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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación 

entre el funcionamiento familiar y habilidades sociales en contexto post pandemia, en los 

estudiantes de la Institución Educativa Carlos Rubina Burgos Puno 2023; se utilizó un 

diseño no experimental, descriptivo, correlacional y de corte transversal. La población 

estuvo constituida por 420 adolescentes y la muestra por 361 adolescentes que cumplieron 

criterios de inclusión, cuyas edades fluctúan entre 12 a 17 años. La técnica utilizada fue 

la encuesta, los instrumentos: el test de funcionamiento familiar FF-SIL con una 

confiabilidad a través de alfa de Cronbach de 0,849 y la validez de contenido a través de 

la V de Aiken con 0,95 y el test de habilidades sociales con una confiabilidad de 0,818 y 

validez de 0,868. Para la comprobación estadística se empleó Rho Spearman obteniendo 

un valor de 0,703 significando que existe correlación positiva alta entre el funcionamiento 

familiar y las habilidades sociales; así mismo, se halló que existe una relación positiva 

alta entre el funcionamiento familiar y las dimensiones de comunicación y autoestima de 

la variable de habilidades sociales, y una relación positiva moderada con las dimensiones 

de toma de decisiones y asertividad. Se concluye que mientras la familia sea disfuncional 

las habilidades sociales en adolescentes serán bajas; si la familia es funcional las 

habilidades sociales son altas. 

Palabras clave: Adolescente, Funcionalidad familiar, Habilidades sociales, Post 

pandemia. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out with the objective of determining the 

relationship between family functioning and social skills in a post-pandemic context, in 

the students of the Carlos Rubina Burgos Puno 2023 Educational Institution; A non-

experimental, descriptive, correlational and cross-sectional design was used. The 

population was made up of 420 adolescents and the sample was made up of 361 

adolescents who met inclusion criteria, whose ages range from 12 to 17 years. The 

technique used was the survey, the instruments: the FF-SIL family functioning test with 

a reliability through Cronbach's alpha of 0.849 and content validity through Aiken's V 

with 0.95 and the skills test. social with a reliability of 0.818 and validity of 0.868. For 

statistical verification, Rho Spearman was used, obtaining a value of 0.703, meaning that 

there is a high positive correlation between family functioning and social skills; Likewise, 

it was found that there is a high positive relationship between family functioning and the 

communication and self-esteem dimensions of the social skills variable, and a moderate 

positive relationship with the decision-making and assertiveness dimensions. It is 

concluded that as long as the family is dysfunctional, social skills in adolescents will be 

low; If the family is functional, social skills are high. 

Keywords: Adolescent, Family functionality, Social skills, Post pandemic. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La funcionalidad familiar se entiende como la interacción entre los integrantes de 

un grupo familiar para satisfacer a cada miembro de la familia y puedan afrontar 

problemas fortaleciendo su cohesión. Por otra parte, las habilidades sociales son las 

conductas y comportamientos que tienen los seres humanos para expresar sentimientos, 

necesidades y opiniones, lo que les permite desempeñarse adecuadamente con los 

demás.(1,2). 

Sin embargo, con la llegada de la pandemia Covid-19, los gobiernos vieron la 

necesidad de dictar medidas que eviten la expansión de esta enfermedad; una de las 

medidas de prevención fue el aislamiento social que afectó muchas circunstancias de la 

vida humana,  perjudicando la habitualidad de sus actividades rutinarias como asistir a 

la escuela, trabajar y participar en reuniones sociales, eventos culturales y deportivos. 

Según UNICEF el grupo más afectado fueron los adolescentes, quienes se constituyeron 

en grupo vulnerable, viéndose limitados a normas y reglas, lo que les llevó a la frustración 

(3). Esta restricción a la libertad deambulatoria ha impedido el normal desarrollo de 

las relaciones paterno-filiales y habilidades sociales de los adolescentes (4).   

La pandemia ha modificado en las familias su proceso de construcción y 

adaptación; así también, los periodos de equilibrio y desequilibrio, relacionados con los 

diferentes roles, el apoyo mutuo entre cada uno de ellos, por ende su funcionamiento 

familiar (5). Las habilidades sociales también se vieron afectadas, al retornar a clases los 

adolescentes mostraron cambios en su conducta y comportamiento; desajustes 
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emocionales asociados al estado de tensión sostenida, estrés, ansiedad y depresión. 

Estudios realizados evidenciaron notable prevalencia de estrés postraumático en niños y 

adolescentes, luego de haber vivido un evento que presento tristeza y ansiedad 

desproporcionada (6). 

La Organización Mundial de la Salud afirma que la pandemia generó cambios en 

las relaciones interpersonales de los miembros de la familia, alteraciones de la salud 

mental e incrementó la prevalencia de la disfuncionalidad familiar en diferentes países: 

Colombia (59%), Perú (35%), Costa Rica (31,4%) y Brasil (26,8%) (7). Así mismo, la 

tasa de divorcios en el Perú aumento de manera alarmante en el año 2022 en un 19% en 

comparación con el año anterior, registrándose 19,229 divorcios, siendo el valor más alto 

registrado en la última década, situación que afecta la funcionalidad familiar y junto con 

ello las reglas que ajustan el comportamiento de todos sus miembros 

En un estudio realizado en el año 2022 en Ecuador, se encontró la existencia de 

relación significativa en entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales con 

un valor estadístico de (Rho=0,239, p<0.05) en donde el 67,7% presentan un nivel de 

funcionamiento familiar moderado y las habilidades sociales con un nivel bajo en 84,8% 

de los adolescentes(8). 

También, en el Perú - Lima (2019), cuando aún no se presentó la pandemia, se 

encontró una relación positiva y significativa entre el funcionamiento familiar y las 

habilidades sociales coeficiente de r= .445 y p< 05 (9); en Lambayeque el 40.7% de los 

adolescentes en edad escolar presentan un nivel de bajo tanto de funcionamiento familiar 

como de habilidades sociales (10) y en Ayacucho el 53% de adolescentes presentan un 

rango medio de funcionamiento familiar(11). Durante la pandemia, en la región de 

Arequipa (2021) se encontró relación positiva entre la variable de funcionalidad familiar y 
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habilidades sociales, donde el 56.6% de los adolescentes percibieron que tienen una familia 

moderadamente funcional y su habilidades sociales bajas (12). 

En la región de Puno, antes de la pandemia, el 49.7% de los adolescentes de 

instituciones educativas provienen de familias moderadamente funcionales y un 22.3% de 

familias disfuncionales (13); otros estudios encontraron que el 61% pertenece a una familia 

moderadamente funcional y 25% a familias disfuncionales (14). También en Puno, en la 

misma institución educativa, en el año 2018 se encontró que existe relación directa entre las 

variables, siendo el tipo de funcionamiento familiar predominante el moderadamente 

funcional con un 49.7%, seguido de funcional con 24.4%; las habilidades sociales fueron 

altas en  25.4%, promedio 22.3%, promedio alto 21.8%, promedio bajo 21.3% (13). 

Considerando que posterior al periodo de pandemia se han producido cambios en 

cuanto al funcionamiento familiar y el desarrollo de las habilidades sociales en este grupo de 

adolescentes, presentando conductas de aislamiento, alumnos que se apartan de sus 

compañeros, estudiantes poco comunicativos, al dialogo propuesto muestran nerviosismo e 

inseguridad. 

Considerando que la pandemia generó cambios en las familias y sus integrantes; los 

adolescentes al retornar a la presencialidad, presentaron dificultades que fueron evidenciadas 

en sus instituciones educativas, como en la Institución Educativa Secundaria Carlos Rubina 

Burgos, donde el profesor de tutoría reportó que durante el 2023 se registraron un mayor 

número de quejas de estudiantes respecto a la poca comprensión de sus padres quienes ejercen 

violencia para corregirlos; se reportó 2 casos de intento de huida del hogar cuyos padres 

llegaron a la institución preguntando por sus hijas que no retornaron; el auxiliar informó sobre 

el incremento de estudiantes introvertidas,  que no obedecen órdenes de los profesores y 

aumento de conductas violentas entre ellas. Por su parte, las estudiantes expresaron: “era más 
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fácil comunicarse virtualmente”, “en casa no existe comprensión”, “me siento 

desprotegida”, “en mi familia hay continuas discusiones”. Esta evidencia ha motivado 

investigar en referencia a los resultados de un estudio previo a la pandemia en la misma 

institución y en las mismas variables. 

1.1.1.  Problema General 

• ¿Cuál es la relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades 

sociales en contexto post pandemia en adolescentes de la Institución 

Educativa Secundaria Carlos Rubina Burgos de Puno 2023? 

1.1.2. Problema Específico 

• ¿Cómo es la relación entre el funcionamiento familiar y la habilidad 

social de comunicación?  

• ¿Cómo es la relación entre el funcionamiento familiar y habilidad social 

de toma de decisiones? 

• ¿Cómo es la relación entre el funcionamiento familiar y la habilidad 

social de autoestima? 

• ¿Cómo es la relación entre el funcionamiento familiar y la habilidad 

social de asertividad?  

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General 

• Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades 

sociales en contexto post pandemia en adolescentes de la Institución 

Educativa Secundaria Carlos Rubina Burgos de Puno 2023. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y la habilidad 

social de comunicación en contexto post pandemia 

• Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y la habilidad 

social de toma de decisión en contexto post pandemia. 

• Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y la habilidad 

social de autoestima en contexto post pandemia. 

• Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y la habilidad 

social de asertividad en contexto post pandemia. 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis General 

• La relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales es 

directa y significativa, en el contexto post pandemia en adolescentes de la 

IES Carlos Rubina Burgos Puno 2023 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

• Existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y la 

dimensión de comunicación de las habilidades sociales. 

• Existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y la 

dimensión de toma de decisión de las habilidades sociales. 

• Existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y la 

dimensión de autoestima de las habilidades sociales. 

• Existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y la 

dimensión de asertividad de las habilidades sociales. 



20 

 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. La adolescencia 

La adolescencia es el ciclo de vital de la maduración reproductiva de un 

individuo, sus patrones biológicos y psicológicos desde la niñez hasta la edad 

adulta brinda la posibilidad de establecer la independencia socioeconómica (15); 

es una etapa que en la cual se va manifestando la madurez sexual temprana, tal 

como la participación en la esfera social, cultural y económica de los adolescentes 

por la cual se debe dar importancia para que estos puedan tener una calidad de 

vida al momento de desarrollarla (16). 

Por otro lado, la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo 

posterior del niño para llegar a la edad adulta (desde los 10 a 19 años). Es una de 

las etapas de transición más importantes de la vida humana, se caracteriza por la 

aceleración del crecimiento, transición y trascendencia importantes 

experimentadas por los seres humanos (17). Esta etapa del desarrollo se presentan 

características importantes como son (18). 

• En lo biológico: El individuo avanza desde la aparición inicial de las 

características sexuales secundarias hasta la madurez sexual. 

• En lo psicológico: Los procesos psicológicos y las pautas de 

identificación cambian desde los niños hasta los adultos. 

• En lo social: Se produce una transición del estado de completa 

dependencia socioeconómica a una independencia relativa. 
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El MINSA define la pubertad como la etapa en la que ocurren cambios 

fisiológicos particulares (la estimulación y función de los órganos por hormonas 

femeninas y masculinas). Las condiciones de la adolescencia incluyen cambios en 

la estructura corporal y cambios en las características psicológicas y de 

personalidad; sin embargo, las condiciones de la adolescencia no son uniformes, 

pero variarán según los individuos y grupos. Según la norma técnica para la 

atención integral de salud del adolescente, definió la adolescencia como la 

población de 12 a 17 años 11 meses y 29 días(19) 

2.1.2. Funcionamiento Familiar 

Se refiere a las conexiones y las dinámicas interpersonales que existen 

dentro de una familia. Un funcionamiento familiar saludable brinda a los 

adolescentes un entorno  estable y de apoyo, lo que les permite desarrollar 

adecuadamente sus habilidades sociales (20). 

El funcionamiento familiar debe verse como: “la relación participativa a 

través de las categorías que se da entre los miembros de una familia y se valora a 

través de las categoría cohesión, armonía, roles, permeabilidad, afectividad, 

comunicación y adaptabilidad” (21); es el modo en que se comportan unos con 

otros y la calidad de las relaciones interpersonales es considerado el componente 

más importante para determinar la salud de la familia (22). 

Por otro lado, cabe señalar que un funcionamiento familiar saludable es 

aquel que le posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y 

funciones que le están asignados históricamente y socialmente, entre las cuales 

podemos citar los siguientes:  

• Cubrir las necesidades materiales y emocionales de los miembros. 
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• La difusión de valores culturales y morales. 

• Apoyar y promover el proceso de socialización de los miembros. 

• Establecer y mantener un equilibrio que ayuda a superar las tensiones 

durante el ciclo vital. 

• Formación de relaciones interpersonales (educación para la convivencia 

social) 

• Facilitar el desarrollo de la identidad personal y sexual (23). 

Es importante destacar que la familia desempeña un papel crucial en el 

desarrollo de habilidades sociales en los adolescentes, la familia proporciona el 

entorno inicial en el que los adolescentes aprenden y practican estas habilidades, 

a través de las interacciones intrafamiliares y el modelo de comportamiento 

sociales adecuados. 

El funcionamiento familiar es considerado como la dinámica relacional 

interactiva y sistémica que se da entre los miembros de una familia y se evalúa a 

través de 7 dimensiones (24). 

2.1.2.1.  Dimensiones del Funcionamiento Familiar 

2.1.2.1.1. Cohesión 

Es la unión física y emocional de la familia al enfrentar diferentes 

situaciones y tomar decisiones sobre las tareas cotidianas (25). 

