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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

 

Pongo a su disposición la tesis titulada “Funcionalidad familiar y habilidades 

sociales en alumnos del VII ciclo de educación secundaria”, la finalidad de la 

presente investigación es determinar la relación que existe entre la funcionalidad 

familiar y las habilidades sociales en alumnos del VII ciclo de educación secundaria 

de la I.E. Perú Inglaterra de Villa El Salvador y de esta manera mejorar el 

desempeño académico de mis estudiantes; Además dar cumplimiento a las normas 

establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el grado académico 

de Maestro en Administración de la Educación en la Universidad “César Vallejo”.  

 

La investigación se muestra organizada de tal forma que el primer capítulo 

aborda los antecedentes, la justificación, la realidad problemática, las teorías 

relacionadas a la temática, la formulación del problema, los problemas tanto 

general como específicos, la justificación, las hipótesis y los objetivos. El segundo, 

de tipo metodológico, trata sobre el diseño de la investigación, el tipo de estudio, el 

enfoque y su enfoque, se describen las variables, la población, muestra y técnicas 

de recolección de datos. En el tercero versa sobre los resultados obtenidos. Y 

finalmente se consideran la discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias 

y anexos. 

 

Después de haber realizado el estudio y aplicado los instrumentos, se 

concluyó que no existe relación significativa entre la cohesión (rho=-0.015, 

p>0.01=0.839) y adaptabilidad (rho= 0.034, p>0.01=0.651) de la funcionalidad 

familiar y las habilidades sociales en alumnos del VII ciclo de educación secundaria 

de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

 

 

El autor. 
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Resumen 

 

La presente investigación titulada Funcionalidad familiar y habilidades sociales en 

alumnos del VII ciclo de educación secundaria, tuvo por objetivo determinar la 

relación que existe entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales en los 

estudiantes de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018.  

 

La metodología utilizada fue de diseño no experimental, descriptivo 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 185 estudiantes de ambos sexos 

del VII ciclo de educación secundaria, empleando los instrumentos de escala de 

cohesión y adaptabilidad familiar (FACES III) de Olson para medir la variable 

funcionalidad familiar y lista de evaluación de habilidades sociales, elaborada por 

el Ministerio de salud Minsa para la variable habilidades sociales,  obteniendo la 

confiabilidad de ambos mediante el alfa de Cronbach (funcionalidad familiar α= 

0.821 y habilidades sociales α=0.703).  

 

Entre los principales resultados se encuentra que no existe correlación 

significativa entre la funcionalidad familiar (cohesión rho= -0.015  y adaptabilidad 

rho= 0.034) y las habilidades sociales. En el análisis por dimensiones de la 

funcionalidad familiar y los componentes de las habilidades sociales se evidencia 

que no existe una correlación significativa. De este modo se llegó a la conclusión 

que no existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y las habilidades 

sociales en alumnos del VII ciclo de educación secundaria de la I.E. Perú – 

Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

 

Palabras claves: funcionalidad familiar, habilidades sociales, educación 

secundaria. 
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Abstract 

 

The objective of this research, entitled Family Functionality and Social Skills in 

Seventh Secondary School Students, was to determine the relationship between 

family functionality and social skills in the students of the I.E. Peru - England of Villa 

El Salvador, 2018. 

 

The methodology used was non-experimental, descriptive correlational 

design. The sample consisted of 185 students of both sexes of the seventh cycle of 

secondary education, using the tools of cohesion scale and family adaptability 

(FACES III) of Olson to measure the variable family functionality and list of social 

skills assessment, prepared by the Minsa Ministry of Health for the social skills 

variable, obtaining the reliability of both through Cronbach's alpha (familiar 

functionality α = 0.821 and social skills α = 0.703). 

 

Among the main results is that there is no significant correlation between 

family functionality (rho = -0.015 cohesion and rho = 0.034 adaptability) and social 

skills. In the analysis by dimensions of family functionality and the components of 

social skills it is evident that there is no significant correlation. In this way, it was 

concluded that there is no significant relationship between family functionality and 

social skills in students of the 7th secondary education cycle of the I.E. Peru - 

England of Villa El Salvador, 2018. 

 

 

Keywords: family functionality, social skills, secondary education. 
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1.1 Realidad problemática  

 

En los últimos tiempos, la funcionalidad familiar, ha ido cambiando por 

diversos factores. Hogares donde el padre está ausente, la madre se ve obligada a 

salir a trabajar, descuidando la atención y cuidado de los hijos. Estas causas 

podrían traer consigo una escasa o el nulo desarrollo de habilidades sociales 

básicas, lo cual es una preocupación de los docentes en la actualidad.  

 

En nuestro país, dichas experiencias no son ajenas a la realidad mundial. A 

mediados del siglo XX, las familias eran numerosas, lo cual representaba felicidad 

y prosperidad. La funcionalidad de la familia, aceptaba los métodos de estudio que 

planteaba el docente, al punto de aceptar el castigo físico hacia sus hijos bajo el 

dicho “la letra con sangre entra” esto según los resultados tenía un éxito, pues el 

ser humano rinde más cuando se les exige más, es decir, de acuerdo a lo que nos 

relatan los familiares, los hogares donde había figuras de padre y madre, eran 

positivas para el éxito en el futuro de esa persona. A través de esta investigación, 

deseo saber cuánta influencia tiene la funcionalidad familiar en las habilidades 

sociales. 

 

El distrito de Villa El Salvador, ubicado en la zona sur de Lima, en la 

actualidad existe una fuerte incidencia de la delincuencia, hogares disfuncionales, 

entre otros. En la I.E. N° 6065 Perú Inglaterra y de manera particular en el área de 

Arte, existe marcadas evidencias de un escaso desarrollo de habilidades sociales, 

en tal sentido, deseo comprobar por medio de esta investigación si existe una 

relación con la funcionalidad familiar, para de esta manera pueda abordar la tarea 

de mejorar el desempeño de mis estudiantes, tomando datos reales de un estudio 

científico. 
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1.2 Trabajos previos  

1.2.1 Antecedentes internacionales  

 

Ojeda (2017) tuvo como objetivo investigar la influencia de las variables 

Funcionamiento Familiar y Habilidades Sociales de los estudiantes de 2do y 3er 

año de Bachillerato del Colegio “Aida Gallegos de Moncayo” ubicado al Sur del 

Distrito Metropolitano de Quito, una investigación descriptiva y de corte transversal, 

desarrollado en una muestra conformada por 240 estudiantes. Se emplearon los 

siguientes instrumentos: el test APGAR Familiar y la Batería de Socialización 

(Autoevaluación) BAS 3. Los resultados mostraron un 27% de la muestra reflejan 

una disfunción familiar severa, 43% leve, 13% moderada, y solo el 17% reflejan a 

familias funcionales.   

 

Aguilar (2017) desarrolla su estudio titulado Funcionamiento familiar según 

el modelo circumplejo de Olson en adolescentes tardíos, un estudio descriptivo y 

aplicado en una muestra de 288 adolescentes. Los instrumentos empleados para 

este fin fueron: la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar, denominada 

(FACES III)  de Olson. Los resultados obtenidos manifestaron referente al 

funcionamiento familiar que  27,8% es de tipo de familias extremas, 55,2% familia 

de categoría media y 17% familias de tipo balanceado. Referente a la dimensión 

Cohesión 36,1% bajo la cual refiere a  la familia desligada. Asimismo, la dimensión 

adaptabilidad muestra que el 50,3% obtiene un nivel alto y corresponde a la familia 

caótica. 

 

Mejía (2015) elabora su investigación nombrada La funcionalidad familiar y 

su relación con el desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas de 

primer año de educación básica de la unidad educativa bilingüe “Thomas Russell 

Crampton” de la ciudad de Cayambe, el objetivo de la investigación fue analizar la 

variable funcionamiento familiar en el grupo de padres de familia y la valoración de 

las habilidades sociales en los niños y niñas de la institución. Siendo los métodos 

inductivo, deductivo y descriptivo para esta investigación, la cual fue desarrollada  

sobre una muestra de 50 niños, y en la cual se utilizaron los instrumentos de: Apgar 

familiar la cual fue empleada para los grupos de familias, y la encuesta de tipo 



17 

  

cuestionario que mide las habilidades sociales empleada en niños y niñas. Se pudo 

observar que 68% (34) refieren que pertenecen a una familia nuclear, el 19% (10) 

familia monoparental, 9% (4) a una familia reconstruida y 4% (2) a una familia 

extensa. Los resultados refieren que el 57% de padres reflejan su funcionalidad 

familiar como estable; y el 43% inestable. Asimismo dentro de los valores que se 

fomenta en la familia la libertad alcanza el 85% del total, siendo el 15% en valores 

como el respeto, la justicia, tolerancia, cooperación e igualdad. Referente a la 

variable habilidades sociales el 53% un nivel alto, 40% nivel medio y 15% un nivel 

bajo. 

 

 Castellón (2014) desarrolla su investigación cuyo objetivo es describir la 

Caracterización funcionalidad familiar en adolescentes gestantes en una 

comunidad urbana del Municipio de Malambo (Atlántico), un estudio de tipo 

descriptivo y de corte transversal, desarrollado en una muestra de 80 familias en 

las cuales formaban parte adolescentes en estado de gestación. Para el desarrollo 

de la investigación se hizo uso de una ficha sociodemográfica; asimismo, la escala 

de efectividad en el funcionamiento familiar (ASF-E). Los resultados respecto a la 

funcionalidad familiar reflejan que un 63.75% se ubica en un nivel intermedio, 

23.75% un nivel alto y 12.5% un nivel bajo. Esto hace referencia a la presencia de 

inflexibilidad en 63.75% de familias posiblemente a situaciones que viven sus 

adolescentes; el 12.75% refleja dificultad para poder expresar y compensar 

necesidades físicas y emocionales dentro del entorno familiar.  

 

 

1.2.2 Antecedentes nacionales 

 

Hancco (2018) en su estudio Funcionamiento familiar relacionado con las 

habilidades sociales en adolescentes de la institución educativa secundaria San 

Andrés del distrito de Atuncolla, de tipo descriptivo correlacional, en una muestra 

de 168 adolescentes. Para la obtención de los resultados se utilizaron el test de 

percepción  denominado (FF-SIL) que mide la variable de funcionamiento familiar 

la cual fue diseñada por  Pérez, Cuesta, Louro y Bayane (1994) y adaptada por 

Ramos Vilca (2010); y el instrumento elaborado por el Ministerio de Salud Minsa en 
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colaboración con el I.N.S.M. “Honorio Delgado Hideyo Noguchi” (1998). Los 

resultados obtenidos reflejan  referente a la relación entre el funcionamiento familiar 

y las habilidades sociales que el 13% es una familia funcional, en donde el 5% 

muestra habilidades sociales altas y 1% baja; el 61% refleja una familia funcional 

moderada, en la cual 19% desarrollan habilidades sociales promedio, 17% 

promedio bajo, 15% promedio alto y 2% un nivel bajo; asimismo, 25% corresponden 

a una familia disfuncional, en donde se evidencia un 10% de habilidades promedio 

y 9% un nivel bajo. Mediante la prueba de Pearson (r=0.397, p=0.000) se comprobó 

que una correlación  débil entre ambas variables. Esto se ve reflejado en que los 

adolescentes cuyas familias poseen una funcionalidad moderada influyen en las 

habilidades sociales. 

