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Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la relación entre la funcionalidad familiar y 

conductas adaptativas en estudiantes. La muestra estuvo conformada por 251 adolescentes de 15 a 

18 años de una institución educativa de Lima Este pertenecientes al cuarto y quinto de secundaria. 

El estudio muestra un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal, de tipo 

descriptivo y correlacional. Los instrumentos de medición utilizados fueron, la escala APGAR-

Familiar de Smilkstein adaptado en Lima por Castilla et al., (2014) y Cuestionario de Adaptación 

para adolescentes Bell versión abreviada, adaptado en Colombia por Gómez y De la Iglesia (2017). 

Los resultados mostraron que existe una correlación negativa y de magnitud moderada y altamente 

significativa (rho= ,501; p ,001) entre la funcionalidad familiar y conductas adaptativas. Así 

mismo, existe una correlación negativa significativa de magnitud moderada (rho= ,584; p ,001) 

entra la funcionalidad familiar y el área de adaptación familiar; por otro lado, la correlación más 

baja se obtuvo entre la funcionalidad familiar y adaptación en Salud con una correlación negativa 

significativa y de magnitud muy baja (rho= ,166; p ,001). Las correlaciones aparecen como 

negativas ya que, los puntajes bajos en el Cuestionario de Bell indican mejor adaptación. Se 

concluye que a mayor funcionalidad familiar habrá más conductas adaptativas en los estudiantes de 

una institución pública de Lima Este.  

 

Palabras clave: funcionalidad familiar, conductas adaptativas, adolescentes 
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Abstrac 

The objective of this work was to determine the relationship between family functionality and 

adaptive behaviors in students. The sample consisted of 251 adolescents from 15 to 18 years of age 

from an educational institution in East Lima belonging to the fourth and fifth grades of secondary 

school. The study shows a quantitative approach, with a non-experimental cross-sectional design, 

descriptive and correlational. The measurement instruments used were, The Smilkstein APGAR-

Family scale adapted in Lima by Castilla et al., (2014) and the Bell Adaptation Questionnaire for 

adolescents, abbreviated version, adapted in Colombia by Gómez and De la Iglesia (2017). The 

results showed that there is a negative correlation of moderate and highly significant magnitude 

(rho= ,501; p ,001) between family functionality and adaptive behaviors. Likewise, there is a 

significant negative correlation of moderate magnitude (rho= ,584; p ,001) between family 

functionality and the area of family adaptation, on the other hand, the lowest correlation the lowest 

correlation was obtained between family functionality and adaptation in Health with a significant 

negative correlation of very low magnitude (rho= ,166; p ,001). The correlations appear as 

negative since low scores on the Bell Questionnaire indicate better adaptation. It is concluded that 

the greater the family functionality, there will be more adaptive behaviors in the students of a public 

institution in East Lima. 

Keywords: family functionality, adaptive behaviors, adolescents 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las personas durante el periodo de adolescencia presentan un mayor o menor grado de 

crisis en el desarrollo, así mismo la formación de su identidad dependerá en gran medida de la 

personalidad que se haya estructurado en las etapas escolares, así como las condiciones sociales, 

familiares y ambientales que se les ofrezcan Minuchin y Fischman (1985). En este caso la familia 

es la más importante institución socializadora del ser humano, caracterizada por la interacción de 

sus miembros a quienes va preparando y ejerce influencia en su desarrollo. La familia requiere 

aprender en forma permanente para mejorar su funcionalidad, siendo imprescindibles las 

relaciones interpersonales que dentro de ella se dan para conseguir relaciones exitosas que a su vez 

estimulen la interacción saludable fuera de ella, lugar donde el adolescente va a continuar su 

desarrollo (Coleman, 1980).  

Por otro lado, al hablar de adaptación enmarca a esa capacidad de ajustar su 

comportamiento al medio donde vive, de referencia familia, amigos y profesores; asimismo 

implica referirse a la aceptación de su aspecto físico, consecución de su independencia emocional 

respecto a los padres, relación con sus compañeros y en general con los sujetos del entorno social 

en que vive (De la Cruz y Cordero, 2004 y Cerda, 1987). 