Una de las partes más importantes de la dinámica familiar es la 

cohesión, que se puede definir a partir de las relaciones emocionales que 

los miembros de una familia establecen entre sí. Cuando la cohesión es 

estrecha, fomenta la identificación física y emocional, el establecimiento 
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de vínculos sólidos entre ellos y un fuerte sentimiento de dependencia 

hacia el grupo familiar en su conjunto (25). 

El lazo emocional que articula a los miembros de la familia. Es el 

vínculo emocional entre los miembros de la familia. Dichos vínculos 

pueden ser más o menos cercanos, dependiendo de la familia. El vínculo 

afectivo es el factor protector más relevante para el desarrollo de las 

personas en este caso el adolescente, este vínculo se da por los padres al 

adolescente, de esta manera es posible que se pueda relacionar de manera 

estable y cálida. El amparo que proporciona un vínculo estable permite que 

el adolescente afronte sus crisis inesperadas e imprevistas (26). 

2.1.2.1.2. Armonía 

 Es la correspondencia entre las necesidades y los intereses 

individuales de la familia en un equilibrio emocional positivo. Es el 

entendimiento entre los miembros de un hogar, se expresa en un estado de 

ánimo armónico, dialogante y de entrega, sustentando en valores y 

principios de la vida, encaminadas a conseguir vivir en la verdad y lograr 

un desarrollo moral, intelectual, económico y espiritual. Una familia con 

buen funcionamiento familiar gracias a los lazos de cariño y respeto, 

pueden tener metas en común, convivir de manera armónica y facilitar que 

sus miembros se desarrollen saludablemente (27). 

2.1.2.1.3. Comunicación 

Es el intercambio de información dentro de la familia. La 

comunicación y el dialogo es un valor muy importante en la familia, en 

vista que permite el intercambio de ideas, pareceres, deseos y otros. Es la 
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llave de las puertas del entendimiento, la comprensión y porque no decirlo 

de la felicidad familiar (28). 

Cuando la comunicación entre los padres e hijos es adecuada, se 

fortalece la imagen que estos tengan en sí mismos, un buen 

funcionamiento familiar posee una buena comunicación, en el que los 

progenitores son capaces de comunicar sus valores, creencias y 

sentimientos a sus hijos.  

La comunicación es la clave para el desarrollo de los miembros de 

la familia, es esencial y enriquece los lazos internos de la familia, el estar 

comunicados dentro de la familia se hace posible la experiencia de vida 

participativa y comprometida (29). 

La carencia de recursos en el hogar hace que los padres pasen más 

horas fuera de la casa, disminuyendo ampliamente el contacto con sus 

hijos, dándose una pobre comunicación. La falta de comunicación entre 

padres e hijos, conlleva a que los adolescentes afronten solos sus 

problemas durante el proceso de adolescencia, por ejemplo: problemas de 

sexualidad les lleva a un desconcierto, por la cual  tienen que recurrir a 

otras plataformas y espacios para informarse, espacios en la cual carecen 

de valores o normas morales que les permitan una visión clara de la 

importancia de la preparación psicológica que engloba la sexualidad (30). 

Una familia funcional y una familia disfuncional tratan los 

conflictos de manera diferente, en una familia funcional la comunicación 

se puede utilizar correctamente para identificar y resolver problemas, por 

otro lado, en las familias disfuncionales la comunicación a menudo se 
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convierte en un medio de ataque, este estándar se da en un medio de lucha 

de los miembros de familia con todas sus fuerzas (31). 

2.1.2.1.4. Permeabilidad 

Se refiere a la capacidad de la familia de brindar y recibir 

experiencias de otras familias e instituciones. Se entiende como el aforo 

de la familia de brindar y recibir información acerca de la experiencia de 

otras familias e instituciones. Es considerada un recurso familiar que 

permite la relación prudente de sus miembros con otros sub sistemas, 

apareciendo la posibilidad de solicitar y permitir la ayuda desde fuera del 

sistema familiar. La apertura del sistema facilita el apoyo social de otras 

familias, de los amigos y compañeros más cercanos, además de otras 

instituciones sociales (28). 

2.1.2.1.5. Afectividad:  

Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros (25). Es la base para 

desplegar en los hijos seguridad y confianza en ellos mismos y en los 

demás. Con el afecto conseguimos regular emociones, si los hijos reciben 

afecto serán más resistentes al estrés y contrariedades. En las familias 

funcionales y saludables predominan patrones comunicativos directos y 

claros, sus miembros suelen expresar de manera espontánea tanto 

sentimientos positivos como negativos, sus iras y temores, angustias 

ternuras y afecto, sin negarle a nadie la posibilidad de expresar libre y 

plenamente su afectividad. En las familias saludables predomina 

igualmente el aspecto emocional afectivo positivo, lo cual potencia la 
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integración familiar y eleva los recursos de la familia para enfrentar los 

conflictos, crisis y problemas que puedan presentarse en distintas etapas a 

lo largo del ciclo vital evolutivo familiar (23). 

2.1.2.1.6. Roles 

 Cada miembro de la familia cumple con sus responsabilidades y 

funciones acordadas. Fundan la estructura de las relaciones familiares y 

deben ser flexibles. Esto ocurre cuando cada miembro de la familia cumple 

con los deberes y funciones que le negocian el núcleo familiar. Todos los 

miembros de la familia tienen roles que son parte de la estructura familiar 

y refiere al conjunto de expectativas y normas sobre la ubicación y el 

comportamiento de los miembros. Asignar roles a la familia a través de las 

posiciones de los miembros en el subsistema (28).  

2.1.2.1.7. Adaptabilidad 

 Es la habilidad, capacidad de un sistema familiar para cambiar su 

estructura de poder, relaciones de rol y reglas de relación en respuesta al 

estrés situacional. La adaptabilidad también es la capacidad de una familia 

para cambiar sus reglas de funcionamiento, roles y estructuras de poder, 

de esta manera poder responder ante eventos de estrés. Las familias suelen 

variar entre extremos de rigidez y flexibilidad. Las variables 

socioeconómicas y culturales siempre contribuyen a la adaptabilidad. La 

adaptabilidad puede depender de los siguientes aspectos: 

• El tipo de vínculos que tienen con sus miembros. 

• El método de resolución de problemas. 

• Las fuentes de apoyo al joven y su familia. 
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• Las creencias y principios de la familia. 

• La acumulación de estrés y tensiones. 

• Los recursos de la familia para manejar conflictos (32). 

2.1.2.2. Diagnóstico del Funcionamiento Familiar 

2.1.2.2.1. Familia funcional 

Es el conjunto de relaciones que permiten experimentar a cada 

miembro una óptima satisfacción y el desarrollo de actividades de mutuo 

crecimiento emocional. 

Es aquella cuyas relaciones como grupo humano promueven el 

desarrollo sano del crecimiento personal de cada uno de sus miembros, en 

la medida que existe un equilibrio en el cumplimiento de sus funciones y 

a su vez disponga de recursos adaptativos para enfrentar cambios (33). 

Una familia funcional se caracteriza por ser cohesionada con una 

unión familiar física y emocional al enfrentar diversas situaciones y en la 

toma de decisiones de las tareas cotidianas, debe ser armónica con 

correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los 

miembros de la familia en un equilibrio. emocional positivo (25). 

Las familias funcionales “adaptativas” tiene límites bastante 

definidos y jerarquías netas y son capaces de establecer relaciones 

adecuadas con otros subsistemas de su entorno (34). 

Por lo tanto, la familia es el círculo social que proporciona mayor 

número de relaciones emocionales y el principal trasfondo de aprendizaje 

del individuo, se afirma que el comportamiento de una persona depende 
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en gran medida de su estado familiar y funcionamiento. 

Características: 

Cuando tienen una comunicación clara y directa, los miembros 

pueden decir lo que piensan, pueden expresar sus emociones libremente, 

cada miembro tiene respaldo físico y emocional en sus primeros años de 

desarrollo, se tiene suficiente independencia para fomentar la identidad de 

sus miembros, sus miembros pueden adaptarse a los cambios durante los 

ciclos de vida, finalmente dentro de la familia se tienen sub sistemas 

(relación entre miembros de la familia) que son firmes y a la vez flexibles 

(1). 

2.1.2.2.2. Familia Moderadamente Funcional 

Es una expresión intermedia entre la familia funcional y la familia 

disfuncional, de las categorías que definen el funcionamiento familiar (35). 

En la familia moderadamente funcional, la mayoría de los 

miembros cumple con la fisonomía que establece el funcionamiento 

familiar, pero con defectos en ellos (36). 

Al respecto, se menciona que una familia moderadamente 

funcional limita el crecimiento espontáneo y puede generar temor para la 

toma de decisiones, además de reforzar sentimientos de inseguridad, que 

pueden estar fuertemente relacionados con el desarrollo de sus habilidades 

(21). 

Una familia con funcionamiento moderado probablemente 

realizará todas sus funciones, pero puede haber una pequeña cantidad de 
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funciones que no se realicen. Un ejemplo es cuando hay una comunicación 

buena pero mantiene una falta de cohesión o expresiones de afecto (37). 

2.1.2.2.3. Familia disfuncional 

Es la expresión negativa de las categorías que describen el 

funcionamiento familiar. La disfuncionalidad de una familia se define 

como cuando el comportamiento inadecuado o inmaduro de uno de los 

padres impide el desarrollo de la individualidad y la capacidad de 

relacionarse adecuadamente con los demás miembros de la familia (21). 

Una familia disfuncional es un núcleo social o célula social donde 

las relaciones o situaciones conflictivas surgen negativamente afectando 

el desarrollo de sus integrantes. Los fenómenos como el alcoholismo, 

violencia intrafamiliar, la drogadicción y la delincuencia se pueden 

explicar en parte como resultado de esta disfuncionalidad, que se refiere 

literalmente a “que no funciona” y no se refiere a una determinada 

estructura, ya que en la actualidad hay muchas formas de familia, las cuales 

pueden llegar a ser todas funcionales. (solo una madre o un padre con su 

hijo, unión de parejas divorciadas con sus propios hijos, etc.) (38). 

La disfuncionalidad familiar quiere decir que, no cumple con las 

labores que le atribuye la sociedad, con situaciones conflictivas que iban 

en perjuicio con el desarrollo de las habilidades de los integrantes, en 

concreto de los adolescentes y niños (2). 

De acuerdo a Hunt, la disfuncionalidad familiar se divide en dos 

sentidos: En primer lugar, una familia disfuncional se define por una serie 

de conductas inapropiadas e inmaduras por parte de los padres que impiden 
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el crecimiento personal y la capacidad de construir relaciones equilibradas 

entre los miembros del grupo familiar y segundo, este tipo de familia está 

formada por personas inestables a nivel emocional, psicológico y espiritual 

(39). 

Características: 

• Los miembros no son considerados individuales y de igual valor que 

los demás miembros. 

• Los miembros de la familia no quieren ser únicos. La conformidad es 

un menudo necesario. 

• Los padres son inconsistentes y no dan seguimiento. No son 

excelentes modelos para seguir. 

• La comunicación y la honestidad son desalentadores. La negación y el 

engaño prevalecen. 

• Cuando se presentan problemas, se mantienen escondidos, y al 

miembro con el problema se le avergüenza para que mantenga el 

silencio. Los problemas mayores se niegan y de esta manera 

permanecen sin resolver. Se alienta a los miembros a mostrar una 

buena cara al mundo. 

• La familia no satisface las necesidades de sus miembros. Se desanima 

a satisfacer necesidades o pedir favores. Los roles familiares son 

inflexibles y rígidos. 

• Las normas familiares son estrictas, y la violación de ellas puede ser 

ignoradas o castigadas por severidad. Las respuestas difieren entre sí. 

• Los miembros se sienten constantemente culpables y avergonzados; es 
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difícil para ellos asumir la responsabilidad de su comportamiento y las 

consecuencias. 

• Los errores son criticados severamente. Se espera que los miembros 

siempre estén “en lo correcto” o “sean perfectos”. No se enseña a los 

miembros a que deben aprender solos y esperar la crítica si no hacen 

las cosas correctamente. 

• Los padres son poderosos e infalibles. Enseñan al niño que no deben 

ser cuestionados y que siempre tienen el control. Los niños no tienen 

derecho a discrepar. 

Causas de la disfuncionalidad familiar. 

Existen muchos factores externos e internos que causan conflictos, 

lo que conlleva a una crisis, dentro ellos también hay crecimiento de 

conductas negativas, existen varios motivos las cuales conllevan a una 

disfuncionalidad familiar. Por lo tanto, se mencionan los siguientes 

motivos (40). 

• Padres divorciados. 

• Migración de uno de los padres. 

• Ausencia de tiempo compartido. 

• Frecuencia de peleas. 

2.1.2.2.4. Familia severamente disfuncional 

Es una expresión negativa extremo de las categorías que definen el 

funcionamiento familiar; tienen impacto en todas las categorías con una 

inadecuada o nula expresión de afectos y una comunicación no clara e 
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indirecta que puede resultar en el maltrato físico y psicológico del 

adolescente (21). 

2.1.3. Habilidades Sociales 

Las habilidades sociales, según el MINSA, son las que se requieren para 

tener un comportamiento adecuado y positivo que permita enfrentar de manera 

efectiva los retos y desafíos de la vida diaria. En otras palabras, es un conjunto de 

habilidades psicosociales cuyo desarrollo aumentan las posibilidades de las 

personas de mejorar su desempeño en la vida diaria (41). 

Relacionarnos con los demás implica mucho más que el simple hecho de 

mantener una relación o un trato con alguien. Requiere, en primer lugar, que cada 

persona se conozca y acepte tal como es. Esto conlleva, a dejar a un lado los juicios 

previos y tratar de entender a la otra persona, comunicarse con los demás sin herir 

con palabras, solucionar problemas y conflictos de la forma más positiva posible, 

etc. Es definitiva, dominar una serie de destrezas y capacidades que nos permitan 

desenvolvernos en la sociedad de manera eficaz, enfrentándonos con éxito a las 

diversas situaciones que nos plantea la vida (42). 