 

Chávez; Limaylla y Maza (2018) realizan su investigación titulada 

Funcionalidad familiar y habilidades sociales en adolescentes de secundaria de una 

institución educativa pública, cuyo objetivo fue determinar la relación entre ambas 

variables, mediante un estudio cuantitativo y de tipo correlacional, aplicada en una 

muestra de 213 estudiantes, utilizando los instrumentos de funcionalidad familiar 

de Olson, P. y Lavee (1985), la cual fue adaptada por Bazo (2015); y el cuestionario 

de Habilidades Sociales elaborado por Minsa y el I.N.S.M. “Honorio Delgado Hideyo 

Noguchi” (1998). Los resultados refieren que el nivel de funcionalidad familiar a 

través de la dimensión cohesión familiar muestran 15% muy alto, 34.7% alto, 33.8% 

bajo y 16.4% muy bajo; asimismo para la dimensión flexibilidad 22.5% muy alto, 

31% alto, 39% bajo y 7.5% muy bajo. Para la variable habilidades sociales se 

obtuvo un 54.9% un nivel alto, 22.1% promedio y 23% bajo. En cuanto a la 

correlación mediante la prueba Pearson se reflejó una correlación positiva débil (r 

=0,420 (p=,000)) entre la variable estudiada habilidades sociales y la dimensión 

cohesión; asimismo se evidencio una correlación positiva muy débil (r = 0.191 

(p=0.005)  con la dimensión flexibilidad de la variable funcionalidad familiar 

respectivamente.  

 

Seguil (2017) realizo la investigación titulada Funcionamiento familiar y 

habilidades sociales en estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa privada de Huancayo, desarrollada bajo un método descriptivo 
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correlacional de corte transversal y aplicada en 150 estudiantes que representan la 

muestra de la población en la cual se utilizó la encuesta  (FACES III) elaborado por 

Olson, la cual está compuesta por las dimensiones de cohesión y adaptabilidad; 

asimismo, la encuesta para la variable habilidades sociales denominada (EHS) 

diseñada por Gismero (2005) la cual fue adaptada por Ruiz (2009). Los resultados 

mostraron según los tipos y/o niveles de funcionamiento familiar que el 9.3% es 

balanceado, 60% medio y 30.7% extrema. Referente a las habilidades sociales se 

muestra que 38.7% se encuentra en un nivel bajo, 40.7% medio y 20.6% un nivel 

alto. Asimismo, se evidenció mediante la prueba chi cuadrado que no existe una 

correlación entre ambas variables (X2=2,449, Sig=0,654). El coeficiente de 

correlación entre la dimensión cohesión familiar  y las habilidades sociales es de 

X2=3,484, Sig.=0.746, lo cual indica que no existe correlación. Asimismo el 

coeficiente de correlación entre la dimensión adaptabilidad y habilidades sociales 

es de X2=4.883, Sig.=0,559 indicando que no existe correlación.  

 

Aguilar (2017) desarrolla su investigación titulada Funcionalidad familiar y 

habilidades sociales en estudiantes de secundaria de instituciones educativas 

públicas del distrito de Nuevo Chimbote, un estudio de tipo descriptivo correlacional 

aplicado en una muestra conformada por 300 estudiantes, en la cual se utilizó la 

Escala de (FACES III), elaborada por  Olson (1985) la cual fue adaptada por Águila 

y Bazo (2014); y la encuesta que mide Habilidades Sociales elaborada por Gismero 

(2000) la cual fue adaptada por Ruiz (2006). Los estudios evidenciaron referente a 

las habilidades sociales que el 47.6% se sitúa en un nivel bajo, 27% normal y 25.3% 

un nivel bajo. Asimismo, mediante la correlación de Pearson entre las habilidades 

sociales y la dimensión Cohesión (r=-0.057), y con la dimensión adaptabilidad 

(r=0.034); lo cual muestra una correlación negativa muy baja con ambas variables. 

En un análisis de las dimensiones del funcionamiento familiar y las áreas de las 

habilidades sociales se observa que no existe correlación significativa. 

 

Lagos (2017) desarrollo su investigación titulada Autoestima y habilidades 

sociales en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

2037 Ciro Alegría en Carabayllo. Conformada por una muestra de 148 alumnos, en 

donde se aplicaron los instrumentos de chequeo de las habilidades sociales de 
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Goldstein, y el Inventario de autoestima elaborado por Coopersmith, los cuales 

fueron sometidos al proceso de validación y confiabilidad. Los resultados mostraron 

una correlación entre ambas variables (0.730) mediante el coeficiente de Rho 

Spearman, lo cual refleja que existe una influencia en esta población del 

funcionamiento familiar y el desarrollo de las habilidades sociales. 

 

Pizarro (2016) desarrolla su estudio denominado Relación entre el clima 

social familiar y habilidades sociales en adolescentes trabajadores que asisten a 

dos escuelas públicas de lima metropolitana, mediante un diseño de investigación 

descriptivo – correlacional, la cual fue desarrollado en una muestra de 123. Se 

utilizaron las encuestas de la Escala del Clima Social Familiar (FES) y la encuesta 

de Habilidades Sociales (EHS). Los resultados evidenciaron una correlación alta (r 

= .39) entre ambas variables. Asimismo, la correlación más fuerte se hace evidente 

dentro de la familia compuesta (r = .68), comparado con la familia nuclear la cual 

es más débil  (r = .41). 

 

 

1.3 Teorías relacionadas al tema  

 

1.3.1 Funcionalidad familiar  

 

1.3.1.1 Definición de la funcionalidad familiar 

 

Según Berenguer, Pérez, Dávila y Sánchez (2017) refirieron que:  

 

La funcionalidad familiar es un concepto de carácter sistémico que 

aborda las características relativamente estables, por medio de las 

que se relacionan internamente como grupo humano los sujetos que 

la conforman. Es el conjunto de relaciones interpersonales que se 

generan en el interior de cada familia y que le confieren identidad 

propia (p.10). 
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1.3.1.2 Dimensiones de la funcionalidad familiar 

 

Olson, Rusell y Sprenkle (1979) proponen dos dimensiones de la funcionalidad 

familiar como son las dimensiones de Cohesión y Adaptabilidad (Zambrano, 2011).  

 

Dimensión 1: Cohesión familiar. 

Refiere al vínculo emocional que se refleja entre los integrantes de la familia. 

Asimismo, se considera el sentimiento de autonomía que cada miembro percibe 

dentro del ámbito familiar (Polaino-Lorente y Martínez, 2003). De este modo las 

familias logran establecer un modelo que permita el equilibrio entre la separación y 

la unión emocional en la familia. La respuesta afectiva como un acto recíproco a los 

miembros de la familia es positivo, pues refleja una buena dinámica familiar 

(Baquerizo, 2017). 

 

 Esta dimensión permite evaluar e identificar el nivel de relación entre los 

integrantes de la familia, así como el tipo de familia, tales como: 

 

Desligada.- Es el extremo más bajo de esta dimensión, la cual refleja 

escasa unidad familiar, establece límites o normas rígidas, poca 

respuesta afectiva, poca interacción física y emocional, elevada ausencia 

de los miembros, se muestra el individualismo, optan por tomar 

decisiones personales, su entorno social se centra fuera del núcleo 

familiar. 

Separada.- Expresa una cohesión moderadamente baja, la cual se refleja 

en la separación emocional, escasa lealtad familiar  la cual es ocasional, 

en ocasiones se muestra una respuesta afectiva, busca el equilibrio entre 

estar solos y las interacciones familiares, los límites y normas son claros, 

las amistades a veces son compartidas con la familia, las decisiones en 

ocasiones son tomadas de forma conjunta, muestran intereses 

diferentes. 

Conectada.- Expresa una cohesión moderadamente alta, 

caracterizándose por una moderada dependencia de su entorno familiar, 

mejor interacción familiar respetando el espacio personal, existe mayor 
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respuesta afectiva, disfrute de los tiempos y espacios familiares, normas 

claras, busca tomar decisiones en familia, las amistades son compartidas 

con la familia.  

Aglutinada.- Es el extremo alto de la dimensión cohesión familiar, 

reflejando un contacto emocional elevado que impide el desarrollo 

personal de cada miembro, excesiva dependencia afectiva, el espacio 

individual es reducido, ausencia de los limites generacionales, los 

intereses se centran en la familia, las tomas de decisiones están regidas 

a los intereses propios de la familia. 

 

Dimensión 2: Adaptabilidad familiar  

Es la potencialidad que un sistema marital o familiar posee, lo cual le permite 

adaptar su estructura de poder, sus funciones, las normas que establecen ante una 

situación de estrés, el cual le permita establecer un equilibrio entre cambio y 

estabilidad (Olson et al., 1989). Definiendo que el grado de adaptabilidad hace 

referencia a la capacidad de flexibilidad es decir a la forma en que la familia se 

adapta a diversas circunstancias (Siguenza, 2015). Es de consideración que la 

disciplina, el liderazgo, las reglas de relaciones y los roles establecidos son 

indicativos esenciales para identificar los niveles de la adaptación o flexibilidad 

familiar (Zambrano, 2011).  

 Las nociones que permiten calcular y determinar la dimensión adaptabilidad 

en la familia se describen en: poder, asertividad, roles y reglas (Aguilar, 2017). Las 

cuales al interactuar permiten establecer 4 niveles o tipos de familia, tales como 

(Olson, 1985): 

 

Rígida.- Es el nivel más bajo de la adaptabilidad. Refleja un 
liderazgo controlador o autoritario, ejerciendo disciplina muy rígida, 
en donde se imponen las decisiones sin considerar las opiniones. 
 
Estructurada.- Presenta una adaptabilidad moderadamente baja, 
reflejando un liderazgo autoritario que en ocasiones muestra 
igualdad, la disciplina no es tan severa solo en ocasiones, muestra 
democracia, los padres tienden a ser quienes toman las decisiones, 
establecen las reglas y hacen que las normas se cumplan, aunque 
en ocasiones son cambiadas. 
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Flexible.- El nivel de adaptabilidad es moderadamente alta. Hace 
referencia a un liderazgo igualitario y flexible, en la cual el proceso 
de disciplina es relativamente severa y en la que también se le 
permite negociar el resultado, frecuentemente es democrática, así 
como también se establece acuerdo en las decisiones tomadas, las 
normas se cumplen con flexibilidad, se comparten roles. 
 