Resaltándose la importancia de la familia como agente que dotará de habilidades a sus 

miembros, para formar representaciones individuales saludables de sí mismo, así como relaciones 

funcionales con su entorno; el propósito de su estudio se enfocará determinar la relación entre la 

Funcionalidad familiar y Adaptación de conducta en estudiantes del cuarto y quinto grado de 

Secundaria de una Institución Educativa pública de lima Este. 
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Para tal propósito del estudio presentará, de forma estructurada y ordenada, puntos 

importantes para poder tener una ilación de su desarrollo; en el capítulo I se desarrollará la 

introducción de la Investigación, el planteamiento del problema (en donde se expone la realidad 

problemática y la formulación de la misma), se realizará los antecedentes, se definirá los objetivos 

del estudio, la justificación; así como las hipótesis; El capítulo II se llevará a cabo la revisión 

teórica de las variables de investigación que den sustento empírico al desarrollo de la tesis; el 

capítulo III expondrá la Metodología de la investigación en donde se propondrá; el tipo de estudio, 

ámbito temporal y espacial,  definición conceptual y operacional de las variables, caracterización 

de la población, la muestra (criterios de inclusión-exclusión), la presentación de fichas técnicas de 

los instrumentos, los procedimientos estadísticos que se utilizarán para poder responder a las 

hipótesis del estudio así como los análisis de datos y consideraciones éticas; en el capítulo IV se 

llevará acabo los resultados de los objetivos planteados; en el capítulo V se analizará y discutirá 

los hallazgos en base a otros estudios: en el capítulo VI se expondrá las conclusiones y en los tres 

últimos capítulos se consignarán las recomendaciones, referencias bibliográficas que han dado 

sustento al desarrollo de las ideas expuestas en el presente estudio y  finalmente se reportarán los 

anexos de ambas pruebas que se utilizaron. 
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1.1. Descripción y formulación del problema 

En términos conceptuales la familia funcional, es aquella que tiene la capacidad de lograr 

una adecuada maduración emocional y el desarrollo de la autorrealización de los miembros del 

hogar, mediante el uso de recursos como la participación en toma de decisiones, responsabilidades 

dentro del hogar, demostración de afecto, compromiso, dedicación, atención y tiempo a los 

mismos, este agente de socialización juega un papel importante en las conductas de los hijos 

(Smilkstein, 1978). 

Por su parte, la adolescencia, es una etapa de transición de la niñez hacia la adultez con 

cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales, en donde, la influencia de los pares juega un papel 

importante en su desenvolvimiento social, poniendo a prueba los valores, principios y conductas 

aprendidas dentro de la familia (Quiroz del Valle et al., 2007).  

Cuando los cambios propios de la adolescencia llegan a combinarse con conflictos 

familiares (violencia, negligencia, etc.) y contextos ambientales desfavorables se generan 

problemas de desadaptación como la agresividad, el retraimiento, impulsividad, baja autoestima, 

ansiedad, poca tolerancia a la frustración, etc., lo que conlleva a presentar riesgos como: actos 

delictivos, violencia, adicciones, embarazos precoces, bullying escolar, suicidios, entre otros. 

(Velasco et al., 2014). 

La Organización Mundial de Salud (OMS, 2020) realizó el Informe de Estado Global sobre 

la Prevención de la Violencia contra los Niños y adolescentes, en el cual se registró que en 155 

países a nivel mundial el 50% de niños y adolescentes de 2 a 17 años, han sido víctimas de algún 

tipo de violencia dentro de sus hogares. Además, el maltrato psicológico perpetuado por los padres 
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afecta a uno de cada tres niños y adolescentes, y uno de cada cuatro vive con una madre cuya 

pareja los trata con violencia dentro del hogar.  

Con respecto a Latinoamérica, Together for Girls (2022) en su data de las Encuestas de la 

Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) del 2019 se registró que, durante los 

últimos seis años, la violencia física es la forma de maltrato que los padres o cuidadores ejercen 

con más frecuencia contra las niñas, niños y adolescentes, con una prevalencia promedio de 31% 

en los países como: Colombia, El Salvador, Haití y Honduras. El Fondo Internacional de 

Emergencia de las Naciones Unidas para la infancia (2021) refiere que en más de la mitad de los 

hogares la conflictividad intrafamiliar ha aumentado durante las cuarentenas en la propagación del 

COVID-19.  