Las habilidades para la vida han sido una parte importante de la educación 

preventiva y la promoción de estilos de vida saludable desde hace dos décadas. La 

OMS, OPS y UNICEF son algunas de las organizaciones internacionales que han 

tomado la importancia de trabajar las “Habilidades para la vida”, en el marco de 

los esfuerzos globales para promover la salud mental, emocional y el 

fortalecimiento de factores protectores en niños, adolescentes y jóvenes (43). 

Los determinantes de la salud (conjunto de condiciones de salud y 

enfermedad en individuos, grupos y colectividades), principalmente en los estilos 
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de vida (consumo de alcohol y drogas, comportamiento violento, relaciones 

sexuales precoces, entre otras), están influenciados por las habilidades sociales. 

Por lo tanto, se considera que la parte medular consiste en lograr que el 

adolescente conozca y haga suyas determinadas habilidades y destrezas (41). 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al 

individuo a relacionarse de manera efectiva y adecuada con otras personas, 

expresando sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos según las 

situaciones vividas (44). 

Hablar de habilidades es saber que los seres humanos somos por naturaleza 

sociales y son estas las que nos permitan vivir en armonía con todos los que nos 

rodean para disfrutar de una vida emocionalmente sana (45). 

El desarrollo de habilidades sociales durante la época escolar contribuye 

también a disminuir otras situaciones presentes en las aulas, tales como los 

problemas de relación con los compañeros, el aislamiento, falta de solidaridad, 

agresividad y peleas que, a su vez, derivan en desmotivación señalada 

frecuentemente como una de las causas del fracaso y deserción escolar. Por esta 

razón, es importante conocer la presencia y el desarrollo de habilidades sociales 

en adolescentes, ya que,  un equilibrio entre las enseñanzas académicas y las 

habilidades sociales permitirá el desarrollo de estudiantes competentes que no 

solo estén preparados para afrontar retos cognitivos tales como: negociación, 

trabajo en equipo, asertividad y manejo de conflictos, entre otras características 

que son valoradas en el profesional que posteriormente pudieran alcanzar (46). 
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2.1.3.1. Características de las habilidades sociales 

Son específicas para cada cultura: las habilidades surgen en 

contextos culturales, con valores, tradiciones, normas, que determinan el 

desenvolvimiento de la población, lo que implica parámetros dentro de los 

cuales las personas deben desarrollarse satisfactoriamente, es decir deben 

comportarse adecuadamente respetando la cultura. 

Son genéricas: las habilidades tienen una aplicación práctica en 

diversos aspectos de la vida diaria, son herramientas que ayudan a afrontar 

eficazmente determinadas situaciones, sin embargo, más allá de esto, hay 

la posibilidad de generalizar su aplicación a situaciones en las que 

aparentemente no podrían ser utilizadas. Por ejemplo, la habilidad para la 

comunicación puede ser efectivas en negociaciones, para la prevención del 

consumo de drogas y prevención de la violencia, etc. 

No son exclusivas: para afrontar una determinada exigencia, por 

ejemplo, en la comunicación; no es suficiente estar capacitado en dicha 

habilidad, sino que se hace necesaria la complementariedad de otras 

habilidades como la toma de decisiones, resolución de problemas. 

2.1.3.2. Dimensiones de las habilidades sociales. 

El MINSA, señala cuatro habilidades sociales para el adolescente. 

2.1.3.2.1. Asertividad 

 Se define como la habilidad personal que nos permite expresar 

sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de 

forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Es 
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decir, nos referimos a una forma para interactuar efectivamente en 

cualquier situación que permite a la persona ser directa, honesta y 

expresiva. El principio de asertividad es el respeto profundo del yo, sólo 

al sentar respeto, podemos respetar a los demás. “Mucha gente necesita 

aprender sus derechos personales, además de expresar pensamientos, 

emociones y creencias en formas directas, honestas y apropiadas sin violar 

derechos de cualquier otra persona. La esencia de la conducta asertiva 

puede ser reducida a cuatro patrones específicos: la capacidad de decir 

“no”, la capacidad de pedir favores y hacer requerimientos, la capacidad 

de expresar sentimientos positivos y negativos y la capacidad de iniciar, 

continuar y terminar conversaciones (47). 

Según el MINSA, es la confianza que tenemos en nosotros mismos 

y en nuestras capacidades para expresar nuestras opiniones sin dañar a los 

demás y que tienen derecho a ser tratados con respeto (41). 

Características de la persona asertiva: 

• Se conoce a sí misma y suele ser consciente de lo que siente y de lo 

que desea en cada momento. 

• Se acepta incondicionalmente, por eso cuando gana o pierde conserva 

su propio respeto y dignidad. 

• Sabe comprender y manejar adecuadamente sus sentimientos y los de 

los demás, por tanto, no experimenta más ansiedad de la conveniente 

en sus relaciones interpersonales y es capaz de afrontar serenamente 

los conflictos, los fracasos o los éxitos. 

• Acepta sus limitaciones de cualquier tipo, pero al mismo tiempo lucha 
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con todas sus fuerzas por realizar sus posibilidades. 

• Pueden comunicarse son personas de todos los niveles: amigos, 

familiares y extraños, esta comunicación tiende a ser abierta, directa, 

franca y adecuada. 

• Suele expresar sus sentimientos de forma adecuada y no espera a que 

los demás lo adivinen (48). 

2.1.3.2.2. Comunicación 

 La comunicación es el intercambio de información entre dos o más 

personas. Es el instrumento que utilizamos para relacionarnos entre 

nosotros. Así, por medio de ella podemos compartir expresar nuestras 

ideas sentimientos, informar y conseguir nuestros propósitos (49). 

Si una persona no tiene estas habilidades para la comunicación se 

siente aislada, frustrada o siente que no vale mucho, y tiene menos 

probabilidades de recibir ayuda o integrarse a algún grupo. Los 

adolescentes deben lograr comunicarse de manera efectiva con sus iguales, 

pero también con los adultos. Por ello, que para los jóvenes, comunicarse 

adecuadamente se convierte en una habilidad de supervivencia (50). 

En el ámbito de la comunicación entre padres e hijos; si por un lado 

es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, es más 

importante la comunicación en la familia, cuando existe la comunicación 

en una familia, se puede afirmar que existe un compañerismo, una 

complicidad, y un ambiente de unión y afecto en la casa. Habrá sobre todo 

un respeto mutuo y unos valores más asentados. Sin embargo, crear este 

clima de comunicación en la familia, no es una tarea fácil. Hay que ayudar 
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a los hijos con prácticas, es decir, que los padres introduzcan mecanismos 

que faciliten la comunicación (51). 

Es evidente, que para que haya un buen diálogo hay que saber 

escuchar y como siempre, no olvidar dedicar tiempo. Es importante pensar 

en la actitud de los padres, no siempre tiene la razón y que escuchando se 

aprende y se conoce con profundidad a los hijos, los adolescentes no 

abrirán su corazón si uno es rígido y poco flexible. Ya que, para que haya 

buena comunicación, es muy importante ir con la sencillez de quién quiere 

ayudar y nunca imponer (52). 

La comunicación entre adolescentes según genero suele ser la 

misma, con la diferencia de que a la hora de comunicarse las mujeres 

buscan expresar su sentimiento y tienen cuidado de no ofender la 

sensibilidad de nadie, así mismo, los varones adolescentes se comunican 

dependiendo del entorno en el que se encuentran, estos son más directos y 

buscan que sus compañeros vean en ellos seguridad. Desde muy pequeñas 

a las niñas se les suele trata delicadamente en cambio los varones se les 

enseña que no deben mostrar debilidad ante los demás, por lo que su forma 

de comunicarse es más directa (48). 

La Comunicación escolar: 

En el ámbito educativo debe destacar que la comunicación también 

está ligada a nuestra capacidad de pedir consejo o ayuda en momentos de 

necesidad, por lo que cobra aun, más importancia en la etapa de la 

adolescencia. La habilidad de comunicación se desarrolla constantemente 

y son útiles no solo en el ámbito de la familia, la escuela sino también en 
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su comunidad. Otro aspecto fundamental de la comunicación en las 

escuelas es el uso del enfoque intercultural, es decir realizar 

implementación de procesos comunicativos también en la lengua nativa. 

Incluso el quechua que es la lengua materna de un número considerable de 

estudiantes, presenta una serie de términos que promueven la autoayuda, 

la cooperación y una relación social armoniosa que no se refuerza en el 

aula (53). Una buena comunicación es el resultado de las habilidades 

aprendidas en la infancia y la niñez a través de influencia positiva de los 

padres y educadores. Sin embargo, también se puede desarrollar mediante 

un entrenamiento sistémico. 

2.1.3.2.3. Autoestima 

 La autoestima es el valor que le individuo atribuye a su persona y 

a sus capacidades. Es una forma de pensar positivamente, una motivación 

para experimentar diferentes perspectivas de la vida, de enfrentar retos, de 

sentir y actuar, que implica que los individuos se acepten, se respeten, 

confíen y crean en ellos mismos. La autoestima, entre otras cosas es el 

concepto propio que tiene cada sujeto sobre sí mismo, es decir la idea que 

tiene una persona de sí mismo que lo obliga a preguntarse quién es, cuál 

va a ser su identidad la cual se fabricara a través de la conducta que vaya 

desarrollando.(54) 

Según la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental del 

Ministerio de Salud, la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestra 

manera de ser, de quienes somos, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y emocionales que configuran nuestra personalidad. Esta se 
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aprende, cambia y la podemos mejorar. Muchas veces, dependerá de cómo 

se encuentra nuestra autoestima para adquirir éxitos y fracasos en el 

transcurrir de nuestras vidas. Se dice que cuando mantenemos una 

autoestima adecuada, esta se vinculará al concepto positivo de uno mismo, 

potenciará la capacidad de las personas a desarrollar sus habilidades y 

aumentará el nivel de seguridad personal. A diferencia de una autoestima 

baja que enfocará a la persona hacia la derrota y fracaso. 

Respecto a la relación de la autoestima con las habilidades sociales 

Peñafiel & Serrano, mencionan que el autoconcepto y la autoestima se 

forman a partir de las propias experiencias de éxito y fracaso, así como a 

partir de las relaciones con el medio, de acuerdo a las opiniones de los 

otros, respecto a nuestras características y nuestra conducta. Por este 

motivo, posee una importante relación con las habilidades sociales(55). 

El área de la salud es de vital importancia, referida por Valencia, 

quien afirma que las personas con alta autoestima se cuidan de sí mismas 

porque saben que son importantes, esto es debido a que la autoestima 

influye en el comportamiento del ser humano(56). 

Un adolescente con suficiente autoestima aprende más 

eficazmente, entabla relaciones mucho más gratas, es capaz de aprovechar 

las oportunidades que se le presenten, es más productivo e independiente 

y es más consciente de la dirección en la que se dirige. Si el adolescente 

termina esa etapa de su vida con autoestima fuerte y bien desarrollada 

podrá entrar en la vida adulta con buena parte de los cimientos necesarios 

para llevar una existencia productiva y satisfactoria. 
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• Autoestima e influencia escolar: 

La autovaloración es la causa directa del éxito o fracaso de una 

persona, cuando un estudiante tiene una alta estima es capaz superar los 

fracasos y los problemas que surgen, porque tiene la fuerza interior 

necesaria para responder positivamente y busca la superación de los 

obstáculos. Los compañeros de clase ejercen una gran influencia en la 

formación de la autoimagen puesto que los niños son muy sensibles a las 

críticas y tienden a deprimirse o a proyectarlos en sus relaciones socio 

afectivo y cognitivas (57). 

2.1.3.2.4. Toma de decisiones 

Es la capacidad de una resolución y voluntad de ejecución de una 

persona frente a un problema (58). 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de 

la vida, estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, 

familiar, sentimental, es decir, en todo momento se toman decisiones (59). 

Según Mantilla Castellanos, la toma de decisiones nos facilita 

manejar constructivamente las decisiones respecto a nuestras vidas y los 

demás. Esto puede tener consecuencias para la salud y bienestar, si los 

niños y jóvenes toman decisiones en forma activa acerca de sus estilos de 

vida, evaluando opciones y las consecuencias que éstas podrían tener en 

su propia vida y en el bienestar de las demás personas (60). 

Tomar decisiones requiere analizar la información disponible y 
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hacer uso de la experiencia acumulada, antes de seleccionar el curso de 

acción apropiado. Requiere también de la identificación de alternativas, 

tomar en cuenta las consecuencias de cada una de ellas y determinar con 

que alternativas se obtendrá los resultados esperados; sin embargo, esta 

decisión está afectada por los factores como estrés, el tiempo y la presión 

de los compañeros. 

En general las decisiones nacen cuando el ser humano tiene la 

oportunidad de decidir y de cuestionarse ante lo que debe hacer en cada 

momento de su vida y este proceso de toma de decisiones en muy 

importante en la juventud ya que es la época en la que se inician muchos 

de los proyectos que afectarán el futuro. Sin embargo, las decisiones 

generalmente se toman sin darnos cuenta, de manera mecánica. Por ello 

las decisiones que se toman durante la adolescencia trascienden, esto 

quiere decir que marcan las siguientes etapas del cuso de vida. Quiere decir 

que las consecuencias se manifiestan, a través del tiempo, en la juventud, 

la madurez es incluso la vejez. La buena toma de decisiones permite vivir 

mejor, nos otorga algo del control sobre nuestras vidas. Como dijo Harry 

Truman: “Toda mala decisión que tomo va seguida de otra mala 

decisión”(58). 