Caótica.- Es el nivel más alto de la adaptabilidad, caracterizándose  
por un liderazgo ilimitado e ineficaz, con una disciplina 
excesivamente severa, las decisiones de los padres son impulsivas, 
en las cuales no se perciben las funciones establecidas, así  como 
el excesivo cambio en las normas ya planteadas.  

 

1.3.1.3 Niveles de la funcionalidad familiar 

 

Tipo balanceado 

Refiere al tipo de familia adecuada, en la cual reflejan un funcionamiento dinámico 

y con autonomía en elegir establecer una conexión con un miembro de la familia y 

permanecer solos. Las familias que corresponden a esta categoría se encuentran 

en el centro del circulo (Figura 1), y refieren a las familias de tipo flexiblemente 

separada, flexiblemente conectada, estructuralmente separada y estructuralmente 

conectada. (Olson et al., 1989). 

 

Tipo rango medio 

Refiere al tipo familia que presenta conflictos en la funcionalidad familiar los cuales 

pueden ser generados en situaciones de estrés y se ubican en el extremo de una 

dimensión (figura 1), y refieren a las familias de tipo flexiblemente desligada, 

flexiblemente aglutinada, caóticamente separada, caóticamente conectada, 

estructuralmente desligada, estructuralmente aglutinada, rígidamente separada, 

rígidamente conectada. (Olson et al., 1989). 

 

 

Tipo Extremo 

Hace referencia a una exageración del rango medio en la que se muestran 

intensidad, cualidad y cantidad las cuales varían, siendo en algunas circunstancias 

beneficiosas. Se ubican en los extremos de ambas dimensiones (figura 1), y 
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refieren a las familias de tipo caóticamente desligada, caóticamente aglutinada, 

rígidamente desligada, rígidamente aglutinada. (Olson et al., 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo Circumplejo de Olson. 

 

 

1.3.1.4 Teoría que sustenta la funcionalidad familiar 

 

Modelo circumplejo de sistemas familiares de Olson  

 

Propuesto por Olson, Rusell y Sprenkle (1979) en la cual hacen referencia a dos 

dimensiones de la funcionalidad familiar como las dimensiones de Cohesión y 

Adaptabilidad. (Zambrano, 2011). Basados en este modelo  Olson, Portner y Lavee 

(1985) diseñaron la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar denominada 

(FACES III) con el objetivo de evaluar las dimensiones propuestas del modelo 

circumplejo de Olson (Quispe y Rodríguez, 2016 pp.21-26). Asimismo, este modelo 

permite identificar el tipo de funcionalidad familiar la cual está compuesta por los 

niveles y tipos de cohesión y adaptabilidad. 
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1.3.1.5 Desarrollo de la funcionalidad familiar 

Desde el enfoque psicológico, podemos comprender que el desempeño de la 

familia es esencial en la construcción del autoconcepto, la autoestima y la 

socialización en el ser humano (Bueno et al., 2004). 

Por ende, la funcionalidad familiar hace referencia a la forma en que un grupo 

familiar afronta las diferentes dificultades que se le presenta, tales como la 

adaptación a las circunstancias cambiantes, y a la vez promueva el desarrollo de 

cada uno de los miembros (Minuchin, 1986). 

Según Louro (2005) son las diversas relaciones interpersonales 

desarrolladas en la interacción familiar, las cuales proporcionan identidad a los 

miembros que la conforman. Siendo un indicador de la salud familiar, la cual 

contribuye en el desarrollo de la concepción en como una familia se relaciona 

permitiendo satisfacer las necesidades de la misma (Florenzano, Sotomayor y 

Otava, 2007). Asimismo, estas interacciones afectivas manifestadas en el interior 

de la familia permiten describir la relación de cada uno de los integrantes (Ruiz y 

Saavedra, 2010).  

Las condiciones que se brindan dentro del núcleo familiar deben permitir el 

desarrollo óptimo de sus miembros, formando individuos autónomos con capacidad 

de socializar, los cuales contribuyan y fortalezcan la dinámica familiar. Según 

Carranza (2014) refirió que: 

Las condiciones de vida dentro de la familia deben permitir el 

desarrollo de personas autónomas y sociales que contribuyan con 

la dinámica entre sus miembros, generando una buena 

comunicación, que permita establecer objetivos en común; así 

como, la solución de conflictos mediante el uso de recursos que la 

familia posee sean internas o externas (p. 15). 

 

 La funcionalidad familiar para Olson (1989) era una relación dinámica e 

interactiva la cual se desarrollaba mediante el proceso de interacción entre la 

adaptabilidad y la cohesión, la cual permitía que la familia logre ser un ente 

funcional mediante el establecimiento de vínculos afectivos, promoviendo el 

desarrollo de la misma, así también su capacidad de adaptarse a las circunstancias 
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le permitirá superar los conflictos evolutivos que se desarrollan en la familia (López, 

2002). 

 En el contexto del desarrollo del adolescente Domínguez (2006) refirió que 

la familia tiene un rol primordial al comprender al adolescente, en la etapa por la 

que atraviesa, en la cual el mismo se muestra sensible a los diversos cambios por 

los que atraviesa, en este caso el soporte es transcendental en estas situaciones, 

aunque difieran de opiniones. (Citado por Carranza, 2014. p.20). 

 La eficacia de las relaciones dentro del núcleo familiar es importante, pues 

permiten determinar la confianza y capacidad del adolescente durante su etapa de 

desarrollo (Megías et al., 2002). 

 

 

1.3.2 Habilidades sociales  

 

1.3.2.1 Definición de las habilidades sociales 

 

Según Caballo (2007) refirió que: 

Las habilidades sociales son un conjunto de respuestas 

conductuales realizadas por la persona en una interacción social, 

en la cual expresa sentimientos, actitudes, opiniones y deseos, los 

cuales son expresadas de forma adecuada y acorde a la situación, 

respetando a sus pares, y a su vez resolviendo y evitando 

problemas (p.7). 

 

1.3.2.2 Dimensiones de las habilidades sociales según MINSA 

En la presente investigación se utilizó la propuesta del Minsa, que evalúa una lista 

compuesta por cuatro habilidades de interacción social, la cuales son: Asertividad, 

Autoestima, comunicación y toma de decisiones (Ministerio de Salud, 2005). 

 

Asertividad.- Es la capacidad de expresarse de forma apropiada en una 

interacción social, que involucra un estado de conformidad personal y mejorar 

su situación interpersonal (Quinteros, 2010). Respetando el derecho de sus 
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pares y de sí mismo, lo cual le permite mantener apropiadas relaciones 

interpersonales (Ministerio de Salud, 2005). Esta capacidad no es innata, sino 

que se desarrolla en un proceso de aprendizaje y práctica Hancco (2018). 

 

Autoestima.- Es el sentimiento de valoración propia, del conjunto de 

características personales que determinan nuestra manera de ser y que 

determinan nuestra personalidad (Ministerio de Salud, 2005). 

 

Comunicación.- Es el fundamento de nuestra interacción social, mediante el cual 

podemos expresar nuestras ideas, sentimientos, emociones, etc., siendo una 

actividad que involucra a dos o más individuos (Orozco, 2011). Según el 

Ministerio de Salud (2005) la comunicación que se desarrolla de forma 

apropiada, es aquella que refleja las conductas adecuadas, habilidades 

aprendidas las cuales pueden expresar de forma verbal o no verbal, las cuales 

permiten expresar las ideas, sentimientos y emociones.  

 

Toma de decisiones.- Según el Ministerio de Salud (2005) refirió que es una 

característica fundamental para el desarrollo de las actividades humanas, 

siendo de vital importancia en la etapa de la adolescencia puesto que las 

decisiones que opte el adolescente afectará su vida de forma positiva o 

negativa. Por consiguiente, las acciones tomadas deben darse con un análisis 

y diversas posibilidades de soluciones las cuales deben elegirse con 

inteligencia.  

 

 

 

 

 

 



28 

  

1.3.2.3 Modelos explicativos de las Habilidades Sociales. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (2001) hace referencia a continuación 

a los modelos explicativos de las habilidades sociales: 

  

a) Teoría del aprendizaje social 

Desarrollada por Bandura (1977) quien refirió que los niños llegan a aprender cómo 

deben comportarse por medio del aprendizaje generado por los padres, maestros 

y diversas autoridades quienes muestran el ejemplo de cómo conducirse. Dicha 

instrucción se genera mediante la observación y repetición de conductas 

observadas, las cuales logran afianzarse o ser corregidas dependiendo de las 

consecuencias surgidas de su comportamiento en su entorno social. Por 

consiguiente, Ladd y Mize (1983) determinaron que es determinante enseñar 

habilidades sociales desde los primeros años, mediante la instrucción, ensayo y la 

retroalimentación.  

b) Teoría de la conducta problemática 

Este modelo teórico refiere que las conductas de los adolescentes son el resultado 

de sus complejas interacciones realizadas con su entorno. Esta postura hace 

énfasis en tres categorías, tales como (Seguil, 2017): 

El conjunto de rasgos que define a una persona contiene: destrezas, 
objetivos, expectativas, valores, dogmas, principios y actitudes las 
cuales están orientadas hacia la persona y su entorno social (p. 46). 

El sistema del medio ambiente percibido: Hace referencia a la 
percepción que tiene una persona acerca de las amistades y 
familiares a las conductas manifestadas (p. 47). 

El sistema conductual: Se caracteriza al conjunto de 
comportamientos que son inaceptables dentro del contexto social (p. 
47). 
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c) Teoría de la influencia social 

Seguil (2017) mencionó que “este modelo reconoce que los niños y adolescentes 

ante una situación en donde es notoria la presión social, llegan a involucrarse con 

conductas de riesgo” (p. 48).  

 

d) Teoría de psicología constructivista 

Este modelo teórico está basado en el desarrollo individual de la persona, que 

incluyen las capacidades mentales superiores, las cuales están reflejadas en las 

interacciones sociales. Cabe considerar que el desarrollo cognitivo surge mediante 

el aprendizaje y la comprensión las cuales son generadas mediante las 

interacciones sociales (Seguil, 2017). Siendo así que el aprendizaje se desarrolla 

mediante una serie de procesos internos los cuales son desarrollados cuando el 

individuo interactúa con su entorno social  (Vygotsky, 1978).  

 

e) Teoría de las inteligencias múltiples  

Propuesta por Howard Gardner basado en su propuesta teórica de la existencia de 

ocho inteligencias humanas como la lingüística, lógico matemática, musical, 

espacial, corporal – kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. 

