoyo en otras, 

manteniendo una unión afectiva moderada. Aunque existe lealtad e 

interdependencia, se observa una tendencia clara hacia la independencia. 

En la cohesión familiar conectada (alta) se destaca una fuerte unión afectiva, 

interdependencia y fidelidad entre los miembros con inclinación hacia la 

dependencia. Se caracteriza por priorizar el concepto de "nosotros" manteniendo la 

individualidad del "yo". Esta forma de cohesión es significativamente alta e incluye 

una dependencia ponderada en la familia, límites claros, dedicación generosa de 

tiempo, espacio, actividades en familia y con amistades, aunque se permite cierta 

autonomía en relaciones y tiempo personal. Además, las decisiones importantes se 

toman en conjunto como familia. Finalmente, en la cohesión familiar amalgamada 

(muy alta) se observa una máxima unión afectiva entre sus integrantes, con una 

fuerte predominancia de fidelidad y lealtad. Existe un alto grado de dependencia en 

las decisiones tomadas en común, destacando el sentido de pertenencia al grupo 

familiar con enfoque en el "nosotros" (Olson, 2003). 

Por el contrario, la interacción familiar que es negativa guarda relación 

positiva con la independencia y socialización familiar. Es notable ya que los 

discentes al contar con relaciones negativas familiares pueden poseer bajas 

calificaciones, ya que no contarían con apoyo o motivación para seguir estudiando 

por parte de su familia. Es importante resaltar que los discentes al estar 
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desmotivados priorizan otras actividades no escolares; el uso de su tiempo libre 

como independencia podría ser un factor importante en el desempeño académico 

(Álvarez y Barreto, 2022). 

El segundo objetivo, quiso delimitar la vinculación entre adaptabilidad familiar 

y logros de aprendizaje en comunicación en discentes de una IE pública de Ate, 

2024. Se aceptó la hipótesis nula, no existiendo relación entre adaptabilidad y logros 

de aprendizaje en comunicación en discentes de secundaria de una IE pública de 

Ate, 2024. Por el contrario, Castro y Martínez (2022) investigaron la vinculación 

entre la funcionalidad familiar y rendimiento escolar en discentes de una IE de San 

Balvín, Huancayo, obteniendo un resultado de 0.032 en la dimensión cohesión 

familiar, rechazando su hipótesis nula y aceptando su hipótesis alterna. En 79 

estudiantes, el 10% tuvieron adaptabilidad caótica, 52% nivel flexible, 34% nivel 

estructurado, y finalmente el 4% nivel aglutinado. Se concluyó que existe 

vinculación entre adaptabilidad y el rendimiento académico de los discentes de una 

IE de San Balvín, Huancayo. 

 
Cuando se habla de adaptabilidad familiar se alude al concepto del sistema 

familiar permite hacer modificaciones en la estructura de poder, reglas, roles en 

relación a la respuesta de alguna demanda situacional o en el trascurso del tiempo. 

Para que exista buena adaptabilidad familiar se requiere un equilibrio entre cambios 

y estabilidad. Para medir la adaptabilidad se debe observar el control, la 

negociación, el poder en la familia, la disciplina, asertividad, reglas y roles. Los 

niveles de adaptabilidad son rígida, estructurada, flexible y caótica. En familias con 

adaptabilidad familiar rígida, se observa un liderazgo parental autoritario, reglas 

estrictas e inmutables, roles familiares definidos y control ejercido por una sola 

persona en la unidad familiar, con estándares muy bajos de adaptabilidad. La 

adaptabilidad estructurada resalta la importancia de esta en las unidades familiares 

estables, tienen el equilibrio entre cambiar y permanecer estable, haciendo más 

funcionales los miembros. Estas familias son menos rígidas y controladoras, 

mantienen roles estables y definidos y comparten el liderazgo parental. Las familias 

con adaptabilidad flexible mantienen una estructura, pero son capaces de 

adaptarse a cambios con facilidad. Este tipo de esquema familiar permite una mejor 

disposición para enfrentar situaciones externas, con equilibrio de poder entre los 

padres e hijos. En la adaptabilidad familiar caótica, las familias se desarrollan y 
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adaptan bien, a través de la falta de estructura en coherencia y liderazgo de padres, 

cambios frecuentes en los roles y comunicación familiar errática. Estos problemas 

dificultan la toma de decisiones, suelen ser impulsivas (Olson, 1989). 

 
Se podría deducir también que la adaptabilidad familiar tiene que ver con las 

prácticas e ideas familiares, muchas veces con contenido cultural, otras elaboradas 

propiamente con influencia familiar, dependiendo de las circunstancias familiares, 

condiciones, ambientales, características de cada miembro de la familia, capacidad 

de cambio y adaptabilidad entre padres e hijos. Estas condiciones podrían imponer 

nuevas exigencias traducidas en situaciones difíciles, por tanto, en problemas 

familiares que repercuta en el colegio (López, 2022). 
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V. CONCLUSIONES 
 

No existe vinculación entre funcionalidad familiar y el logro de aprendizaje en 

comunicación en discentes de secundaria de una IE pública de Ate, 2024, 

demostrada con los resultados de la prueba correlación Spearman, con valor Rho 

de -0.055 con una significancia de p = 0.546, por lo que se acepta la hipótesis nula 

y se demuestra que el nivel de relación no es significativo. 