2.1.3.3. Categorías de las habilidades sociales 

2.1.3.3.1. Bajo y muy bajo 

 Tienen un pobre reforzamiento social positivo y aislamiento de 

una familia estructurada, también tiene timidez, dificultad de expresar 

emociones, reacciona de manera agresiva y defensiva para quienes los 
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rodean; así mismo, estos adolescentes afrontan aislamiento social, rechazo 

y una baja autoestima porque se consideran incompetentes socialmente.  

Personas con carencias o falta de habilidades sociales necesarias, 

esto implica dificultades para tener un vínculo para  relacionarse y 

comunicarse con otras personas, pueden experimentar aislamiento social, 

rechazo, pueden percibirse a sí mismos como personas incompetentes 

socialmente (61). También afecta de manera negativa al propio desarrollo 

del individuo afectando directamente en el plano personal, social o 

económicamente. 

2.1.3.3.2. Promedio bajo 

 Son individuos que tienen habilidades sociales básicas que 

necesitan mejorar y fortalecer para una mayor competencia, además son 

incapaces de expresar acuerdos, desacuerdos u opiniones que les permitan 

expresarse para desenvolverse activamente en su entorno social (61). 

2.1.3.3.3. Promedio 

Requieren consolidar e incrementar sus habilidades sociales, 

difícilmente se sentirán satisfechos, tampoco se sentirán capaces de 

alcanzar metas que les haga sentir bien, estar a gusto con ellos mismos, 

mostrarán inseguridad en situaciones cotidianas y en las relaciones 

interpersonales. Así mismo las personas que necesiten consolidar y 

ampliar sus habilidades sociales. Consolidar es el proceso de dar firmeza, 

seguridad y solidez a las habilidades sociales de una persona (62). 
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2.1.3.3.4. Promedio alto 

Son considerados a quienes tienen adecuadas habilidades sociales, 

y que son adolescentes positivamente competentes, lo que les ofrece la 

oportunidad de adquirir y desarrollar habilidades sociales que puedan 

influir de forma decisiva en su posterior adaptación social y psicológica. 

Asimismo, quienes tienen suficientes habilidades sociales, son aquellos 

que practican sus habilidades sociales de manera consciente y de acuerdo 

con las condiciones o necesidades en la vida diaria (61). 

2.1.3.3.5. Alto y muy alto 

Son considerados aquellos que buscan alcanzar sus propias metas; 

pero también tienen en cuenta los intereses de los demás y cuando es 

posible, intentan encontrar soluciones que sean satisfactorias para ambas 

partes en los conflictos. La resolución de problemas se considera una 

estrategia de afrontamiento porque permite al individuo experimentar 

nuevos cambios en su vida, los cuales contribuirá en forma positiva a un 

desarrollo personal relacionado al bienestar del individuo (57). 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

• Adolescencia. – La OMS define la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y 

antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las 

etapas de transición más importante en la vida del ser humano, que se 

caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, 

superando únicamente por el que experimentan los humanos(17). 
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• Funcionamiento Familiar. - Es la relación interactiva que se da entre 

los miembros de una familia y se evalúa a través de las categorías 

cohesión, armonía, roles, permeabilidad, efectividad, comunicación y 

adaptabilidad(21). 

• Habilidades. – Es la capacidad de alguien para desempeñar de manera 

correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada. De esta 

manera se trata de una forma de aptitud específica, para una actividad 

puntual, sea de índole física, mental o social. Se entienden como talentos 

innatos, naturales, aprendidos o perfeccionados(63). 

• Habilidades Sociales. – Las habilidades sociales son un conjunto de 

conductas y hábitos observables, de pensamientos y emociones que 

fomentan la comunicación eficaz, las relaciones satisfactorias entre las 

personas y el respeto hacia los demás, hecho que lleva a un mejor 

sentimiento de bienestar(64). Son  necesarias para tener un 

comportamiento adecuado y positivo, que nos permitan enfrentar 

eficazmente las exigencias y retos de la vida diaria(65). 

2.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Antecedentes Internacionales 

Verdezoto, L. (8) Realizó una investigación en Ecuador con el objetivo de 

determinar la relación entre las habilidades sociales y el funcionamiento familiar 

en adolescentes, la población estuvo constituida por 99 adolescentes, 51 mujeres 

y 48 varones, con un rango de edad entre los 15 a 17 años. Tiene un enfoque 

cuantitativo con un alcance correlacional de corte transversal. Los instrumentos 

usados en caso de habilidades sociales se utilizó la escala de habilidades sociales 
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de Goldstein y para el funcionamiento familiar el cuestionario de funcionamiento 

familiar FF-SIL. Para el análisis de datos se hizo mediante rho de Spearman. En 

la cual se demostró que existe una relación significativa entre habilidades sociales 

y el funcionamiento familiar con un valor estadístico de (Rho=0,239, p<0,05). 

Con relación a las habilidades sociales se evidencio una predominancia del nivel 

bajo con el 84,8% y del funcionamiento familiar se demostró que el nivel 

moderadamente funcional predomina con un 67.7%.  

2.3.2. Antecedentes Nacionales 

Pairazamán, A. et al. (9) Efectuaron una investigación en La Libertad-

Pacasmayo con el objetivo de determinar la relación que existe entre el nivel de 

habilidades sociales y el nivel de funcionamiento familiar de los adolescentes de 

la Institución Educativa San José – Provincia de Pacasmayo 2020. El documento 

es de tipo cuantitativo, la muestra llego a 97 a la conclusión. El test de Evaluación 

habilidades sociales (MINSA 2005) y la Escala de Evaluación de Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar – FACES III (Olson, 1985). La conclusión a la cual llega 

el estudio fue que el 42,2% de adolescentes su nivel de funcionamiento familiar 

es medio, el 32% es extremo y en el 25,8% es balanceado, en relación a las 

habilidades sociales, el 61,8% de adolescentes tienen un nivel de habilidades 

sociales de promedio bajo, en tanto que el 38,2% tienen un nivel que va de 

promedio alto a muy alto. Para analizar la relación entre variable se utilizó la 

prueba de independencia de criterios de tau c de kandell, encontrándose que no 

existe relación estadística entre las variables de estudio. Sin embargo, existe 

relación altamente significativa entre la cohesión familiar y las habilidades 

sociales. 
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Borrero, M. (24) Realizó una investigación en Trujillo con el objetivo de 

establecer la relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales 

en estudiantes de secundaria. La población estuvo constituida por 80 adolescentes 

del cuarto grado de secundaria, Tiene un enfoque descriptivo correlacional basado 

en el diseño no experimental. Los instrumentos que se utilizaron son de cohesión 

y adaptabilidad Familiar – FACES III y para la escala de Habilidades Sociales de 

Arnold. Para la descomposición estadística se utilizó la formula correlacional de 

Rho de Spearman. Los resultados indican que existe una relación expresiva baja 

entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales a un nivel de 

significancia del 0.05; además la magnitud de cohesión del funcionamiento 

familiar y las habilidades sociales no existe relación significativa. Predominando 

la funcionalidad familiar media y las habilidades sociales altas. 

Talavera, O. (66) Realizó una investigación en Arequipa con el objetivo:  

determinar la relación que existe entre funcionamiento familiar y habilidades 

sociales en adolescente. Fueron 83 estudiantes parte de la investigación quienes 

cursaban el nivel secundario. Es un estudio con enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo con diseño correlacional de corte transversal. El método utilizado en 

esta investigación fue la encuesta y como técnica el cuestionario; los instrumentos 

empleados fueron el cuestionario de percepción del funcionamiento familiar FF-

SIL y lista de evaluación de habilidades sociales (HHSS). Tras la aplicación de 

una prueba estadística paramétrica como es la r de Pearson se demostró que existe 

una relación significativa, directa y positiva (p<0,05) entre funcionamiento 

familiar y habilidades sociales en adolescentes. El 56,6% de los adolescentes 

percibieron a su familia como moderadamente funcionales, seguido el 26,5% 

como familias funcionales, seguido del 26,5% como familias funcionales. Las 
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habilidades sociales en un 27,7% de los estudiantes tienen un nivel promedio bajo, 

seguido del 20,5% con un nivel promedio alto (66). 

Mansilla, P. (67) Hizo una investigación en Lima que tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales en 

los adolescentes evaluados. La población de estudio estuvo confirmada por 231 

estudiantes de una I.E. de Lima Norte, ubicada en el distrito de Comas. El 

muestreo fue no probabilístico y la muestra fue de 145 estudiantes. Así mismo el 

método fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, corte transversal y 

alcance correlacional. Se hizo uso de los instrumentos: cuestionario de la 

funcionalidad familiar – FACES III y lista de chequeo y evaluación de las 

habilidades sociales, a través de cuestionarios virtuales (Google forms). El análisis 

de los resultados fue mediante el software estadístico SPSS versión 24. Acerca de 

los resultados se obtuvo que existe una relación significativa y directa con fuerza 

de correlación baja entre funcionalidad familiar y las habilidades sociales, esto 

quiete decir que a mayor funcionalidad familiar mayores niveles de habilidades 

sociales. Se concluyo que existe relación significativa entre la funcionalidad 

familiar y las habilidades sociales en la muestra estudiada, además, se halló una 

correlación directa baja. 

Aquise, Q. et al. (20) Realizaron un investigación en Instituciones 

Educativas Publicas Peruanas, el objetivo fue describir la relación que existe entre 

el funcionamiento familiar y las habilidades sociales. Tuvo un enfoque 

cuantitativo con un diseño no experimental y de tipo descriptivo-correlacional 

transeccional. La muestra estuvo conformada por 211 estudiantes. Los 

instrumentos utilizados fueron: Escala de Evaluación de Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar y la lista de Evaluación de las Habilidades Sociales. Para 
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determinar la relación utilizaron la prueba estadística de Rho de Spearman con un 

coeficiente de relación de 0,768, lo que indica que existe relación entre el 

funcionamiento familiar y habilidades sociales, de igual manera determinó que 

existe una correlación alta entre la funcionalidad familiar y sus dimensiones de 

comunicación (Rho =0,7055), toma de decisiones (Rho =0,730), autoestima (Rho 

=0,788) y asertividad (Rho =0,707). 

Sanabi, L. (68) Realizo una investigación en Ayacucho cuyo objetivo es, 

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

sociales en escolares de 3ro a 5to grado de educación secundaria de la institución 

educativa publica “Haya de la Torre” del distrito de Vinchos, Ayacucho 2021. La 

población de estudio estuvo conformada por 101 estudiantes de la I. E. Haya de 

la Torre ubicada en el distrito de Vinchos, Ayacucho. Mediante el muestreo 

aleatorio y la muestra es de 80 estudiantes de 3ro a 5to de secundaria. El método 

fue de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional. Donde se utilizó la escala 

de las habilidades sociales según Goldstein para el funcionamiento familiar se 

aplicó el cuestionario del sistema familiar CESF. En los resultados se evidencia 

que existe una correlación positiva moderada entre las habilidades sociales y 

funcionamiento familiar, con un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 

0,434 que indica que a menor habilidad social menor funcionalidad familiar y así 

viceversa.  

2.3.3. Antecedentes Regionales 

Flores, V. (13) Realizó una investigación con el objetivo de determinar la 

relación entre el tipo de funcionamiento familiar y nivel de habilidades sociales 

en la IES Carlos Rubina Burgos de Puno, se utilizó una metodología descriptiva 
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con diseño correlacional con una muestra de 197 alumnos, la técnica utilizada fue 

la encuesta y los instrumentos utilizados presentan validez y confiabilidad. Los 

resultados demuestran que existe una relación significativa con p<0,05, así mismo 

el 49,7% tiene una familia moderada funcional, respecto a las habilidades sociales 

un 25,4% tiene un nivel alto, así mismo encontró que existe una relación 

significativa entre la variable de funcionalidad familiar y las dimensiones de 

comunicación, toma de decisiones, autoestima y asertividad de la variable de 

habilidades sociales.  

Esteves, V. et al (69) Ejecutaron una investigación en Puno cuyo objetivo 

fue identificar la relación entre habilidades sociales en adolescentes y 

funcionalidad familiar. La población estuvo constituida por 726 y la muestra de 

251 estudiantes de primero a quinto año de secundaria. Utilizó el método de 

investigación cuantitativa, tipo descriptivo correlacional. El instrumento que 

utilizó fue el test estructurado de habilidades sociales del Ministerio de Salud y 

APGAR Familiar. Los resultados indican que existe una correlación positiva y 

alta entre habilidades sociales y funcionamiento familiar, los adolescentes se 

encuentran en nivel promedio con 27,9% en las habilidades sociales y con una 

disfunción familiar leve de 29.9%; así mismo, halló que existe una relación 

positiva alta entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales de 

autoestima y toma de decisiones, y una relación positiva moderada entre la 

funcionalidad familiar y las dimensiones de comunicación y asertividad.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo y de tipo correlacional, 

porque se establece la relación que existe entre la variable “funcionalidad 

familiar” y la variable “habilidades sociales”, luego se relaciona la variable 

“funcionalidad familiar” con cada dimensión de “habilidades sociales” (70). 

3.1.2. Diseño de Investigación 

El diseño utilizado es no experimental, debido a que no se manipularon las 

variables (70). Y es de corte transversal, dado que el recojo de información se dio 

en un solo momento (71). 