Sosteniendo que las personas nacemos con estos tipos de inteligencia, las cuales 

se desarrollan en diferentes niveles, las cuales empleamos al enfrentar situaciones 

complejas diversas obteniendo resultados diversos. Daniel Goleman refiere que la 

inteligencia intrapersonal e interpersonal como capacidad que permiten interactuar 

con nuestro entorno y con uno mismo, mediante el manejo de las emociones, las 

cuales permitirán obtener el éxito en la vida (Ministerio de Salud, 2005). 

 

1.3.2.4 Funcionalidad familiar y habilidades sociales  

Debemos considerar que la etapa de adolescencia está llena de constantes 

cambios en donde la capacidad de relacionarse con su entorno se fortalece 

mediante el desarrollo de habilidades sociales, las cuales son empleadas en sus 

constantes interacciones sociales, las cuales mediante el uso adecuado le permitirá 

al adolescente hacer frente de forma efectiva a los desafíos a los que se enfrentan, 
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siendo la familia la que desempeña un papel primordial en este proceso (Minsa, 

2005). 

Cabe resaltar que las familias en las cuales se manifiestan un sistema de 

interacción familiar inadecuado presentarán poca vinculación afectiva, escasa 

capacidad de adaptación, una comunicación pobre, falta de compromiso y ausencia 

de involucramiento en la toma de decisiones familiares, producirán problemas en el 

adolescente, los cuales afectarán su desarrollo. Esto refiere que, el nivel de 

funcionalidad familiar influirá en el desarrollo de las capacidades de interacción 

social en los niños y adolescentes afectando su crecimiento y desarrollo 

(Domínguez, 2006). 

 

1.4  Formulación del problema 

 

1.4.1 Problema General 

¿Qué relación existe entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales en los 

alumnos del VII ciclo de educación secundaria de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa 

El Salvador, 2018? 

 

1.4.2 Problemas específicos 

Problema específico 1 

¿Cuál es la relación de la funcionalidad familiar con la cohesión familiar y 

adaptabilidad familiar en los alumnos del VII ciclo de educación secundaria de la 

I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018? 

 

Problema específico 2 

¿Cuál es la relación de las habilidades sociales con la asertividad, comunicación, 

autoestima y toma de decisiones en los alumnos del VII ciclo de educación 

secundaria de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018? 
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Problema específico 3 

¿Qué relación existe entre la dimensión cohesión familiar y los componentes de las 

habilidades sociales en los alumnos del VII ciclo de educación secundaria de la I.E. 

Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018? 

 

Problema específico 4 

¿Qué relación existe entre la dimensión adaptabilidad familiar y los componentes 

de las habilidades sociales en los alumnos del VII ciclo de educación secundaria de 

la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018? 

 

 

1.5  Justificación del estudio  

Mediante el desarrollo de esta investigación se da a conocer la realidad de las 

familias en nuestra sociedad actual. El tipo de funcionalidad que se desarrolla en el 

entorno familiar y la capacidad de influir en el proceso de formación de las 

habilidades sociales. 

La utilidad práctica que presenta esta investigación, es que, mediante los 

resultados obtenidos, serán relevantes para comprender el desarrollo de la 

funcionalidad familiar y la forma en que esta influencia en la formación de las 

habilidades sociales. Asimismo, permite identificar el tipo y/o nivel de funcionalidad. 

Contribuyendo de este modo en el desarrollo de estrategias y/o propuestas que 

permitan generar soluciones objetivas y cuya finalidad esté centrada en mejorar la 

interacción familiar y el desarrollo de las habilidades sociales. 

 

En el aspecto metodológico, cobra valor, debido a la fundamentación teórica 

que muestra congruencia con nuestra realidad nacional. Asimismo, el desarrollo de 

la investigación sus objetivos establecidos, el uso de métodos empleados para la 

investigación y su procedimiento proponen un valor añadido a la investigación. 
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1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales 

en los alumnos del VII ciclo de educación secundaria de la I.E. Perú – Inglaterra de 

Villa El Salvador, 2018. 

 

 

1.6.2 Hipótesis específicas 

 

Hipótesis especifica 1 

Existe relación significativa entre la funcionalidad familiar con la cohesión familiar y 

adaptabilidad familiar en los alumnos del VII ciclo de educación secundaria de la 

I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

 

Hipótesis especifica 2 

Existe relación significativa entre las habilidades sociales con la asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones en los alumnos del VII ciclo de 

educación secundaria de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

 

Hipótesis especifica 3 

Existe relación significativa entre la dimensión cohesión familiar y los componentes 

de las habilidades sociales en los alumnos del VII ciclo de educación secundaria de 

la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

 

Hipótesis especifica 4 

Existe relación significativa entre la dimensión adaptabilidad familiar y los 

componentes de las habilidades sociales en los alumnos del VII ciclo de educación 

secundaria de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 
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1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la funcionalidad familiar y las habilidades 

sociales en los alumnos del VII ciclo de educación secundaria de la I.E. Perú – 

Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

Objetivo específico 1 

Describir la relación de la funcionalidad familiar con la cohesión familiar y 

adaptabilidad familiar en los alumnos del VII ciclo de educación secundaria de la 

I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

 

Objetivo específico 2 

Describir la relación de las habilidades sociales con la asertividad, comunicación, 

autoestima y toma de decisiones en los alumnos del VII ciclo de educación 

secundaria de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

 

Objetivo específico 3 

Determinar la relación que existe entre la dimensión cohesión familiar y los 

componentes de las habilidades sociales en los alumnos del VII ciclo de educación 

secundaria de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

 

Objetivo específico 4 

Determinar la relación que existe entre la dimensión adaptabilidad familiar y los 

componentes de las habilidades sociales en los alumnos del VII ciclo de educación 

secundaria de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 
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II. Método  
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2.1  Diseño de investigación  

 

La presente investigación está basada en un enfoque cuantitativo en donde se 

utiliza el procedimiento lógico deductivo, el cual se genera en una idea, la cual es 

delimitada, desarrollándose preguntas las cuales permiten establecer los objetivos 

de la investigación; asimismo, se elabora el marco teórico mediante el estudio de 

literatura referente a las variables. De las preguntas realizadas se constituyen las 

hipótesis y establecen las variables; se elabora un diseño que permite probar las 

variables en un contexto señalado; las cuales, mediante los métodos estadísticos 

se logran analizar, logrando establecer conclusiones referentes a las hipótesis 

antes mencionadas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

La investigación presenta características, de tipo básica no experimental, las 

cuales hacen referencia a estudios que se desarrollan sin el manejo premeditado 

de las variables; asimismo, solo se llega a observar la variable en su entorno natural 

con la finalidad de analizarlas. (Hernández et al., 2014). 

 

Asimismo, la investigación refleja características referentes a una 

investigación de corte transversal, en las que se permiten la recolección de datos 

en un momento establecido y cuyo propósito permite describir las variables y su 

relación en un momento especifico.  (Hernández et al., 2014). 

 

Así también, corresponde a un diseño no experimental correlacional, pues el 

objetivo es hallar la relación que se presente entre los valores y categorías de las 

variables a estudiar. (Hernández et al., 2014).  

 

El diagrama del diseño se representa de la siguiente manera: 
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Dónde: 

M : Muestra de estudio 

X : Funcionalidad familiar 

Y : Habilidades sociales 

r : Correlación 

 

2.2. Operacionalización de variables  

 

Variable 1: Funcionalidad familiar 

Conjunto de capacidades y/o habilidades las cuales son características peculiares 

de una familia, la cual se muestra como una organización que se interrelaciona 

entre sí, y que manifiesta el método o forma en que el sistema familiar se 

desenvuelve (McCubbin y Thompson, 1987).  
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable funcionalidad familiar 
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Variable 2: Habilidades sociales 

Destrezas individuales que emplea cada individuo para relacionarse con sus pares. (Carrera, 2012).  

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable habilidades sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ente: Elaboración propia
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2.3 Población y muestra  

 

2.3.1 Población  

 

La población de la presente investigación está representada por los alumnos del VII 

ciclo de educación secundaria. 

 

2.3.2 Muestra 

La presente investigación presenta una muestra no probabilística por conveniencia 

la cual está representada por 185 alumnos de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El 

Salvador. 

 

Tabla 3 

Distribución de la población 

 

2.7  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

2.7.1 Técnicas de recolección de datos  

 

Se elaboraron encuestas mediante la elaboración de cuestionarios fundamentados 

en el marco teórico que permiten medir las variables específicas (Hernández et al, 

2014); las cuales fueron sometidas al análisis y juicio de expertos.  

 

2.7.2 Instrumentos de recolección de datos  
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a) Ficha técnica de la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar 

(FACES III) 

 

Datos generales  

Título:   Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) 

Autores:   David H. Olson Portner, Yoav Lavee  

Procedencia:  Estados Unidos  

Objetivo: Identificar el tipo de cohesión y adaptabilidad, así como el tipo 

de funcionalidad familiar  

Administración: Individual y colectivo 

Duración:  30 minutos 

Estructura:  Consta de 20 ítems, las cuales tienen una escala de respuesta  

de: 

 

Nunca = 1 

Casi nunca = 2 

Algunas veces = 3 

Casi siempre = 4  

Siempre = 5 

 

 Asimismo, está conformada por 02 dimensiones (Cohesión y 

Adaptabilidad), las cuales permiten identificar el tipo  de 

funcionalidad familiar (Balanceado, Rango medio, Extremas). 

Confiabilidad: El nivel de confiabilidad desarrollado en el estudio de Bazo 

(2016) en el Perú en una muestra de 910 estudiantes muestran 

un nivel de confiabilidad de alfa de Cronbach α=0.85 en la 

dimensión Cohesión y α =0.74 en la dimensión Adaptabilidad 

los cuales son valores altos.  

 

Baremación: 
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Tabla 4 

Escala de encuesta de cohesión y adaptabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Lista de evaluación de habilidades sociales 

 

Datos generales 

 

Título:   Lista de evaluación de habilidades sociales 

Autores:  Ministerio de salud Minsa en colaboración con el I.N.S.M 

Honorio Delgado – Hideyo Noguchi y aprobado por 

Resolución Ministerial Nº 107-2005/MINSA. 

Procedencia:  Perú  

Objetivo: Identificar el tipo de habilidades sociales desarrolladas en los 

adolescentes. 

Administración: Individual y colectivo 

Edades:  12 a 17 años 

Duración:  20 - 30 minutos 

Estructura:  Consta de 42 ítems y está conformada por 4 dimensiones: 

 

Asertividad (12 indicadores) 

Comunicación (9 indicadores)  

Autoestima (12 indicadores) 

Toma de decisiones (9 indicadores) 

Calificación:  Presentan una escala de: 

Los ítems 1,2,4,8,11,13,16,19,23,26,29,33,35,37,40 (inversos) 

Nunca = 5 
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Rara vez = 4 

A veces = 3 

A menudo = 2  

Siempre = 1 

 

Los ítems 3, 5 ,6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 224, 

25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42.  