No existe relación entre la dimensión cohesión familiar y el logro de 

aprendizaje en comunicación en discentes de secundaria de una IE pública de Ate, 

2024, demostrada con los valores de la prueba de correlación de Spearman, donde 

se observa un valor de Rho = -0,028 con una significancia de p = 0,760. Al no 

cumplir con la condición estadística para rechazar la hipótesis nula, se infirió que el 

nivel de relación no es significativo. 

No existe relación entre la dimensión adaptabilidad familiar y el logro de 

aprendizaje en comunicación en discentes de secundaria de una IE pública de Ate, 

2024, demostrada con los valores de la prueba de correlación de Spearman, con 

un valor de Rho de -0,083 y una significancia de p = 0,361. Al no cumplir con la 

condición estadística para rechazar la hipótesis nula, se infirió que el nivel de 

relación no es significativo. 
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VI. RECOMENDACIONES

Se recomienda a próximos investigadores tomar esta investigación, esta temática 

como precedente y ampliar la muestra, para la mejor observación del 

comportamiento de las variables. Se recomienda a las instituciones focalizar a 

grupos de estudiantes con logros de aprendizaje por debajo de lo esperado y 

ofrecer la ayuda desde el entendimiento de las posibles causas, articulando con 

entidades sin fines de lucro vinculadas a la educación, con estrategias efectivas e 

innovadoras como herramientas para que estudiantes puedan mejorar sus logros 

de aprendizaje (Rojas, 2019). Asimismo, se recomienda a las familias el 

involucramiento en la educación de sus hijos, desde el apoyo en casa la motivación, 

el brindarles la funcionalidad en las familias, realizada desde los padres, ya que la 

familia y la escuela son dos pilares fundamentales en que se sustenta la formación 

de la personalidad del individuo, allí la importancia de establecer los vínculos entre 

estas dos instituciones. (Espinoza, 2021). 

Finalmente, continuar investigando los factores externos que dificultan o 

permiten mejorar el logro de aprendizaje en estudiantes. Los factores externos 

tienen una gran influencia en el aprendizaje y es crucial que el docente esté atento a 

la relación entre padres, estudiantes, autoridades, entorno y comunidad educativa. 

Esto permite identificar cómo cada factor externo afecta la conducta cognitiva, 

social, cultural, ambiental y la transferencia del conocimiento adquirido (Cedeño, 

2022). 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables 

 

 
Variables de 

estudio 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionalidad 

familiar 

Olson (2000) definió la 

funcionalidad familiar como 

el vínculo emocional e 

interacción afectiva que las 

familias tienen entre sí y la 

capacidad de hacer cambios 

en su estructura y liderazgo, 

relaciones de roles y reglas 

de relación entre la familia. 

Se desarrollará mediante la 

consecución de sus 

dimensiones: Cohesión y 

flexibilidad, mediante el 

Cuestionario FACES III de 20 

Ítems. 

 
 

Cohesión 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptabilidad 

Lazos emocionales 

Límites familiares 

Tiempo y amigos 

Intereses comunes 

y recreación 

Coaliciones 

Liderazgo 

Disciplina 

Negociación 

Roles 

Reglas de relación 

Ordinal 

 Nunca (1) 

 Casi nunca (2) 

 A veces (3) 

 Casi siempre (4) 

 Siempre (5) 



 

 

 
 
 
 
 
 

Logros de 

aprendizaje en 

Comunicación 

Capacidad que tiene una 

persona para responder 

ante determinados 

estímulos y propósitos 

educativos  que 

previamente fueron 

establecidos. Baquerizo 

(2018) 

El Ministerio de educación 

(2020), propuso que para 

medir el nivel de logro de 

aprendizaje en estudiantes 

se hará mediante la escala 

tal como se establece en el 

Currículo nacional de 

educación básica: Inicio “C”, 

Proceso “B”, Logro esperado 

“A”, Logro destacado “AD”. 

Expresión y 

comprensión oral 

 
 

Comprensión de 

textos escritos 

 
 

Producción de 

textos escritos 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua 

materna. 

Logro del 

aprendizaje 

destacado (AD) 

Logro del 

aprendizaje 

esperado (A) 

Logro del 

aprendizaje 

en proceso (B) 

Logro del 

aprendizaje 

en inicio (C) 



 

 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

Instrumento 1 

 



 

 

 

 



 

 

Instrumento 2 
 
 



 

 

Anexo 4: Resultados de análisis de consistencia interna 

 
 

Pruebas de normalidad 

Distribución de normalidad de los datos según Kolmogorov – Smirnov 
 

  K-S  

 Estadístico gl Sig. 

Funcionalidad familiar 0.071 19 0.539 

Cohesión 0.069 9 0.571 

Adaptabilidad 0.067 9 0.623 

Logro de aprendizaje en 

comunicación 

0.203 2 0.000 

D1 0.447 1 0.000 

D2 0.357 1 0.000 

D3 0.262 1 0.000 



Anexo5: Asentimiento informado 



Anexo 6: Reporte de similitud en Turnitin 



 

 

Anexo 7: Análisis complementario 
 

 



 

 

 

 



 

 

Anexo 8: Autorización para el desarrollo del proyecto 

 