Esquema de diseño de estudio: 

De acuerdo al tipo de investigación, se propuso el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

M 

V1 

R 

V2 
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M= Estudiantes de la I.E.S. Carlos Rubina Burgos - Puno 

V1=Funcionamiento familiar 

V2=Habilidades sociales 

R=Relación entre variables 

3.2. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La institución Educativa Secundaria Carlos Rubina Burgos, es un colegio público 

y de gestión directa y modalidad secundaria con forma de atención escolarizada. Las 

clases académicas se realizan en doble horario; turno mañana de 7:30 a 12:30 horas del 

día, turno tarde de 13:00 a 18:00 horas del día. Compuesta por el sexo femenino, ubicado 

en el cruce del Jr. Conde de Lemos y el Jr. Grau N° 388, Distrito y Provincia Puno, con 

una altitud de 3827 m.s.n.m. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

La población de estudio estuvo compuesta por 420 adolescentes mujeres, 

según padrón nominal del año 2023, en los grados de 1ro a 5to cuyas edades 

fluctúan entre 12 y 17 años, 11 meses y 29 días. De acuerdo con el director IES, 

aproximadamente el 80% de los estudiantes apoyan a sus padres en sus trabajos y 

otros trabajan en otra actividad. 

La población se encuentra distribuida de la siguiente manera. 
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Tabla 1 

 Número de estudiantes por sección de la IES Carlos Rubina Burgos - Puno 

GRADOS ESTUDIANTES POR SECCIONES TOTAL 

A B C D 

Primero 26 26 26  78 

Segundo 26 26 27  79 

Tercero 26 27 27  80 

Cuarto 26 26 27  79 

Quinto 26 26 26 26 104 

TOTAL 420 
FUENTE: Nómina de matrículas de la I.E.S Carlos Rubina Burgos Puno 2023 

3.3.2. Muestra 

El muestreo fue no probabilístico intencional, ya que se seleccionó a los 

adolescentes, considerando los criterios de inclusión y exclusión necesarias para 

el estudio (71). El tamaño de la muestra quedó constituido por 361 estudiantes 

adolescentes.     

3.3.2.1. Criterio de Inclusión 

• Alumnas entre 12 y 17 años de edad 

• Alumnas entre el 1ro a 5to año de secundaria 

• Alumnas que convivan al menos con uno de sus padres 

3.3.2.2. Criterios de Exclusión 

• Alumnas que vivan en albergues 

• Alumnos que tengan problemas psiquiátricos y psicológicos. 

• Estudiantes que no hayan firmado su asentimiento informado. 

• Estudiantes que no cuenten con el consentimiento informado firmado. 



53 

 

3.4. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

Variable  Dimensión Indicadores Categorías  Índice 

VARIABLE 

INDEPENDIENT

E: 

FUNCIONAMIE

NTO FAMILIAR. 

Es la relación 

interactiva a 

través de las 

categorías que se 

da entre los 

miembros de una 

familia y se evalúa 

a través de las 

categorías 

cohesión, 

armonía, 

comunicación, 

permeabilidad, 

afectividad, roles 

y adaptabilidad. 

Cohesión Las decisiones de cosas 

importantes se tomas 

en el hogar. 

 

Los demás miembros 

de la familia apoyan 

cuando uno de ellos 

tiene un problema. 

-Familia Funcional 

-Familia 

Moderadamente 

Funcional 

-Familia 

Disfuncional 

-Familia 

Severamente 

Disfuncional 

9-10p. 

7-8p. 

 

 

4-6p. 

 

2-3p. 

Armonía Predominio de la 

armonía (paz, 

tranquilidad) en el 

hogar. 

 

En el hogar se respeta 

los intereses y 

necesidades de cada 

uno. 

-Familia Funcional 

-Familia 

Moderadamente 

Funcional 

-Familia 

Disfuncional 

-Familia 

Severamente 

Disfuncional 

9-10p. 

7-8p. 

 

 

4-6p. 

 

2-3p. 

Comunicación  La conversación es 

clara y directa en el 

hogar sin llegar a 

disimular 

 

 

Todos los temas se 

pueden conversar sin 

temor en el hogar. 

-Familia Funcional 

-Familia 

Moderadamente 

Funcional 

-Familia 

Disfuncional 

-Familia 

Severamente 

Disfuncional 

9-10p. 

7-8p. 

 

 

4-6p. 

 

2-3p. 

Permeabilidad Las experiencias de 

otras familias son 

tomadas en cuenta en el 

hogar para situaciones 

difíciles. 

 

Ante un problema 

familiar, buscamos 

ayuda en otras 

personas. 

-Familia Funcional 

-Familia 

Moderadamente 

Funcional 

-Familia 

Disfuncional 

-Familia 

Severamente 

Disfuncional 

9-10p. 

7-8p. 

 

 

4-6p. 

 

2-3p. 

Afectividad Las manifestaciones de 

cariño son parte de 

nuestra vida diaria en el 

hogar. 

 

Las demostraciones de 

cariño se hacen por 

abrazos y palabras 

amables. 

-Familia Funcional 

-Familia 

Moderadamente 

Funcional 

-Familia 

Disfuncional 

-Familia 

Severamente 

Disfuncional 

9-10p. 

7-8p. 

 

 

4-6p. 

 

2-3p. 

Roles Cumplimiento de 

responsabilidades en el 

hogar. 

 

-Familia Funcional 

-Familia 

Moderadamente 

Funcional 

9-10p. 

7-8p. 

 

 

4-6p. 
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Las tareas son 

repartidas sin que nadie 

este sobrecargado en el 

hogar. 

-Familia 

Disfuncional 

-Familia 

Severamente 

Disfuncional 

 

2-3p. 

Adaptabilidad Se aceptan y se 

sobrellevan los 

defectos de los demás 

miembros de la familia. 

 

Las situaciones como 

almorzar juntos, 

festejar cumpleaños y 

otros pueden 

postergarse si se 

presentan otras 

situaciones. 

-Familia Funcional 

-Familia 

Moderadamente 

Funcional 

-Familia 

Disfuncional 

-Familia 

Severamente 

Disfuncional 

9-10p. 

7-8p. 

 

 

4-6p. 

 

2-3p. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

HABILIDADES 

SOCIALES Son 

aquellas aptitudes 

necesarias para 

tener un 

comportamiento 

adecuado y 

positivo, que nos 

permitan enfrentar 

eficazmente las 

exigencias y retos 

de la vida diaria. 

Asertividad Mantenerse callado (a) 

para evitar problemas. 

 

Reacción con un 

insulto si alguien habla 

mal de uno. 

 

Pedir ayuda de buena 

manera. 

 

No se felicita a una 

persona aun si se saca 

una buena nota en el 

examen. 

 

Se agradece cuando se 

recibe ayuda. 

 

Se abraza a un amigo 

cuando cumple años. 

 

Existe enojo si un 

amigo falta a una cita 

pactada. 

 

Se evita contar sus 

cosas cuando uno está 

triste. 

 

Se expresa a un amigo 

la molestia cuando 

hace algo inadecuado. 

 

No se agrede a una 

persona mayor aun a 

pesar de recibir 

-Muy bajo 

-Bajo 

-Promedio bajo 

-Promedio 

-Promedio Alto 

-Alto 

-Muy alto 

0 a 20 

20 a 32 

33 a 38 

39 a 41 

42 a 44 

45 a 49 

50 a 

más 
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insultos, sin embargo, 

se exige respeto. 

 

Se reclama 

agresivamente con 

insultos, cuando 

alguien quiere entrar al 

estadio o coliseo sin 

hacer su cola. 

 

No se hace caso cuando 

amigos(as) presionan 

para consumir alcohol. 

Comunicación Se distrae fácil cuando 

una persona le habla. 

 

Se pregunta cada vez 

que no se entiende lo 

que se dice. 

 

Mirar a los ojos cuando 

alguien habla. 

 

 No se pregunta a las 

personas si se ha 

dejado comprender. 

 

Se deja entender con 

facilidad cuando se 

habla. 

 

Uno un tono de voz con 

gestos apropiados para 

que se le escuche y se 

le entienda mejor. 

 

Se expresa opiniones 

sin calcular las 

consecuencias. 

 

Se trata de relajar para 

ordenar los 

pensamientos cuando 

está nervioso. 

 

Ordenar ideas con 

calma antes de opinar. 

-Muy bajo 

 

-Bajo 

-Promedio bajo 

-Promedio 

-Promedio Alto 

-Alto 

-Muy alto 

menor 

a 19 

19 a 24 

25 a 29 

30 a 32 

33 a 35  

36 a 39 

40 a 

más 

Autoestima Se evita hacer cosas 

que puedan dañar la 

salud. 

 

Descontento con el 

aspecto físico o con el 

cuerpo. 

 

-Muy bajo 

-Bajo 

-Promedio bajo 

-Promedio 

-Promedio Alto 

-Alto 

-Muy alto 

menor 

a 21 

21 a 34 

35 a 41 

42 a 46 

47 a 50 

51 a 54 
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Gusta verse 

arreglado(a). 

 

Cambio de 

comportamiento 

cuando se está 

equivocado(a). 

 

Vergüenza de felicitar 

a un amigo(a) cuando 

realiza algo bueno. 

 

Reconoce fácilmente 

sus cualidades 

positivas y negativas. 

 

Puede hablar sobre sus 

temores. 

 

No sabe expresar su 

cólera cuando algo le 

sale mal. 

 

Se comparte su alegría 

con sus amigos(as). 

 

Se esfuerza para ser 

mejor estudiante. 

 

Se guarda los secretos 

de sus amigos(as). 

 

Se rechaza hacer las 

tareas de la casa. 

55 a 

más 

Toma de 

decisiones 

  Se piensa en varias 

soluciones frente a un 

problema 

 

Se deja que otros 

decidan por el cuándo 

no puede solucionar un 

problema. 

 

Se piensa en las 

posibles consecuencias 

de sus decisiones. 

 

Se toma decisiones 

importantes para su 

futuro sin el apoyo de 

otras personas. 

 

Se hace planes para las 

vacaciones. 

 

-Muy bajo 

-Bajo 

-Promedio bajo 

-Promedio 

-Promedio Alto 

-Alto 

-Muy alto 

menor 

a 16 

16 a 24 

25 a 29 

30 a 33 

34 a 36 

37 a 40 

41 a 

más 
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Se realiza cosas 

positivas que ayudaran 

en su futuro. 

 

Le cuesta decir no, por 

miedo a ser 

criticado(a). 

 

Defiende su idea 

cuando ve que sus 

amigos(as) están 

equivocados (as). 

 

Rechaza ir a internet o 

al estadio sin lo 

presionan sin tener 

vergüenza a los 

insultos. 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

(VALIDEZ Y CONFIABILIDAD) 

3.5.1. Técnica 

En ambas variables de estudio, tanto para el funcionamiento familiar y las 

habilidades sociales, se utilizó la técnica de encuesta. 

3.5.2. Instrumentos 

3.5.2.1.  Instrumento para medir el funcionamiento familiar 

Se denomina Test de percepción del funcionamiento familiar (FF-

SIL) que fue planteado por Pérez, de la Cuesta, Louro y Bayarre (21). En 

1994 este evalúa el funcionamiento familiar a partir de la percepción de 

uno de los miembros, en este caso se aplicó al adolescente. El instrumento 

mide el grado de permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad. Estas 

categorías se miden a través de 14 situaciones familiares correspondiendo 

2 ítems para cada una de las 7 dimensiones. 
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Tabla 2 

 Dimensiones de funcionamiento familiar 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Cohesión 1 y 8 

Armonía 2 y 13 

Comunicación 5 y 11 

Adaptabilidad 6 y 10 

Afectividad 4 y 14 

Roles 3 y 9 

Permeabilidad 7 y 12 

Fuente: Test de funcionamiento familiar 

Se califica según la escala de puntuación desde 1 a 5 puntos: casi siempre (5pts), 

muchas veces (4pts), a veces (3pts), pocas veces (2pts) y casi nunca (1pt). La sumatoria 

de los 14 puntos permite obtener el puntaje final, obteniendo la tipología del 

funcionamiento familiar. 

Tabla 3 

 Diagnóstico del tipo de funcionamiento familiar según puntuación total de la Prueba 

FF-SIL. 

Diagnóstico Rango de puntuación 

Familia funcional De 70 a 57 puntos 

Familiar moderadamente funcional De 56 a 43 puntos 

Familia disfuncional De 42 a 28 puntos 

Familia severamente disfuncional  De 27 a 14 puntos 

Fuente: Test de funcionamiento familiar 

Tabla 4 

 Diagnóstico para cada una de las siete dimensiones 

Diagnóstico Rango de puntuación 

Funcional De 9 a 10 puntos 
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Moderadamente funcional De 8 a 7 puntos 

Disfuncional De 4 a 6 puntos 

Severamente disfuncional  De 2 a 3 puntos 

Fuente: Test de funcionamiento familiar 

3.5.2.1.1. Confiabilidad y validez del Instrumento FF-SIL 

Ortiz M. (2018) en Lima realizo la confiabilidad del instrumento 

utilizando el Alfa de Cronbach con un valor α=0,849 y la validez a través 

del juicio de 10 expertos aplicando la V de Aiken con valor  de 0,95, 

estando de acuerdo 9 expertos(33). 

3.5.2.2. Instrumento para medir las habilidades sociales. 

El instrumento a usar es la lista de evaluación de habilidades 

sociales, fue propuesto por el MINSA en el año 2005 a fin de evaluar las 

habilidades sociales en adolescentes escolares, este instrumento fue 

aprobado a través de la dirección ejecutiva de Investigación Docencia y 

Atención Especializada en Salud Colectiva(41). 