Nunca = 1 

Rara vez = 2 

A veces = 3 

A menudo = 4 

Siempre = 5 

 

Baremación: 

 

Tabla 5 

Escala de habilidades sociales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiabilidad: El nivel de confiabilidad desarrollado en la investigación de 

Chávez, Limaylla y Maza (2018) en el Perú realizado en una 

Nota: Documento técnico-orientación para la atención integral de salud del adolescente 
en el primer nivel de atención, RN 1077-206/MINSA. 
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muestra de 213 estudiantes demostraron un nivel de 

confiabilidad moderado el cual se realizó mediante el análisis 

estadístico de alfa de Cronbach α=0.765. 

  

 

2.7.3 Validez de los instrumentos  

 

La validez de los instrumentos de recolección de datos para las variables 

funcionalidad familiar y habilidades sociales se desarrolló mediante el criterio de 

jueces, los cuales fueron integrados por docentes que laboran en la Escuela de 

Posgrado de la Universidad César Vallejo sede Lima Norte.  

Asimismo, la validez de contenido se desarrolló bajo las consideraciones de 

pertinencia, relevancia y claridad para ambas encuestas. 

 

Tabla 6 

Validación de expertos del instrumento funcionalidad familiar  

N° Experto Calificación 

Experto 1 Pedro Novoa Castillo Aceptable 

Experto 2 Ángel Salvatierra Melgar Aceptable 

Experto 3  Abner Chávez Leandro Aceptable 

Fuente: Certificado de validación (ver anexo) 

 

Tabla 7 

Validación de expertos del instrumento habilidades sociales  

N° Experto Calificación 

Experto 1 Pedro Novoa Castillo Aceptable 

Experto 2 Ángel Salvatierra Melgar Aceptable 

Experto 3  Abner Chávez Leandro Aceptable 

Fuente: Certificado de validación (ver anexo) 

 

 

 

Nota: Certificado de validación (ver anexo) 

Nota: Certificado de validación (ver anexo) 
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2.7.4 Confiabilidad de los instrumentos 

 

La confiabilidad de las encuestas funcionalidad familiar y habilidades sociales se 

realizó en una muestra de 20 estudiantes de la I.E. Perú Inglaterra de Villa El 

Salvador mediante el análisis estadístico de alfa de Cronbach. Según Hernández 

et al. (2014) el rango de confiabilidad es de 0 a 1, siendo el  coeficiente  0 quien 

presenta un nivel nulo de confiabilidad, y 1 el nivel más alto de confiabilidad.   

 

Tabla 8: 

Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable funcionalidad familiar.  

  Alfa de Cronbach N de elementos 

Funcionalidad familiar .828 20 

Fuente: Confiabilidad de los instrumentos 
 
 

En la presente tabla el alfa de Cronbach refleja 0.828 refiriendo a que el 

instrumento presenta un nivel fuerte de confiabilidad. 

 

Tabla 9 

Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable habilidades sociales 

 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Habilidades sociales ,750 42 

Fuente: Confiabilidad de los instrumentos  
 

En la presente tabla se observa un α=0.750 que según Hernández et al. 

(2014) refiere que es aceptable. 

 

 

 

 

Nota: Confiabilidad de los instrumentos 

Nota: Confiabilidad de los instrumentos 
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2.8.  Método de análisis de datos 

Se solicitó a la Sra. Directora de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador el 

permiso correspondiente, coordinándose el horario para la evaluación. Se 

comunicó a los adolescentes sobre el objetivo de la investigación invitándolos 

participar de manera voluntaria. 

Posteriormente, se realizó el filtro según los criterios establecidos 

recopilando las encuestas resueltas en su totalidad, procediendo con la elaboración 

de organizar la base de datos de cada variable. 

El análisis de datos se llevó a cabo mediante el uso del programa estadístico 

SPSS V.22 recomendado por Hernández et al., (2014), y Excel 2013. Presentando 

los datos recogidos en tablas y gráficos.  

Para el desarrollo de la contrastación de las pruebas de hipótesis se utilizó 

el método estadístico de correlación de Spearman entre las variables funcionalidad 

familiar y cohesión, puesto que ambas variables son cuantitativas. 
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III. Resultados 
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3.1 Descripción de los resultados  

Análisis descriptivo de la variable funcionalidad familiar 

Tabla 10 

Distribución según los tipos de familia de la variable funcionalidad familiar 

 Frecuencia Porcentaje 

Balanceada 60 32.4 

Rango Medio 116 62.7 

Extrema 9 4.9 

Total 185 100 

Fuente: Base d e datos de funcionalidad familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tipos de familia de la variable funcionalidad familiar. 

En la tabla 10 y figura 2, se puede observar que 32.4% (60) se ubican en un tipo de 

familia balanceada, 62.7% (116) rango medio y 4.9% (9) extremo. De lo observado 

se puede concluir que las familias de tipo balanceado muestran conflictos dentro 

del entorno familiar generadas por diversos factores.  

Nota: Base de datos de funcionalidad familiar 
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Análisis descriptivo de las dimensiones funcionalidad familiar  

Tabla 11 

Distribución según niveles de la dimensión cohesión familiar  

  Frecuencia Porcentaje 

Desligada  115 62 

Separada  69 37 

Conectada  1 1 

Total 185 100 

Fuente: Base de datos de la dimensión Cohesión familiar. 

 

Figura 3. Niveles de la dimensión cohesión familiar  

 

En la tabla 11 y la figura 3, se observan el tipo de cohesión, en donde 115 (62 %) 

adolescentes reflejan un tipo de cohesión desligada, 69 (37%) equivale a 

adolescentes con un tipo de cohesión separada, y 1 (1%) refleja 1 una cohesión 

familiar conectada.  

 

 

Nota: Base de datos de la dimensión cohesión familiar 
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Tabla 12 

Distribución según niveles de la dimensión adaptabilidad familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Niveles de la dimensión adaptabilidad familiar  

 

En la tabla 12 y la figura 4, se observan el tipo de adaptabilidad, en donde 1 (1%) 

adolescente refleja una familia adaptativa rígida, 52 (28%) estructurada, 115 (62%) 

flexible, y 17 (9%) caótica. 

Nota: Base de datos de la dimensión adaptabilidad familiar 
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Análisis descriptivo de la variable habilidades sociales  

Tabla 13 

Distribución según niveles de la variable habilidades sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Niveles de la variable habilidades sociales  

 

En la tabla 13 y la figura 5, se observa que 5 (2.7%) adolescentes obtiene un nivel 

bajo de habilidades sociales, 25 (13.5%) promedio bajo, 60 (32.4%) promedio, 66 

(35.7%) promedio alto, 27 (14.6%) alto y 2 (1.1) muy alto. 

Nota: Base de datos de la variable habilidades sociales 
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Análisis descriptivo de las dimensiones de habilidades sociales 

Tabla 14 

Distribución según niveles de la dimensión asertividad 

 

 
 
Figura 6. Niveles de la dimensión asertividad 

 

En la tabla 14 y la figura 6, se observa que 5 (2.7%) adolescentes reflejan un nivel 

promedio bajo de la dimensión asertividad, 27 (14.6%) promedio, 50 (27%) 

promedio alto, 89 (48.1%) alto, y 14 (7.6%) muy alto. 

 

Nota: Base de datos de la dimensión asertividad 
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Tabla 15 

Distribución según niveles de la dimensión comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Niveles de la dimensión comunicación  

 

En la tabla 15 y la figura 7, se observa que 4 (2.2%) adolescentes reflejan un nivel 

bajo de la dimensión comunicación, 21 (11.4%) promedio bajo, 70 (37.8%) 

promedio, 69 (37.3%) promedio alto, 20 (10.8%) alto, y 1 (0.5%) muy alto. 

Nota: Base de datos de la dimensión comunicación 
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Tabla 16 

Distribución según niveles de la dimensión autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Niveles de la dimensión autoestima 

 

En la tabla 16 y la figura 8, se observa que 9 (4.9%) se ubica en un nivel bajo, 68 

(36.8%) promedio bajo, 83 (44.9%) promedio, 22 (11.9%) promedio alto, y 3 

(1.6%) alto. 

 

 

Nota: Base de datos de la dimensión autoestima 
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Tabla 17 

Distribución de los niveles de la dimensión toma de decisiones  

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9. Niveles de la dimensión toma de decisiones 

 

En la tabla 17 y la figura 9, se observa que 4 (2.2%) se ubican en un nivel bajo, 40 

(21.62%) promedio bajo, 87 (47%) promedio, 41 (22.2%) promedio alto, y 13 (7%) 

alto. 

 

Nota: Base de datos de la dimensión toma de decisiones 
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Resultados descriptivos de la funcionalidad familiar y las habilidades sociales 

 
Tabla 18 

Resultados descriptivos de frecuencia entre la funcionalidad familiar y habilidades 

sociales 

  

Habilidades Sociales 

Total 
Bajo 

Promedio 
bajo 

Promedio 
Promedio 

alto 
Alto 

Muy 
alto 

Funcionabilidad 
Familiar 

Balanceada Recuento 1 11 17 25 6 0 60 

% del total 
.5% 5.9% 9.2% 13.5% 3.2% 0.0% 32.4% 

Rango 
Medio 

Recuento 4 13 39 37 21 2 116 

% del total 
2.2% 7.0% 21.1% 20.0% 11.4% 1.1% 62.7% 

Extrema Recuento 0 1 4 4 0 0 9 

% del total 
0.0% .5% 2.2% 2.2% 0.0% 0.0% 4.9% 

Total Recuento 5 25 60 66 27 2 185 

% del total 
2.7% 13.5% 32.4% 35.7% 14.6% 1.1% 100.0% 

Fuente: Base de datos de las variables funcionalidad familiar y habilidades sociales. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.  Resultados porcentuales entre funcionalidad familiar y habilidades  

        sociales. 

Nota: Base de datos de las variables funcionalidad familiar y habilidades sociales 
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En la tabla 18 y la figura 10, se observa que la categoría de tipo de familia 

balanceada de la variable funcionabilidad familiar se desarrolla con las habilidades 

sociales en 0.05% (1) bajo, 5.9% (11) promedio bajo, 9.2% (17) promedio, 13.5% 

(25) promedio alto y 3.2% (6) alto. En el tipo rango medio en relación a las 

habilidades sociales se describe que 2.2% (4) bajo 7% (13) promedio bajo, 21.1% 

(39) promedio, 20% (37) promedio alto, 11.4% (21) alto y 1.1% (2) muy alto. El tipo 

de familia extrema indica que 0.5% (1) promedio bajo, 2.2% (4) promedio y el 2.2% 

(4) promedio alto respectivamente. 

 

 

Resultados descriptivos entre las dimensiones de la funcionabilidad familiar 

y la variable habilidades sociales 

 

Tabla 19 

Resultados descriptivos entre la dimensión cohesión familiar y las habilidades 

sociales 

 

Habilidades Sociales 

Total 
Bajo 

Promedio 
bajo 

Promedio 
Promedio 

alto 
Alto 

Muy 
alto 

Cohesión 
familiar 

Desligada 
Recuento 2 14 42 35 20 2 115 

% del total 1.1% 7.6% 22.7% 18.9% 10.8% 1.1% 62.2% 

Separada 
Recuento 3 11 17 31 7 0 69 

% del total 1.6% 5.9% 9.2% 16.8% 3.8% 0.0% 37.3% 

Conectada 
Recuento 0 0 1 0 0 0 1 

% del total 0.0% 0.0% .5% 0.0% 0.0% 0.0% .5% 

Total 
Recuento 5 25 60 66 27 2 185 

% del total 2.7% 13.5% 32.4% 35.7% 14.6% 1.1% 100.0% 

Fuente: Base de datos de la dimensión cohesión y la variable habilidades sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Base de datos de la dimensión cohesión familiar y las habilidades sociales 
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Figura 11. Resultados porcentuales entre el tipo de cohesión familiar y las  

       habilidades sociales 

 

En la tabla 19 y la figura 11, se observa que la categoría de tipo de cohesión familiar 

en relación con las habilidades sociales obtiene  1.1% (2) bajo, 7.6% (14) promedio 

bajo, 22.7% (42) promedio, 18.9% (35) promedio alto, 10.8% (20) alto y 1.1% (2) 

muy alto. Respecto a la cohesión de tipo separada 1.6% (3) bajo, 5.9% promedio 

bajo, 9.2% (17) promedio, 16.8% (31) promedio alto y 3.8% (7) alto. En la cohesión 

de tipo conectada se muestra un 0.5% (1) promedio,  
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Tabla 20 

Resultados descriptivos entre la dimensión adaptabilidad familiar y las habilidades 

sociales 

  

Habilidades Sociales 

Total Bajo 
Promedio 

bajo Promedio 
Promedio 

alto Alto 
Muy 
alto 

 
Adaptabilidad 

familiar 

Rígida 
Recuento 0 0 0 1 0 0 1 

% del total 0.0% 0.0% 0.0% .5% 0.0% 0.0% .5% 

Estructurada 
Recuento 2 5 17 14 13 1 52 

% del total 1.1% 2.7% 9.2% 7.6% 7.0% .5% 28.1% 

Flexible 
Recuento 1 19 38 43 13 1 115 

% del total .5% 10.3% 20.5% 23.2% 7.0% .5% 62.2% 

Caótica 
Recuento 2 1 5 8 1 0 17 

% del total 1.1% .5% 2.7% 4.3% .5% 0.0% 9.2% 

Total Recuento 5 25 60 66 27 2 185 

% del total 2.7% 13.5% 32.4% 35.7% 14.6% 1.1% 100.0% 

Fuente: Base de datos de la dimensión cohesión y la variable habilidades sociales 

 

 
Figura 12. Resultados porcentuales entre el tipo de adaptabilidad familiar y las   

                 habilidades sociales. 

Nota: Base de datos de la dimensión adaptabilidad familiar y las habilidades sociales 
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En la tabla 20 y la figura 12, se puede observar que el tipo de adaptabilidad familiar 

denominada rígida en relación con las habilidades sociales muestran un 0.5% (1) 

promedio alto. El tipo estructurada 1.1% (2) bajo, 2.7% (5) promedio bajo, 9.2% (17) 

promedio, 7.6% (14) promedio alto, 7% (13) alto y 0.5% (1) muy alto. El tipo flexible 

0.5% (1) bajo, 10.3% (19) promedio bajo, 20.5% (38) promedio, 23.2% (43) 

promedio alto, 7% (13) alto y 0.5% (1) muy alto. Referente al tipo caótica 1.1% (2) 

bajo, 0.5% (1) promedio bajo, 2.7% (5) promedio, 4.3% (8) promedio alto, 0.5% (1) 

alto y 9.2% (17) muy alto.   

 

 

3.2 Prueba de hipótesis  

 

Prueba de hipótesis general  

 

H0: No existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y las habilidades 

sociales en alumnos del VII ciclo de educación secundaria de la I.E. Perú – 

Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

Ha: Existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y las habilidades 

sociales en alumnos del VII ciclo de educación secundaria de la I.E. Perú – 

Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

 

Tabla 21 

Coeficiente de correlación entre las variables funcionalidad familiar y habilidades 

sociales 

  Habilidades Sociales 

Rho de Spearman 

Cohesión familiar 

Coeficiente de 
correlación 

-.015 

Sig. (bilateral) .839 

N 185 

Adaptabilidad familiar 

Coeficiente de 
correlación 

.034 

Sig. (bilateral) .651 

N 185 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 21, se evidencia que según la prueba de Rho de Spearman se obtuvo 

una correlación negativa no significativa de -0.015 entre la dimensión Cohesión y 

la variable habilidades sociales, con valor de significancia (bilateral) de 0.839 

(p>0.01), lo cual indica una correlación nula. Asimismo, la dimensión Adaptabilidad 

de la funcionalidad familiar y la variable habilidades sociales se evidencia una 

correlación positiva pero prácticamente nula de 0.034, no significativa con un valor 

de significación (bilateral) de 0.651 (p>0.01). Respecto a los resultados obtenidos 

se toma la decisión de aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, es 

decir, no existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y las habilidades 

sociales. 

 

 

Prueba de la primera hipótesis especifica 

 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión cohesión familiar y los 

componentes de las habilidades sociales en los alumnos del VII ciclo de educación 

secundaria de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

Ha: Existe relación significativa entre la dimensión cohesión familiar y los 

componentes de las habilidades sociales en los alumnos del VII ciclo de educación 

secundaria de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

 

Tabla 22 

Coeficiente de correlación entre la dimensión cohesión familiar y los componentes 

de las habilidades sociales 

  Asertividad Comunicación Autoestima 
 Toma de 

Decisiones 

Rho de 
Spearman 

Cohesión 
familiar 

Coeficiente de 
correlación 

.038 -,162* .088 -.034 

Sig. (bilateral) .612 .028 .234 .642 

N 185 185 185 185 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).     
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).    
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Se aprecia en la tabla 22, según la prueba de Rho de Spearman, un coeficiente de 

correlación de 0.038 entre la cohesión familiar y el componente de asertividad de 

las habilidades sociales, con un valor de significancia de 0.612 (p>0.01) 

evidenciando que no existe una correlación significativa. Al correlacionar la 

dimensión cohesión familiar y el componente comunicación de las habilidades 

sociales se halla un coeficiente de -0.162 con un valor de significancia de 0.028 

(p<0.05) lo cual alcanza un nivel de correlación negativa muy débil prácticamente 

nula. En relación a la dimensión cohesión familiar y el componente autoestima se 

observa un coeficiente de correlación de 0.088, con un valor de significancia de 

0.034 (p>0.01) lo que indica que no existe correlación. Asimismo entre la dimensión 

cohesión familiar y el componente toma de decisiones se aprecia un coeficiente de 

correlación de -0.034  con un valor de significancia de 0.642 (p>0.01) lo que indica 

que no existe correlación significativa entre ambos componentes. Por lo expuesto, 

se acepta la hipótesis nula y por consiguiente se rechaza la hipótesis alterna, lo que 

indica que no existe relación significativa entre la cohesión familiar y los 

componentes de las habilidades sociales. 

 

Hipótesis especifica 2 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión adaptabilidad familiar y los 

componentes de las habilidades sociales en los alumnos del VII ciclo de educación 

secundaria de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

 

Ha: Existe relación significativa entre la dimensión adaptabilidad familiar y los 

componentes de las habilidades sociales en los alumnos del VII ciclo de educación 

secundaria de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 
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Tabla 23 

Coeficiente de correlación entre la dimensión adaptabilidad familiar y los 

componentes de las habilidades sociales 

  Asertividad Comunicación Autoestima 
 Toma de 

Decisiones 

Rho de 
Spearman 

Adaptabilidad 
familiar 

Coeficiente de 
correlación 

.071 -.053 .061 .009 

Sig. (bilateral) .336 .476 .407 .904 

N 185 185 185 185 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 23, según la prueba de Rho de Spearman, se aprecia un coeficiente de 

correlación de 0.071 entre la dimensión adaptabilidad familiar y el componente de 

asertividad de las habilidades sociales, con un valor de significancia de 0.336 

(p>0.01) evidenciando que no existe una correlación significativa. Al correlacionar 

la dimensión adaptabilidad familiar y el componente comunicación de las 

habilidades sociales se halla un coeficiente de -0.053 con un valor de significancia 

de 0.476 (p>0.01) lo cual alcanza un nivel de correlación negativa muy débil 

prácticamente nula. En relación a la dimensión adaptabilidad familiar y el 

componente autoestima se observa un coeficiente de correlación de 0.061, con un 

valor de significancia de 0.407 (p>0.01) lo que indica que no existe correlación.  

Asimismo entre la dimensión adaptabilidad familiar y el componente toma de 

decisiones se evidencia un coeficiente de correlación de 0.009  con un valor de 

significancia de 0.904 (p>0.01) lo que indica que no existe correlación significativa 

entre ambos componentes. De este modo ante los resultados obtenidos se acepta 

la hipótesis nula y por consiguiente se rechaza la hipótesis alterna, lo que indica 

que no existe relación significativa entre la cohesión familiar y los componentes de 

las habilidades sociales. 
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IV. Discusión 
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En este apartado se contrastarán los principales resultados obtenidos del presente 

estudio y se procederá a analizar la relación entre las variables funcionalidad 

familiar y las habilidades sociales. 

 

En la presente investigación referente a la hipótesis general formulada, según el 

modelo circumplejo de Olson, la variable funcionalidad familiar no presenta una 

valoración cuantitativa general, por lo que es analizada en sus dimensiones y 

contrastada con el valor general de la variable habilidades sociales. En la prueba 

de hipótesis se evidenció una correlación negativa nula de -0.015 entre la 

dimensión cohesión familiar y las habilidades sociales; asimismo se halló una 

correlación positiva pero prácticamente nula con un coeficiente de correlación 

0.034, entre la dimensión de adaptabilidad de la funcionalidad familiar y las 

habilidades sociales, siendo ambas correlaciones no significativas con p>0.01; por 

lo que se procedió a aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Los 

resultados hallados coinciden con la investigación desarrollada por Seguil (2017) 

en la cual no se encontró una correlación entre la funcionalidad familiar y las 

habilidades sociales (X2=2,449, p=0,654). Asimismo, la dimensión de cohesión 

familiar y las habilidades sociales no muestran una correlación (X2=3,484, 

Sig.=0.746). La dimensión adaptabilidad familiar y las habilidades sociales no 

reflejan una correlación significativa (X2=4.883, Sig.=0,559). Esto permite deducir 

que existen otros factores que influyen para el desarrollo de las habilidades 

sociales, no siendo determinante la funcionalidad familiar, como lo menciona Betina 

y Contini (2011) quienes refieren que el aprendizaje, el reforzamiento, así como las 

características de su contexto socio cultural, cambios propios de su desarrollo, 

entre otros; son algunos indicadores que intervienen en el desarrollo de las 

competencias sociales. 