Fue aprobado por el MINSA, este instrumento fue adaptado por 

Choque Larruari (72) para la sierra de su investigación titulada:” Eficacia 

del programa educativo habilidades sociales para la vida en adolescentes 

de una institución educativa del distrito de Huancavelica 2006. El 

instrumento consigna 42 preguntas sindicado en 4 áreas; cada uno son 

entre 5 opciones, la puntuación es desde 1 a 5; nunca (N), raras veces (RV), 

a veces representa el área de asertividad, del ítem 13 al 21 son del área de 

comunicación, los ítems 22 al 33 son del área de autoestima, los ítems 34 
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al 42 son del área de toma de decisiones. La calificación es de la siguiente 

manera: 

 Tabla 5  

Categorías de las habilidades sociales del adolescente 

CATEGORÍ

AS 

PUNTAJE 

DIRECTO DE 

ASERTIVIDAD 

PUNTAJE 

DIRECTO DE 

COMUNICACIÓN 

PUNTAJE 

DIRECTO DE 

AUTOESTIMA 

PUNTAJE 

DIRECTO DE 

TOMA DE 

DECISIONES 

TOTAL 

Muy bajo 0 a 20 menor a 19 menor a 21 menor a 16 menor a 

88 

Bajo 

 

20 a 32 19 a 24 21 a 34 16 a 24 88 a 126 

Promedio 

bajo 

33 a 38 25 a 29 35 a 41 25 a 29 127 a 141 

Promedio 

 

39 a 41 30 a 32 42 a 46 30 a 33 142 a 151 

Promedio 

alto 

42 a 44 33 a 35 47 a 50 34 a 36 152 a 161 

Alto 

 

45 a 49 36 a 39 51 a 54 37 a 40 162 a 173 

Muy alto 50 a más 40 a más 55 a más 41 a más 174 a más 

Fuente: Test de habilidades sociales 

3.5.2.2.1. Validez y confiabilidad del instrumento de Habilidades 

Sociales 

En el año 2020  un estudio realizado por Estrada, donde estableció 

que la escala tenía adecuados niveles de validez basada en el contenido (V 

de Aiken=0,868) y confiabilidad de (α=0,818) (73). 
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3.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. Coordinación 

• Se coordinó con el director de la Institución Educativa Secundaria Carlos 

Rubina Burgos, con el objetivo de dar inició a los trámites para la ejecución 

del estudio. 

• Para el cálculo de la muestra se solicitó al Auxiliar de la Institución 

Educativa, el número de estudiantes por grados y secciones, para de este 

modo obtener la muestra. 

• Se solicitó a la Decana de la Facultad de Enfermería Dra. Rosa Pilco 

Vargas una carta de presentación dirigida al director de la Institución 

Educativa Secundaria Carlos Rubina Burgos, con el fin que nos brinde 

facilidades para la obtención de datos. 

• Se solicitó autorización para ejecución de proyecto de investigación al 

director de la IES, para realizar la planificación. 

• Se coordinó con el profesor encargado de tutoría para la recolección de 

datos de las alumnas de la Institución Educativa. 

• Se consultó con el profesor de tutoría si existen casos reportador de 

estudiantes con problemas psicológicos y/o psiquiátricos. 

• Se coordinó con los docentes y el docente de tutoría de la institución 

educativa sobre los horarios disponibles para la aplicación de los 

instrumentos de evaluación. 

• Se estableció un cronograma de cada uno de los grados y secciones de 

primero a quinto grado. 
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3.6.2. Ejecución 

• Se hizo la selección de la muestra de los adolescentes a través de los 

criterios de inclusión y exclusión, interrogando a cada adolescente si 

vivía con papa o mamá, cuantos años tiene y considerando si el padre o la 

madre firmó el consentimiento informado, de la misma manera si la 

adolescente estaba dispuesta a colaborar con el estudio firmando el 

asentimiento informado, previamente se brindó la explicación 

correspondiente. 

• Se ingresó a los salones según horario programado, donde se dio a 

conocer el objetivo de la investigación y la forma de colaboración de las 

participantes, donde proporciono el formato de consentimiento 

informado a cada estudiante para hacer llegar a sus padres. 

• Según el día de aplicación de instrumentos, se hizo el recojo de los 

consentimientos informados firmados por los padres.  

• En la segunda oportunidad de visita, se hizo el recojo de los 

consentimientos informados firmados por los padres y se proporcionó y 

solicitó la hoja de asentimiento informado, dando a conocer las 

consideraciones éticas del estudio. 

• Se entregó los cuestionarios dando las instrucciones para el llenado en un 

tiempo promedio de 30 minutos. 

• Durante el llenado del cuestionario se absolvió las dudas e interrogantes 

de las adolescentes. 

• Al finalizar el llenado, se procedió al recojo de los instrumentos y se 

agradeció por su participación. 

• El tiempo de recolección de datos fue de 2 semanas. 
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3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

El procesamiento de datos se realizó de la siguiente manera 

- Se verifico el total de los instrumentos llenados. 

- Se procedió a la calificación de los instrumentos de aplicación. 

- Se importó a una base de datos los resultados obtenidos de cada instrumento 

aplicado, en el programa MS. Excel 2016 

- Los datos se procesaron con el programa estadístico SPSS v. 26. Para comprobar 

la normalidad de datos se empleó el diagrama de dispersión de Kolmogórov-

Smirnov. 

- Para el análisis estadístico de las variables, se aplicó la prueba estadística de Rho 

de Spearman, empleando un nivel de significancia de 95% (0,95) y un margen de 

error (α=alfa) del 5% (0,05), el criterio de decisión fue en función de lo siguiente: 

Si p-valor< a 0,05, se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la Ha. 

Si p-valor>a 0.05, se acepta la Ho y se rechaza la Ha. 

Tabla 6 

 Reglas sobre el coeficiente de Correlación de Spearman 

Coeficiente Interpretación 

𝝆=1 Correlación perfecta 

±𝟎. 𝟖𝟎 <  𝝆 < ±𝟏 Muy alta 

±𝟎. 𝟔𝟎 <  𝝆 < ±𝟎. 𝟖𝟎 Alta 

±𝟎. 𝟒𝟎 <  𝝆 < ±𝟎. 𝟔𝟎 Moderada 

±𝟎. 𝟐𝟎 <  𝝆 < ±𝟎. 𝟒𝟎 Baja 

𝟎 <  𝝆 < ±𝟎. 𝟐𝟎 Muy baja 

Fuente: Rangos de correlación de Spearman 
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Donde la hipótesis estadística general: 

Ha: Existe relación el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en el 

contexto post pandemia, en los estudiantes adolescente de la IES Carlos Rubina 

Burgos Puno 2023 

Ho: No existe relación el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en el 

contexto post pandemia, en los estudiantes adolescente de la IES Carlos Rubina 

Burgos Puno 2023 

Donde las hipótesis estadísticas específicas: 

H1a: Existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y la dimensión 

de comunicación de las habilidades sociales. 

H1o: No existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y la 

dimensión de comunicación de las habilidades sociales. 

H2a: Existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y la dimensión 

de toma de decisión de las habilidades sociales. 

H2o: No existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y la 

dimensión de toma de decisión de las habilidades sociales. 

H3a: Existe una relación significativa entre el funcionamiento familiar y la 

dimensión de autoestima de las habilidades sociales. 

H3o: No existe una relación significativa entre el funcionamiento familiar y la 

dimensión de autoestima de las habilidades sociales. 

H4a: Existe una relación significativa entre el funcionamiento familiar y la 

dimensión de asertividad de las habilidades sociales. 
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H4o: No existe una relación significativa entre el funcionamiento familiar y la 

dimensión de asertividad de las habilidades sociales. 

Los resultados se presentan en tablas y figuras diseñados, respondiendo a los objetivos de 

la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. RESULTADOS 

OG 

Tabla 7 

Relación entre la funcionalidad familiar y habilidades sociales en contexto post 

pandemia de los adolescentes de la IES Carlos Rubina Burgos Puno, 2023. 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

HABILIDADES 

SOCIALES 

Familia 

Funcional 

Familia 

Moderadamente 

Funcional 

Familia 

Disfuncional 

Familia 

Severamente 

Disfuncional 

Total 

 N % N % N % N % N % 

Bajo - - 9 2,5 13 3,6 6 1,7 28 7,8 

Promedio Bajo 9 2,5 50 13,9 41 11,4 6 1,7 106 29,4 

Promedio 9 2,5 49 13,6 19 5,3 - - 77 21,3 

Promedio Alto 25 6,9 45 12,5  6 1,7 - - 76 21,1 

Alto 28 7,8 25 6,9 - - - - 53 14,7 

Muy Alto 14 3,9 7 1,9 - - - - 21 5,8 

Total 85 23,5 185 51,2 79 21,9 12 3,3 361 100.0 

Fuente: Cuestionarios funcionalidad familiar (FF-SIL) y nivel de habilidades sociales (MINSA 2005) 

  

GRADO DE CORRELACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

 

 Funcionamiento 

Familiar 

Habilidades 

sociales 

 

 

Rho de 

Spearman 

Funcionamiento 

Familiar 

Coeficiente de correlación 1.000 ,703** 

sig. 

(bilateral) 

 0.000 

N 361 361 

Habilidades 

Sociales 

Coeficiente de correlación ,703** 1.000 

sig. 

(bilateral) 

0.000  

N 361 361 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01(bilateral). 
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En la tabla, se observa que el 13,9% de “familias moderadamente funcionales” y 

el 11,4% de “familias disfuncionales” poseen las habilidades sociales de “promedio 

bajo”, por otro lado, el 13,6% “familias moderadamente funcionales” y el 2,5% de 

“familias funcionales” tienen las habilidades sociales en “promedio”. 

Referente al análisis de correlación de Rho de Spearman entre el funcionamiento 

familiar y las habilidades sociales. Los resultados revelan un coeficiente de relación de 

0,703, lo cual indica que existe una correlación positiva alta entre las dos variables. Con 

un nivel de significancia de p=0.000 siendo menor que 0.05, lo cual lleva al rechazo de 

la hipótesis nula. Significando que, a mejor funcionalidad familiar, mayores habilidades 

sociales. 
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OE1. 

Tabla 8 

Relación entre el funcionamiento familiar y la dimensión de comunicación en contexto 

post pandemia en los adolescentes de la IES Carlos Rubina Burgos Puno, 2023. 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Comunicación Familia 

Funcional 

Familia 

Moderadamente 

Funcional 

Familia 

Disfuncional 

Familia 

Severamente 

Disfuncional 

Total 

 N % N % N % N % N % 

Muy bajo  - - - -  4 1,1 2 0,6 6 1,7 

Bajo 3 0,8 20 5.5 15 4,2 4 1,1 42 11,6 

Promedio bajo  12 3,3 63 17,5 37 10,2 4 1,1 116 32,1 

Promedio 20 5,5 38 10,5 18 5,0 2 0,6 78 21,6 

Promedio alto 21 5,8 42 11,6 5 1,4 - - 68 18,8 

Alto 17 4,7 20 5.5 - - - - 37 10,2 

Muy alto   12 3,3 2 0,6 - - - - 14 3,9 

Total   85 23,5 185 51,2 79 21,9 12 3,3 361 100.0 

Fuente: Cuestionarios funcionalidad familiar (FF-SIL) y nivel de habilidades sociales (MINSA 2005) 

 

GRADO DE CORRELACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

 Funcionamiento 

Familiar 

Comunicación  

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Funcionamiento 

Familiar 

Coeficiente de correlación 1.000 ,621** 

sig. 

(bilateral) 

 0.000 

N 361 361 

Comunicación Coeficiente de correlación ,621** 1.000 

sig. 

(bilateral) 

0.000  

N 361 361 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Referente a la tabla se evidencia que el 17,5% de adolescentes con “familias 

moderadamente funcionales” y el 10,2 % de “familias disfuncionales” poseen una 

comunicación de “promedio bajo”, por otro lado, el 11,6% de las estudiantes poseen 

“familias moderadamente funcionales” y el 5,8% “familias funcionales” tienen una 

comunicación de “promedio alto”. 

El análisis de correlación de Spearman encontró que el “funcionamiento familiar” 

y la dimensión de comunicación de las habilidades sociales, alcanzan un coeficiente de 

correlación de 0,621, indicando que la correlación es positiva  alta, con un nivel de 

significancia de p=0.000 siendo menor que 0.05, lo cual lleva al rechazo de la hipótesis 

nula, significando que, a mejor funcionalidad familiar, mejor habilidad social de 

comunicación. 
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OE2 

Tabla 9 

 Relación entre funcionamiento familiar y la dimensión de Toma de Decisiones en 

contexto post pandemia en los adolescentes IES Carlos Rubina Burgos Puno, 2023. 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Toma de 

decisiones 

Familia 

Funcional 

Familia 

Moderadamente 

Funcional 

Familia 

Disfuncional 

Familia 

Severamente 

Disfuncional 

Total 

 N % N % N % N % N % 

Bajo  3 0.8 18 5.0  13 3,6 2 0,6 36 10,0 

Promedio Bajo 17 4.7 51 14.1 34 9.4 9 2.5 111 30.7 

Promedio  27 7.5 64 17.7 26 7.2 1 0.3 118 32.7 

Promedio alto  14 3.9 30 8.3 6 1.7 - - 50 13.9 

Alto 18 5.0 19 5.3 - - - - 37 10.2 

Muy alto 6 1.7 3 0.8 - - - - 9 2.5 

Total   85 23,5 185 51,2 79 21,9 12 3,3 361 100.0 

Fuente: Cuestionarios funcionalidad familiar (FF-SIL) y nivel de habilidades sociales (MINSA 2005) 

 

GRADO DE CORRELACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 

 

 Funcionamiento 

Familiar 

Toma de 

decisiones   

 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Funcionamiento 

Familiar 

Coeficiente de correlación 1.000 ,418** 

sig. 

(bilateral) 

 0.000 

N 361 361 

Toma de 

decisiones 

Coeficiente de correlación ,418** 1.000 

sig. 

(bilateral) 

0.000  

N 361 361 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla se observa que el 17,7% de “familias moderadamente funcionales” y 

el 7,2% de “familias disfuncionales” poseen la dimensión de toma de decisiones en nivel 

“promedio”, por otro lado el 14,1% de “familias moderadamente funcionales” y el 4,7 de 

“familias funcionales” tienen la toma de decisiones en “promedio bajo”.  

En cuanto al análisis de correlación de Spearman entre la funcionalidad familiar 

y la dimensión de toma de decisiones se encontró un valor de correlación de 0,418, lo que 

indica una correlación positiva moderada. Con nivel de significancia de p=0.000 que es 

menor a 0.05, por ello se rechazó la hipótesis nula, significando que, a mejor 

funcionalidad familiar, mejor habilidad social de toma de decisiones. 
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OE3 

Tabla 10 

 Relación entre funcionamiento familiar y la dimensión de autoestima en contexto post 

pandemia en los adolescentes IES Carlos Rubina Burgos Puno, 2023. 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Autoestima  Familia 

Funcional 

Familia 

Moderadamente 

Funcional 

Familia 

Disfuncional 

Familia 

Severamente 

Disfuncional 

Total 

 N % N % N % N % N % 

Bajo  - - 2 0.6    9 2.5 7 1.9 18 5.0 

Promedio Bajo 9 2.5 51 14.1 37 10.2 5 1.4 102 28.3 

Promedio  27 7.5 58 16.1 26 7.2 - - 111 30.7 

Promedio alto  17      4.7 53 14.7 5 1.4 - - 75 20.8 

Alto 24      6.6 19 5.3 2 0.6 - - 45 10.5 

Muy alto 8 2.2 2 0.6 - - - - 10 2.8 

Total   85 23,5 185 51,2 79 21,9 12 3,3 361 100.0 

Fuente: Cuestionarios funcionalidad familiar (FF-SIL) y nivel de habilidades sociales (MINSA 2005) 

 

GRADO DE CORRELACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 

 Funcionamiento 

Familiar 

Autoestima   

 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Funcionamiento 

Familiar 

Coeficiente de correlación 1.000 ,608** 

sig. 

(bilateral) 

 0.000 

N 361 361 

Autoestima Coeficiente de correlación ,608** 1.000 

sig. 

(bilateral) 

0.000  

N 361 361 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla se observa que el 16,1% de “familias moderadamente funcionales” y 

el 7,2 de “familias disfuncionales” poseen una autoestima “promedio”, por otro el 14,7% 

de “familias moderadamente funcionales” y el 4,7% de “familias funcionales” tienen una 

autoestima en “promedio alto”.  

El análisis de correlación de Spearman entre el funcionamiento familiar y la 

dimensión de autoestima es de 0.608, lo cual indica una relación positiva alta. Con el 

nivel de significancia de p=0.000 siendo menor que 0.05, lo que llevo al rechazo de la 

hipótesis nula. Significando que, a mejor funcionamiento familiar, mejor habilidad social 

de autoestima. 
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OE4 

Tabla 11  

Relación entre funcionamiento familiar y la dimensión de Asertividad en contexto post 

pandemia en los adolescentes IES Carlos Rubina Burgos Puno, 2023. 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Asertividad Familia 

Funcional 

Familia 

Moderadamente 

Funcional 

Familia 

Disfuncional 

Familia 

Severamente 

Disfuncional 

Total 

 N % N % N % N % N % 

Bajo  - - 6 1.7    8 2.2 - - 14 3.9 

Promedio Bajo 7 1.9 38 10.5 25 6.9 3 0.8 73 20.2 

Promedio  4 1.1 34 9.4 16 4.4 4 1.1 58 16.1 

Promedio alto  10      2.8 47 13.0 14 3.9 4 1.1 75 20.8 

Alto 42      11.6 45 12.5 14 3.9 1 0.3 102 28.3 

Muy alto 22 6.1 15 4.2 2 0.6 - - 10 10.8 

Total   85 23,5 185 51,2 79 21,9 12 3,3 361 100.0 

Fuente: Cuestionarios funcionalidad familiar (FF-SIL) y nivel de habilidades sociales (MINSA 2005) 

GRADO DE CORRELACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 

 Funcionamiento 

Familiar 

Asertividad   

 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Funcionamiento 

Familiar 

Coeficiente de correlación 1.000 ,454** 

sig. 

(bilateral) 

 0.000 

N 361 361 

Asertividad Coeficiente de correlación ,454** 1.000 

sig. 

(bilateral) 

0.000  

N 361 361 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla se observa que el 13.0% de “familias moderadamente funcionales” y 

el 3,9% de “familias disfuncionales” los adolescentes poseen un asertividad de “promedio 

alto”, por otro lado el 12,5% de “familias moderadamente funcionales” y el 11,6% de 

“familias funcionales” los adolescentes poseen una asertividad alta.   

El análisis de correlación de Spearman entre el funcionamiento familiar y la 

dimensión de asertividad es de 0.454, indicándonos que es positiva moderada. Con el 

nivel de significancia de p=0.000 menor que 0.05, lo que llevo al rechazo de la hipótesis 

nula. Significando que, a mejor funcionalidad familiar, mejor la habilidad social de 

asertividad. 

4.2. DISCUSIÓN 

Considerando la importancia de la funcionalidad familiar prioritariamente en la 

etapa de adolescencia, se obtuvo que existe relación positiva alta a un nivel de 

significancia menor a 0,05 entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales en 

contexto post pandemia en adolescentes de la Institución Educativa Secundaria Carlos 

Rubina Burgos. Estos resultados demuestran que, las adolescentes de familias 

moderadamente funcionales desarrollan un nivel promedio bajo de habilidades sociales; 

mientras aquellas que pertenecen a familias funcionales tienen nivel alto de habilidades 

sociales. Las familias moderadamente funcionales, no cumplen con algunas 

características que presentan las familias funcionales, causando sentimientos de 

inseguridad en las adolescentes, repercutiendo en el desarrollo de sus habilidades sociales 

(41). Estos resultados se asemejan con: un estudio realizado antes de la pandemia, por 

Flores, V. (13)  en la misma Institución Educativa en el año 2018, encontrando una 

relación significativa entre las variables funcionamiento familiar y habilidades sociales, 

hallando una predominancia de familias moderadamente funcionales y habilidades 
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sociales promedio alto; durante la pandemia varias investigaciones realizadas en 

población adolescente, demostraron que existe relación entre las variables de estudio; 

considerando que  Verdezoto, L. (8) en Ecuador, Mansilla, P. (67) en Lima, Borrero, M. 

(20) en Trujillo, Talavera, O. (66) en Arequipa, encontraron relación positiva baja; 

Sanabi, L (68) en Ayacucho  encontró una relación positiva moderada; sin embargo 

durante la pandemia en un estudio realizado por Aquise, Q. et. et al (20) . en dos regiones 

de Cuzco y Madre de Dios; encontraron una relación positiva alta entre funcionamiento 

familiar y habilidades sociales, coincidiendo con estos resultados, a pesar de ser un 

estudio realizado en diferente periodo, al presente estudio. Es posible que el 

confinamiento social establecido en la pandemia haya permitido que el rol de la familia 

sea más trascendente en el desarrollo de las habilidades sociales de los adolescentes, 

porque durante dos años ellos interactuaron solamente dentro de su familia, perdiendo la 

posibilidad de vivir experiencias, situaciones propias de esta etapa como cumpleaños, 

campamentos, festejos de promoción, paseos, trabajos en grupo, etc.; esta privación de 

pasatiempo con amigos disminuyó la posibilidad de desarrollar habilidades sociales junto 

a sus pares y fuera de la familia. 

Por otro lado, se puede precisar que Pairazamán, A. et al. (68) en la Libertad 

durante la pandemia no encontró relación entre las variables. Es posible que el 

confinamiento establecido y los sucesos presentados a inicios de la pandemia haya 

generado que los adolescentes se sientan desprotegidos, con tendencia a presentar otros 

problemas.  

 Respecto al funcionamiento familiar y la habilidad social de comunicación, se 

determinó que existe una relación positiva alta, predominando adolescentes que 

pertenecen a familias moderadamente funcionales y alcanzan un nivel bajo de 

comunicación, mientras que los adolescentes de familias funcionales poseen un nivel de 
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promedio alto en la dimensión de comunicación. La comunicación promedio, considera 

el intercambio de información poco eficaz, careciendo de sinceridad y presentando 

problemas en la solución de dificultades (51). Estos resultados se asemejan con: estudios 

realizados  antes de la pandemia, por Flores, V. (13) y Esteves, V. el al. (69) encontrando 

que existe una relación significativa y moderada  entre la funcionalidad familiar y 

comunicación; Sin embargo, los estudios  realizados durante del aislamiento social por 

Aquise, Q. et al. (20) evidencian que existe relación alta entre funcionamiento familiar y 

comunicación, coincidiendo con estos resultados. Esto probablemente se deba a que el 

diálogo es importante para las relaciones interpersonales, generando que la familia tenga 

un ambiente de unión y afecto, esto fue importante durante la pandemia, para enfrentar 

problemas, generando el fortalecimiento de la relación entre el funcionamiento familiar 

y la comunicación, repercutiendo hasta la post pandemia en los adolescentes. 

 Respecto al funcionamiento familiar y la habilidad social de toma de decisiones, 

se determinó que existe una relación positiva moderada, predominando adolescentes que 

pertenecen a familias moderadamente funcionales y alcanzan un nivel promedio de toma 

de decisiones, mientras que los adolescentes de familias funcionales poseen un nivel de 

promedio alto en la dimensión de toma de decisiones. En una familia moderadamente 

funcional, limita que los miembros puedan cumplir con sus objetivos, generando 

inseguridad en los adolescentes, causando temor en la toma decisiones. Y los adolescentes 

no puedan decidir entre lo malo y lo bueno, incluso en los momentos cruciales (74). Estos 

resultados coinciden con:  estudios realizados antes de la pandemia, por Flores, V. (13) y 

Esteves, V. et al.(69) encontrando que existe una relación significativa y alta entre la 

funcionalidad familiar y la habilidad social de toma de decisiones; así mismo,  durante la 

pandemia Aquise, Q. et al. (20), halló la existencia de una relación alta, Es posible que 

durante el aislamiento social los padres hayan solucionado muchos problemas de sus hijos 
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y disminuido la posibilidad de toma de decisiones, generando que los adolescentes tengan 

poca seguridad a la hora de decidir.  

Respecto a la variable de funcionamiento familiar y la dimensión de autoestima, 

se determinó que existe una relación positiva alta, predominando adolescentes que 

pertenecen a familias moderadamente funcionales y alcanzan un nivel promedio en la 

dimensión de autoestima, mientras que los adolescentes de familias funcionales presentan 

un nivel promedio alto en la dimensión de autoestima. Los adolescentes que presentan 

una autoestima en nivel promedio presentan gran inestabilidad, ya que la autoestima varía 

según el entorno que se encuentra una persona, las características que presentan los 

adolescentes con una autoestima promedio es la inestabilidad de sentirse confiada en 

algunos momentos e insegura en otros (56). Resultados que se asemejan con: estudios 

realizados antes de la pandemia por Flores, V. (13) y Esteves, V. et al. (69) encontrando 

que existe una relación significativa y moderada entre la funcionalidad familiar y la 

dimensión de autoestima, sin embargo, durante la pandemia en un estudio realizado por 

Aquise, Q. et al (20) encontró que existe una relación positiva alta entre la funcionalidad 

familiar y la habilidad social de autoestima, teniendo similitud con este estudio 

encontrado. Esto probablemente se deba a que la pandemia no generó cambios 

relacionados a la autoestima y que esta habilidad social se desarrolle preferentemente en 

la familia. 

En cuanto al funcionamiento familiar y la habilidad social de asertividad, se 

encontró que existe una relación positiva moderada, predominando adolescentes que 

pertenecen a familias moderadamente funcionales y alcanzan un nivel promedio alto de 

asertividad, mientras que los adolescentes de familias funcionales poseen un nivel de alto 

en la habilidad social de asertividad. El asertividad promedio alto se considera como una 

forma de interactuar en cualquier situación que permite a la persona ser directa, honesta 
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y expresiva (47). Estos resultados se asemejan con: estudios realizados antes de la 

pandemia, por Flores, V. (13) y Esteves, V. (69) encontrando que existe una relación 

significativa y moderada  entre la funcionalidad familiar y asertividad; Sin embargo, el 

estudio realizado durante la pandemia por Aquise, Q. et al. (20) evidencian que existe 

relación alta entre funcionamiento familiar y asertividad, coincidiendo con estos 

resultados. Esto quizá se deba, a que la comunicación asertiva fue la clave para mantener 

la armonía y una convivencia durante la pandemia, aprendiendo a expresar pensamientos, 

sentimientos de forma honesta y correcta, respetando los pensamientos de los demás. 

 Toda esta información resalta el valor de la familia en el desarrollo de las 

habilidades sociales en la etapa de adolescencia, siendo un factor principal para 

desarrollar la comunicación, autoestima y asertividad (58); pudiendo también disminuir 

el desarrollo de la toma de decisiones cuando la familia resuelve los problemas de los 

adolescentes; hechos que se presentaron durante los dos años de confinamiento social; 

sin embargo, existen otros factores que pueden influir positiva o negativamente, como 

son: el colegio, la relación con sus pares, amigos; a quienes los adolescentes les otorgan 

mucha importancia y quienes deberían actuar como factores de desarrollo; por ello se 

hace importante fortalecer el rol de la familia; así como promover el desarrollo de 

habilidades sociales dentro del colegio en todos los adolescentes para que estos 

interactúen positivamente entre ellos. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe relación positiva alta, con un grado de significancia menor a 0.05, 

entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en contexto post 

pandemia en las adolescentes de la Institución Educativa Secundaria 

Carlos Rubina Burgos. Es decir, la familia es muy importante, depende si 

la familia tiene o no un entorno favorable, ya que de esto dependerá el 

comportamiento y conductas del adolescente. 