 

Sin embargo, en el estudio realizado por Chávez, Limaylla y Maza (2018) 

encontraron entre la dimensión cohesión familiar y las habilidades sociales, una 

correlación positiva débil (r=0.420, p=0.000). Esto nos indica que la manera en que 

se organiza y se estructura los roles, funciones y normas dentro de la familia como 

lo menciona Olson et al. (1989) podría intervenir significativamente en las 
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competencias sociales que pudieran adquirir los adolescentes durante su 

desarrollo.  

 

En cuanto a la primera hipótesis específica, con respecto a la correlación de la 

dimensión de cohesión de la funcionalidad familiar y los componentes de las 

habilidades sociales, se encontraron coeficientes positivos y negativos, pero con 

índice de correlación prácticamente nula. Entre la dimensión cohesión familiar y los 

componentes de las habilidades sociales asertividad (rho= 0.038), comunicación 

(rho= -0.162), autoestima (rho= 0.088) y toma de decisiones (rho= -0.034). Estos 

hallazgos coinciden con la investigación realizada por Aguilar (2017) quien 

evidenció que no existe correlación entre las áreas de las habilidades sociales: 

Autoexpresión de situaciones sociales (r= -0.045), Derechos como consumidor 

(r=0.020), expresión de enfado o disconformidad (r= -0.098), decir no y cortar 

interacciones (r=0.078), hacer peticiones (r=-0.054) e iniciar interacciones positivas 

con el sexo opuesto (r= -0.060), y la dimensión cohesión de la variable funcionalidad 

familiar.  

 

Con respecto a la segunda hipótesis específica, al aplicar la prueba Rho de 

Spearman, se evidencian coeficientes de correlación entre la dimensión 

adaptabilidad de la variable funcionalidad familiar y los componentes de las 

habilidades sociales: Asertividad (rho= 0.071), comunicación (rho= -0.053), 

autoestima (rho= 0.061), comunicación (rho= -0.053 y toma de decisiones (rho= 

0.009) lo cual demuestra que no existe correlación, por lo que se decidió aceptar la 

hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Estos resultados son comparados con 

los hallazgos de Aguilar (2017) quien al relacionar la dimensión adaptabilidad con 

las habilidades sociales: Autoexpresión de situaciones sociales (r= -0.030), 

Derechos como consumidor (r= 0.083), expresión de enfado o disconformidad (r= -

0.055), decir no y cortar interacciones (r=0.095), hacer peticiones (r=-0.021) e iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto (r= -0.027) no se halló correlación 

significativa. Estos resultados evidencian que existen otros posibles factores que 

puedan estar influenciando en el desarrollo de habilidades sociales en los 

estudiantes, no siendo determinante el tipo de adaptabilidad familiar que presenten 

en cada uno de los hogares de la población estudiada. 
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Primera conclusión: 

 

No existe relación significativa entre la cohesión (rho=-0.015, p>0.01=0.839) y 

adaptabilidad (rho= 0.034, p>0.01=0.651) de la funcionalidad familiar y las 

habilidades sociales en alumnos del VII ciclo de educación secundaria de la I.E. 

Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

 

Segunda conclusión: 

 

De acuerdo al análisis descriptivo, se obtuvo la siguiente relación, 115 (62 %) 

adolescentes reflejan un tipo de cohesión desligada, 69 (37%) equivale a 

adolescentes con un tipo de cohesión separada, y 1 (1%) refleja 1 una cohesión 

familiar conectada. En cuanto al tipo de adaptabilidad, 1 (1%) adolescente refleja 

una familia adaptativa rígida, 52 (28%) estructurada, 115 (62%) flexible, y 17 (9%) 

caótica. 

 

Tercera conclusión: 

 

De acuerdo al análisis descriptivo, se obtuvo la siguiente relación, 5 (2.7%) 

adolescentes reflejan un nivel promedio bajo de la dimensión asertividad, 27 

(14.6%) promedio, 50 (27%) promedio alto, 89 (48.1%) alto, y 14 (7.6%) muy alto. 

Mientras que 4 (2.2%) adolescentes reflejan un nivel bajo de la dimensión 

comunicación, 21 (11.4%) promedio bajo, 70 (37.8%) promedio, 69 (37.3%) 

promedio alto, 20 (10.8%) alto, y 1 (0.5%) muy alto. En tanto que 9 (4.9%) se ubica 

en un nivel bajo de la dimensión autoestima, 68 (36.8%) promedio bajo, 83 (44.9%) 

promedio, 22 (11.9%) promedio alto, y 3 (1.6%) alto. Finalmente, 4 (2.2%) se ubican 

en un nivel bajo de la dimensión toma de decisiones, 40 (21.62%) promedio bajo, 

87 (47%) promedio, 41 (22.2%) promedio alto, y 13 (7%) alto. 
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Cuarta conclusión: 

 

No existe relación significativa entre la dimensión cohesión familiar y la asertividad 

(rho=0.038, p>0.01=0.612), comunicación (rho=-0.162, p<0.05=0.28), autoestima 

(rho=0.088, p>0.01=0.234) y toma de decisiones (rho=-0.34, p>0.01=0.642) 

componentes de las habilidades sociales en los alumnos del VII ciclo de educación 

secundaria de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 

 

Quinta conclusión: 

 

No existe relación significativa entre la dimensión adaptabilidad familiar y la 

asertividad (rho=0.071, p>0.01=0.336), comunicación (rho=-0.053, p>0.01=0.476), 

autoestima (rho=0.061, p>0.01=0.407) y toma de decisiones (rho=0.009, 

p>0.01=0.904) componentes de las habilidades sociales en los alumnos del VII ciclo 

de educación secundaria de la I.E. Perú – Inglaterra de Villa El Salvador, 2018. 
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VI. Recomendaciones 
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Primera recomendación 

 

En vista que no existe relación entre la funcionalidad familiar y las habilidades 

sociales, es necesario potenciar las capacidades de los estudiantes, a través de 

actividades o dinámicas grupales, donde desarrollen la asertividad, comunicación, 

autoestima y toma de decisiones. 

 

Segunda recomendación  

 

Al presentar, en su gran mayoría un tipo de familia de cohesión desligada y de 

adaptabilidad estructurada, se recomienda coordinar con la dirección de la 

institución educativa, para realizar programas de escuela de padres en la cual se 

trabaje la mejora de la relación con sus hijos. 

 

Tercera recomendación  

 

En vista que las habilidades sociales que presentan los estudiantes no muestran 

un equilibrio, se debe coordinar con los docentes de las diversas áreas curriculares, 

para crear programas y actividades que potencien la asertividad, comunicación y 

toma de decisiones. 

 

Cuarta recomendación  

 

Desarrollar programas de intervención y capacitación empoderando a los padres 

de familia para poder fortalecer la cohesión familiar y de ese modo resolver 

conflictos de forma asertiva dentro de su núcleo familiar, facilitándoseles estrategias 

de afrontamiento, para con las habilidades sociales de sus hijos. 

 

Quinta recomendación  

 

Elaborar y ejecutar programas de desarrollo de habilidades sociales, manteniendo 

una continua retroalimentación y supervisión de la misma, y en coordinación con 

los docentes de las diferentes áreas curriculares, practicar las habilidades sociales 

entre la población estudiantil. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia. 

 

TÍTULO: Funcionalidad familiar y habilidades sociales en alumnos del VII ciclo de educación secundaria. 

AUTOR: Roberto Soto 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 

 

Problema principal: 

¿Qué relación existe entre 

la funcionalidad familiar 

y las habilidades sociales 

en los alumnos del VII 

ciclo de educación 

secundaria de la I.E. Perú 

– Inglaterra de Villa El 

Salvador, 2018? 
 

Problemas secundarios: 

 

Problema específico 1 

¿Cuál es la relación de la 

funcionalidad familiar 

con la cohesión familiar y 

adaptabilidad familiar en 

los alumnos del VII ciclo 

de educación secundaria 

de la I.E. Perú – Inglaterra 

de Villa El Salvador, 

2018? 
 

Problema específico 2 

¿Cuál es la relación de las 

habilidades sociales con 

la asertividad, 

comunicación, 

autoestima y toma de 
decisiones en los alumnos 

 

Objetivo general 

Determinar la relación 

que existe entre la 

funcionalidad familiar 

y las habilidades 

sociales en los 

alumnos del VII ciclo 

de educación 

secundaria de la I.E. 

Perú – Inglaterra de 

Villa El Salvador, 

2018. 

 

Objetivos específicos 

 

Objetivo específico 1 

Describir la relación 

de la funcionalidad 

familiar con la 

cohesión familiar y 

adaptabilidad familiar 

en los alumnos del VII 

ciclo de educación 

secundaria de la I.E. 

Perú – Inglaterra de 

Villa El Salvador, 

2018. 

 

Objetivo específico 2 

 

Hipótesis general 

Existe relación 

significativa entre la 

funcionalidad familiar y las 

habilidades sociales en los 

alumnos del VII ciclo de 

educación secundaria de la 

I.E. Perú – Inglaterra de 

Villa El Salvador, 2018. 

 

Hipótesis específicas 

 

Hipótesis especifica 1 

 

Existe relación 

significativa entre la 

funcionalidad familiar con 

la cohesión familiar y 

adaptabilidad familiar en 

los alumnos del VII ciclo 

de educación secundaria de 

la I.E. Perú – Inglaterra de 

Villa El Salvador, 2018. 

 

Hipótesis especifica 2 

Existe relación 

significativa entre  las 

habilidades sociales con la 

asertividad, comunicación, 

autoestima y toma de 

Variable 1: Funcionalidad familiar 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 

 

 

 

 

 

 

 

Cohesión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptabilidad 

 

 

 

Vinculación 

emocional 

 

Limites familiares  

 

Tiempos y amigos  

 

Intereses y 

recreación  

 

Apoyo 

 

 

 

Disciplina 

 

Liderazgo 

 

Control 

 

Roles y reglas 

11, 19 

 

 

5, 7 

 

9, 3 

 

13, 15 

 

1, 17 

 

 

 

 

4, 10 

 

6, 18 

 

12, 2 

 

8, 14, 16, 20 

 

 

 

 

Desligada (10 a 31) 

Separada (32 a 37) 

Conectada (38 a 43) 

Aglutinada (44 a 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rígida (10 a 19) 

Estructurada (20 a24) 

Flexible (25 a 29) 

Caótica (30 a 50) 

Variable 2: Habilidades sociales 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 

 

Asertividad 

 

 

Conducta pasiva 

Conducta agresiva 

Conducta asertiva 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12 

 

 

 

 

Muy bajo (< a 88) 
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del VII ciclo de educación 

secundaria de la I.E. Perú 

– Inglaterra de Villa El 

Salvador, 2018? 

 

 

Problema específico 3 

¿Qué relación existe entre 

la dimensión cohesión 

familiar y los 

componentes de las 

habilidades sociales en 

los alumnos del VII ciclo 

de educación secundaria 

de la I.E. Perú – Inglaterra 

de Villa El Salvador, 

2018? 

 

Problema específico 4 

¿Qué relación existe 

entre la dimensión 

adaptabilidad familiar y 

los componentes de las 

habilidades sociales en 

los alumnos del VII ciclo 

de educación secundaria 

de la I.E. Perú – 

Inglaterra de Villa El 

Salvador, 2018? 

 

Describir la relación 

de las habilidades 

sociales con la 

asertividad, 

comunicación, 

autoestima y toma de 

decisiones en los 

alumnos del VII ciclo 

de educación 

secundaria de la I.E. 

Perú – Inglaterra de 

Villa El Salvador, 

2018. 

 

Objetivo específico 3 

Determinar la relación 

que existe entre la 

dimensión cohesión 

familiar y los 

componentes de las 

habilidades sociales en 

los alumnos del VII 

ciclo de educación 

secundaria de la I.E. 

Perú – Inglaterra de 

Villa El Salvador, 

2018. 

Objetivo específico 4 

Determinar la relación 

existe entre  la 

dimensión 

adaptabilidad familiar 

y los componentes de 

las habilidades 

sociales en los 

alumnos del VII ciclo 

de educación 

secundaria de la I.E. 

decisiones en los alumnos 

del VII ciclo de educación 

secundaria de la I.E. Perú – 

Inglaterra de Villa El 

Salvador, 2018. 

  

Comunicación  

 

 

 

Autoestima  

 

 

 

Toma de 

decisiones 

 

 

 

Escucha activa 

Estilos de 

comunicación 

 

 

Autoconcepto 

 

 

 

 

Acertada toma de 

decisiones 

Proyecto de vida 

13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 

21 

 

 

22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33 

 

 

34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 

42 

 

Bajo (88 a 126) 

Promedio bajo (127 a 

141) 

Promedio (142 a 

151) 

Promedio alto (152 a 

161) 

Alto (162 a 173) 

Muy alto (< a 174 
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Perú – Inglaterra de 

Villa El Salvador, 

2018 

Tipo y diseño de 

investigación 

Población y 

muestra 

Técnicas e 

instrumentos 
Estadística  a utilizar 

TIPO:  
Básica 

 

DISEÑO:     

No experimental 

 

MÉTODO: 

Enfoque cuantitativo 

con el razonamiento  

hipotético deductivo 

POBLACIÓN:  

La población está 

conformada por 185 

estudiantes  

 

TIPO DE 

MUESTREO:  

Censal  - no 

probabilística  

intencionada  

 

TAMAÑO DE 

MUESTRA: 

Conformada por el 

total de la población 

185 estudiantes  

Variable 1: 

Funcionalidad familiar 

 

Técnica:  
Encuesta 

 

Instrumentos:   
Nombre: Escala de 

Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar 

de Olson - FACES III 

 

Autores : David H. 

Olson Portner, Yoav 

Lavee 

 

Procedencia : 

Universidad de 

Minnesota 

 

Año: 1985. 

 

Niveles de Evaluación : 

Familia y Pareja 

Focos de Evaluación : 

Percepción Real de la 

Familia 

Percepción Ideal de la 

Familia 

 

Descriptiva: 

Método de análisis de datos 

a) Medidas de análisis de datos 

b) Frecuencias, porcentajes, perfiles 

 

Inferencial: 

La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los 

métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina 

propiedades de una población estadística, a partir de una parte de esta. 
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Dimensiones: Cohesión 

y adaptabilidad. 

 

Número de ítems: 20 

ítems para Real y 20 

para Ideal. 

 

Duración : Promedio de 

30 minutos 

 

Administración: 

Individual o Colectivo. 
Variable 2: Habilidades 

sociales 

 

Técnica: 

Encuesta 
 

Instrumentos:  

 

Nombre del instrumento: 

Lista de evaluación de 

habilidades sociales 

 

Autor: Ministerio de 

salud.  Elaborado por el 

Instituto de Salud 

Mental “Honorio 

Delgado-Hideyo 

Noguchi” 2005 

 

Edad: de 12 hasta 17 

años de edad. 
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Tiempo de aplicación: 

20-30 min. 

 

Administración: 

Individual o colectiva 

N° de Ítems: 42 ítems 
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Anexos 2: Certificado de validez de los instrumentos de recolección de datos.  
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Anexos 3: Muestra piloto y confiabilidad.  
 

BASE DE DATOS PILOTO DE LA VARIABLE FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
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BASE DE DATOS PILOTO DE LA VARIABLE HABILIDADES SOCIALES 
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CONFIABILIDAD DE LA VARIABLE FUNCIONABILIDAD FAMILIAR 
 
 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,828 20 

 

 

 
 
 
 
 
CONFIABILIDAD DE LA VARIABLE HABILIDADES SOCIALES  
 
 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,750 42 
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Anexo 4: Instrumento de recolección de datos. 
 

 
 

FACES III 
 
 

Nombre persona encuestada  

Fecha  

 

Instrucciones 
 

A continuación usted deberá seleccionar una de las opciones que se le presentarán a continuación. 
Deberá marcar  con una X la opción que más se acerque a su respuesta.  
 

Nº Pregunta  Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre si.       

2 
En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias 

de los hijos para resolver los problemas.  
     

3 
Aceptamos las amistades de los demás miembros de la 

familia.  
     

4 Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina.       

5 
Nos gusta convivir solamente con los familiares más 

cercanos.  
     

6 
Cualquier miembro de la familia puede tomar la 

autoridad.  
     

7 
Nos sentimos más unidos entre nosotros que con otras 

personas que no son de nuestra familia.  
     

8 Nuestra familia cambia el modo de hacer las cosas.       

9 Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.       

10 
Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con los 

castigos 
     

11 Nos sentimos muy unidos.       

12 
Cuando se toma una decisión importante, toda la familia 

está presente.  
     

13 
Cuando nuestra familia se reúne para hacer algo no falta 

nadie  
     

14 En nuestra familia las reglas cambian.       

15 
Con facilidad podemos planear actividades en la 

familia.  
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16 
Intercambiamos los quehaceres del hogar entre 

nosotros.  
     

17 Consultamos unos con otros para tomar decisiones.       

18 
En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la 

autoridad. 
     

19 La unión familiar es muy importante.       

20 Es difícil decir quien hace las labores del hogar.       
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LISTA DE EVALUACIÓN DE HH.SS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________ 

AÑO Y SECCIÓN: _______________EDAD: ___________FECHA: _________ 

 

 

Instrucciones 

 

A continuación, encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en su vida 

diaria, señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la 

columna derecha,  

 

Recuerda que: tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, 

asegúrate de contestar todas. 

 

 

HABILIDAD Nunca Rara vez A veces Casi siempre Siempre  

1.   Prefiero mantenerme callado(a) 

para evitarme problemas. 
         

2.   Si un amigo (a) habla mal de mí le 

insulto. 
          

3.   Si necesito ayuda la pido de buena 

manera 
          

4.   Si una amiga se saca una buena 

nota en el examen no le felicito. 
          

5.   Agradezco cuando alguien me 

ayuda 
          

6.   Me acerco a abrazar a mi amigo(a) 

cuando cumple años. 
          

7.   Si un amigo(a) falta a una cita 

acordada le expreso mi fastidio. 
          

8.   Cuando me siento triste evito 

contar lo que me pasa 
          

9.   Le digo a mi amigo(a) cuando hace 

algo negativo que no me agrada. 
          

10.  Si una persona mayor me insulta 

me defiendo sin agredirlo, exigiendo 

mi derecho a ser respetada. 

          

11.  Reclamo agresivamente con 

insultos, cuando alguien quiere entrar 

al cine sin hacer su cola. 

          

12. No hago caso cuando mis 

amigos(as) me presionan para 

consumir alcohol. 

          

13. Me distraigo fácilmente cuando 

una persona me habla. 
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14. Pregunto cada vez que sea 

necesario para entender lo que me 

dicen. 

          

15.  Presto atención cuando alguien me 

habla. 
          

16. No pregunto a las personas si me 

he dejado comprender. 
          

17. Me dejo entender con facilidad 

cuando hablo. 
          

18. Utilizo un tono de voz con gestos 

apropiados para que me escuchen y me 

entiendan mejor. 

          

19. Expreso mis opiniones sin pensar 

las consecuencias. 
          

20. Si estoy "nervioso(a)" trato de 

relajarme para ordenar mis 

pensamientos. 

          

21. Antes de opinar ordeno mis ideas 

con calma. 
          

22. Evito hacer cosas que puedan 

dañar mi salud. 
          

23. No me siento contento(a) con mi 

aspecto físico. 
          

24. Me gusta verme arreglado(a).           

25. Puedo cambiar mi comportamiento 

cuando me doy cuenta que estoy 

equivocado(a). 

          

26. Me da vergüenza felicitar a un 

amigo(a) cuando realiza algo bueno 
          

27. Reconozco fácilmente mis 

cualidades positivas y negativas. 
          

28. Puedo hablar sobre mis temores.           

29. Cuando algo me sale mal no sé 

cómo expresar mi cólera 
          

30. Comparto mi alegría con mis 

amigos (as). 
          

31. Me esfuerzo para ser mejor 

estudiante. 
          

32. Puedo guardar los secretos de mis 

amigos (as) 
          

33. Rechazo hacer las tareas de la casa.           

34.  Pienso en varias soluciones frente 

a un problema. 
          

35. Dejo que otros decidan por mí 

cuando no puedo solucionar un 

problema. 

          

36. Pienso en las posibles 

consecuencias de mis decisiones. 
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37. Tomo decisiones importantes para 

mi futuro sin el apoyo de otras 

personas 

          

38. Hago planes para mis vacaciones.           

39. Realizo cosas positivas que me 

ayudarán en mi futuro 
          

40.  Me cuesta decir no, por miedo a 

ser criticado(a). 
          

41. Defiendo mi idea cuando veo que 

mis amigos(as) están equivocados(as). 
          

42. Si me presionan para ir al parque 

escapándome  del colegio, puedo 

rechazarlo sin sentir temor y vergüenza 

a los insultos. 

          

 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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Anexo 5: Base de datos 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
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Anexo 6: Constancia de aplicación de instrumentos. 
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