SEGUNDA: Existe relación positiva alta y con un grado de significancia menor a 0.05, 

entre el funcionamiento familiar y la dimensión de comunicación sociales 

en contexto post pandemia, las adolescentes de la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Rubina Burgos. Una buena comunicación es el 

resultado de las habilidades aprendidas dentro del hogar a través de la 

influencia positiva de los miembros de la familia.  

TERCERA: Existe relación positiva moderada y con un grado de significancia menor a 

0.05, entre el funcionamiento familiar y la dimensión de toma de 

decisiones sociales en contexto post pandemia, las adolescentes de la 

Institución Educativa Secundaria Carlos Rubina Burgos. La toma de 

decisiones es muy importante durante la adolescencia y esto está 

estrechamente relacionado con la funcionalidad familiar. 

CUARTA: Existe relación positiva alta y con un grado de significancia menor a 0.05, 

entre el funcionamiento familiar y la dimensión de autoestima sociales en 

contexto post pandemia, las adolescentes de la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Rubina Burgos. La autoestima es muy inestable durante 
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la adolescencia, sin embargo, si la familia muestra un entorno de cariño y 

respeto mutuo, los estudiantes lograrán tener una buena autoestima. 

QUINTA: Existe relación positiva moderada y con un grado de significancia menor a 

0.05, entre la funcionalidad familiar y la dimensión de asertividad en 

contexto post pandemia, las adolescentes de la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Rubina Burgos. Una familia funcional es determinante 

para que un adolescente pueda desarrollar o interactuar efectivamente ante 

cualquier situación, sea negativa o positiva. 
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VI. RECOMENDACIÓN 

1.  A LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SECUNDARIA CARLOS RUBINA BURGOS, PUNO. 

- Se recomienda planificar actividades promocionales fomentando talleres 

participativos reforzando el funcionamiento familiar y habilidades sociales en 

las adolescentes por el impacto generado por el COVID-19. 

2. AL PERSONAL DE SALUD 

- Coordinar con el Centro de Salud Metropolitano, para a través de ellos se 

realicen sesiones educativas dirigidas a los adolescentes sobre comunicación, 

toma de decisiones, autoestima y asertividad, para poder sobrellevar de manera 

positiva después de un periodo lleno de desafíos. 

- Coordinar con el Centro de Salud Metropolitano, para que a través de ellos 

realizar talleres educativos acerca de las relaciones interpersonal entre los 

miembros del hogar y de esa manera mejorar el funcionamiento familiar. 

3. A LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA 

- Realizar estudios con evidencia sobre factor de riesgo de la comunicación de las 

adolescentes y riesgo de las redes sociales en la comunicación superficial. Con 

el fin de mejorar las deficiencias en las adolescentes. 
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ANEXO 2 

• INSTRUMENTO: TEST DE PERCEPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR (FF-SIL) 

Estimado(a) estudiante, a continuación, se presenta un grupo de situaciones que 

pueden ocurrir o no en tu familia. Usted debe marcar su respuesta con una “X”, según 

lo que percibas en tu hogar. La presenta encuesta es totalmente ANÓNIMO, en ese 

sentido, agradecemos de antemano la sinceridad de sus respuestas. 

N° SITUACIÓN Casi 

Nunca 

Pocas 

veces 

A 

veces 

Muchas 

Veces 

Casi 

Siempre 

1 En mi hogar, se toman decisiones para las 

cosas importantes de la familia 

     

2 En mi hogar predomina la armonía (paz, 

tranquilidad) 

     

3 En mi hogar, cada uno cumple con sus 

responsabilidades. 

     

4 En mi hogar, las manifestaciones de 

cariño son parte de nuestra vida diaria. 

     

5 En mi hogar, conversamos de forma clara 

y directa, sin disimulos. 

     

6 En mi hogar, podemos aceptar los 

defectos de los demás miembros de la 

familia y sobrellevarlos. 

     

7 En mi hogar, tomamos en cuenta las 

experiencias que otras familias vivieron 

ante situaciones difíciles. 

     

8 Cuando un miembro de la familia tiene un 

problema los demás lo ayudan. 

     

9 En mi hogar, se reparten las tareas de 

modo que nadie esta sobrecargado. 

     

10 En mi hogar, estamos acostumbrados por 

ejemplo a almorzar juntos, festejar 

cumpleaños, etc. Estos pueden cambiar si 

se presentan otras situaciones. 

     

11 En mi hogar, podemos conversar 

diferentes temas sin miedo. 

     

12 En mi hogar ante un problema familiar 

buscamos ayuda en otras personas. 

     

13 En mi hogar, todos (padres e hijos) 

respetamos los intereses y necesidades de 

cada miembro de la familia. 

     

14 En mi hogar demostramos el cariño que 

nos tenemos, por ejemplo dándonos 

abrazos y diciendo palabras agradables. 
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• INSTRUMENTO: LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADE 

SOCIALES (MINSA 2005) 

Estimado(a) estudiante, a continuación, encontrarás una lista de habilidades que 

las personas usan en su vida diaria. Usted debe marcar su respuesta con una “X”, 

según lo que percibas en tu hogar. La presenta encuesta es totalmente ANÓNIMO, 

en ese sentido, agradecemos de antemano la sinceridad de sus respuesta, 

utilizando los siguientes criterios. 

N=Nunca      RV= Rara Vez      AV=A veces     AM= A menudo     S=Siempre 

N HABILIDAD N RV AV AM S 

1 Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas.       

2 Si un amigo(a) habla mal de mi persona le insulto.      

3 Si necesito ayuda la pido de buena manera.      

4 Si un amigo(a) se saca una buen anota 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 acordad le expreso mi 

amargura. 

     

8 Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.      

9 Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me gusta.      

10 Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, 

exigiendo mi derecho a ser respetado. 

     

11 Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere 

entrar al estadio o coliseo 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.      

14 Pregunto cada vez que sea necesario para atender lo que me 

dicen. 

     

15 Miro a los ojos cuando alguien me habla.      

16 No pregunto a las personas si me he dejado comprender.      
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17 Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      

18 Utilizo el tono de voz con gestos apropiados para que me 

escuchen y me entiendan mejor. 

     

19 Expreso mis opiniones sin calcular 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 siento contento con mi aspecto físico o con mi cuerpo.      

24 Me gusta verme arreglado(a).      

25 Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta 

que estoy equivocado. 

     

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 estudiantes.      

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 mi cuando no puedo solucionar 

un problema. 

     

36 Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      

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 ayudaran en mi futuro.      

40 Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado.      

41 Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están 

equivocados(as). 

     

42 Si me presionan para ir al internet o estadio escapándome del 

colegio, puedo rechazarlo sin temor y vergüenza a los 

insultos. 
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• CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado (a) estudiante, apoderado, reciba nuestros más cordiales saludos, nuestros 

nombres son Marianela Calcina Quispe y Luz Yandery Luque Sortija, Bachilleres de 

Enfermería de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, Actualmente nos 

encontramos realizando el proyecto de investigación “Funcionamiento familiar y 

habilidades sociales en contexto post pandemia en adolescentes de la Institución 

Educativa Carlos Rubina Burgos 2023” para ello quisiera contar con su colaboración. El 

proceso consiste en responder a 2 cuestionarios: Escala de evaluación de habilidades 

sociales del MINSA y escala de funcionamiento familiar (FF-SIL) que le tomara 

aproximadamente 20 minutos, las respuestas y los datos obtenidos serán de manera 

ANONIMA, con fines académicos-científicos. Así mismo, se requiere el consentimiento 

y asentimiento informado el padre/madre apoderado y del estudiante, que se efectuara en 

lo siguiente: 

Yo, __________________________________________________________ identificado con 

DNI Nº ______________________ padre/madre o apoderado, autorizo la participación del 

estudio de Investigación mencionado anteriormente al / a la estudiante 

___________________________________________ identificado con DNI N°_____________ , 

donde doy mi confirmación de haber leído y comprendido la información brindada adelante, 

recalcando que los datos adquiridos serán confidenciales y ANÓNIMOS. 

Puno, ____ de ________________ del 2023.  

 _____________________________ 

             Firma del apoderado 

Yo, __________________________________________________________ identificado con 

DNI Nº ______________________ estudiante de la Institución Educativa Secundaria, doy mi 

autorización para participar en el estudio de Investigación mencionado anteriormente, 

confirmando haber leído y comprendido la información brindada adelante, recalcando que los 

datos adquiridos serán confidenciales y ANÓNIMOS. 

Puno, ____ de ________________ del 2023. 

 _____________________________ 

                         Firma del estudiante 

Si tiene alguna duda o consulta sirva a comunicarse con la investigadora responsable. 

Agradezco el tiempo brindado y su colaboración.  
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ANEXO 3 

• TABLAS DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

Tabla 12 

 Niveles de funcionamiento familiar en adolescentes de la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Rubina Burgos Puno, 2023. 

    N % 

Válido Familia funcional 85 23.5% 

 Familia moderadamente funcional 185 51.2% 

 Familia disfuncional 79 21.9% 

 Familia severamente disfuncional 12 3.3% 

  Total 361 100.0% 

Fuente: Resultado de la aplicación de Cuestionarios funcionalidad familiar (FF-SIL) y nivel de habilidades 

sociales (MINSA 2005)  

Tabla 13: Niveles de habilidades sociales en adolescentes de la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Rubina Burgos Puno. 2023. 

    N % 

Válido Bajo 28 7.8% 

 Promedio bajo 106 29.4% 

 Promedio 77 21.3% 

 Promedio alto 76 21.1% 

 Alto 53 14.7% 

 Muy alto 21 5.8% 

  Total 361 100.0% 

Fuente: Resultado de la aplicación de Cuestionarios funcionalidad familiar (FF-SIL) y nivel de 

habilidades sociales (MINSA 2005)  

 
Tabla 14: Niveles de asertividad en adolescentes de la Institución Educativa Secundaria 

Carlos Rubina Burgos Puno, 2023. 

    N % 
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Válido Bajo 14 3.9% 

 Promedio bajo 73 20.2% 

 Promedio 58 16.1% 

 Promedio alto 75 20.8% 

 Alto 102 28.3% 

 Muy alto 39 10.8% 

  Total 361 100.0% 

Fuente: Resultado de la aplicación de Cuestionarios funcionalidad familiar (FF-SIL) y nivel 

de habilidades sociales (MINSA 2005)  

Tabla 15: Niveles de Comunicación en los adolescentes de la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Rubina Burgos Puno 2023. 

    N % 

Válido Muy bajo 6 1.7% 

 Bajo 42 11.6% 

 Promedio bajo 116 32.1% 

 Promedio 78 21.6% 

 Promedio alto 68 18.8% 

 Alto 37 10.2% 

 Muy alto 14 3.9% 

  Total 361 100.0% 

Fuente: Resultado de la aplicación de Cuestionarios funcionalidad familiar (FF-SIL) y nivel de habilidades 

sociales (MINSA 2005)  

Tabla 16: Niveles de Autoestima en adolescentes de la Institución Educativa Secundaria 

Carlos Rubina Burgos Puno, 2023. 

    N % 

Válido Bajo 18 5.0% 

 Promedio bajo 102 28.3% 

 Promedio 111 30.7% 

 Promedio alto 75 20.8% 

 Alto 45 12.5% 

 Muy alto 10 2.8% 

  Total 361 100.0% 
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Fuente: Resultado de la aplicación de Cuestionarios funcionalidad familiar (FF-SIL) y nivel de habilidades 

sociales (MINSA 2005)  

 Tabla 17:Niveles de toma de decisiones en adolescentes de la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Rubina Burgos Puno, 2023. 

    N % 

Válido Bajo 36 10.0% 

 Promedio bajo 111 30.7% 

 Promedio 118 32.7% 

 Promedio alto 50 13.9% 

 Alto 37 10.2% 

 Muy alto 9 2.5% 

  Total 361 100.0% 

Fuente: Resultado de la aplicación de Cuestionarios funcionalidad familiar (FF-SIL) y nivel 

de habilidades sociales (MINSA 2005)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

• FIGURAS DE INFORMACIÓN ADICIONAL 
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Figura 1:Niveles de funcionamiento familiar en adolescentes de la institución educativa 

secundaria “Carlos Rubina Burgos” de Puno, 2023 

 

Figura 2:Niveles de habilidades sociales en adolescentes de la institución educativa 

secundaria “Carlos Rubina Burgos” de Puno, 2023 
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Figura 3:Niveles de asertividad en adolescentes de la institución educativa secundaria 

“Carlos Rubina Burgos” de Puno, 2023 

 

Figura 4:Niveles de Comunicación en los adolescentes de la institución educativa 

secundaria “Carlos Rubina Burgos” de Puno, 2023 
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Figura 5: Niveles de autoestima en los adolescentes de la institución educativa secundaria 

“Carlos Rubina Burgos” de Puno, 2023. 

 

 

Figura 6:Niveles de toma de decisiones en adolescentes de la institución educativa 

secundaria “Carlos Rubina Burgos” de Puno, 2023. 
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ANEXO 5 

• APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°1: Se muestra a tesista brindando pautas para el llenado de los instrumentos de aplicación a 

las estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Rubina Burgos – Puno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°2: Se muestra a tesista supervisando el llenado de los instrumentos de aplicación a las 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Rubina Burgos – Puno. 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°3: Se muestra a tesista supervisando el llenado de los instrumentos de aplicación a las 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Rubina Burgos – Puno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°4: Se muestra a tesista aclarando dudas a la adolescente para el llenado de los instrumentos de 

aplicación a las estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Rubina Burgos – Puno. 
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ANEXO 6 

• CARTA DE PRESENTACIÓN 
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