En los últimos años, en el Perú se han registrados más casos de violencia ejercida por los 

padres hacia los niños y adolescentes, evidenciando un ambiente familiar desfavorable, es así que, 

el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2020) en el 2019 registró un total de 29 909 

llamadas, siendo 7 967 los casos reportados por violencia física y psicológica hacia niños y 

adolescentes dentro de su hogar; duplicándose para el año 2020, la cantidad a 44 000 casos de 

violencia física y psicológica, debido al confinamiento obligatorio que agudizó los factores que 

detonaban el maltrato hacia los hijos. Entre los meses de enero a julio del 2021, se atendieron en 

el programa AURORA un total de 29 203 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes 

(MIMP, 2021).  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) en la Encuesta Nacional de 

Hogares en el 2019 demuestra que una parte considerable de las familias peruanas están inmersas 

en el maltrato hacia los hijos; ya que, 46,1% de peruanos consideran que los únicos que tienen 
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derecho a pegarle a los hijos son los padres y el 34,5% de peruanos consideran que a los niños que 

no se les pega se vuelven malcriados y ociosos. 

Así como se registran cifras alarmantes de violencia familiar, también se evidencian cifras 

de adolescentes que se relacionan con el entorno y consigo mismo de manera desadaptada, el cual 

se presenta a continuación. 

Según el estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras (2022) que se realizó 

entre enero del 2021 y febrero del 2022 en América, Europa, Asía, Oceanía y África, los casos de 

Bullying en el mundo continúa en aumento, donde 6 de cada 10 niños y adolescente sufren acoso 

y ciberacoso. A nivel de Latinoamérica, se registró desde el año 2015 a 2021 que entre el 50% y 

el 70% de los estudiantes han estado involucrados en algún tipo de acoso escolar. (UNICEF, 2021).   

Con respecto al Perú, el Ministerio de Educación (2021) mediante el portal Siseve registró 

desde el año 2013 hasta noviembre del 2021, un total de 40 561 denuncias por bullying, de las 

cuales el 55% de acoso escolar se da en el nivel secundario, teniendo como factores causales a la 

poca tolerancia en las diferencias físicas y culturales entre pares, la escasa comunicación con los 

padres y entre otras más.  

Otra de las consecuencias de las conductas desadaptativas se ve reflejado en las estadísticas 

mundiales de la OMS (2021) donde registran que cada año se suicida cerca de 700 000 personas, 

siendo la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. En Latinoamérica, cada día, 

más de 10 adolescentes mueren por suicidio, eso es casi 4 200 suicidios de adolescentes por año. 

(UNICEF, 2021). En el Perú, hasta setiembre del año 2022, se han ido reportando 513 personas 

que han fallecido por suicidio, siendo preocupante que el 55% de los casos (283), correspondan a 

adolescentes y jóvenes (Ministerio de Salud, 2022). 
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En los últimos años, se ha observado de manera alarmante la participación de adolescentes 

en actos delictivos, siendo ello, una de las consecuencias más graves de las conductas 

desadaptativas que se está presentando.  

La OMS (2020) calcula que, cada año en el mundo la violencia juvenil es la causante de 

muerte de 200 000 jóvenes de 10 a 29 años. Según UNICEF (2017), en Latinoamérica, existe altos 

porcentajes de criminalidad juvenil, siendo México el país que registra una mayor población de 

adolescentes privados de su libertad (13 231 reclusos), seguido de Perú con una población de 1 

976 adolescentes.  

En el plano nacional, según las estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(MINJUSDH, 2021) existe una población de 2 728 adolescentes infractores en todo el país, donde 

las infracciones más comunes es el robo agravado, hurto, violación sexual y homicidio. Además, 

se indica que un 46% de padres de los adolescentes que pertenecen al programa son separados, 

32% convivientes y 14% son casados. 

Por lo expuesto anteriormente, es de suma importancia conocer la forma de la interacción 

de la familia con los adolescentes y como ello influye en la conducta que adopta ante situaciones 

y experiencias en cada área de su vida. Debido a la situación descrita, se planteó la siguiente 

pregunta:  

¿Qué relación existe entre la funcionalidad familiar y conductas adaptativas en estudiantes de 

una Institución pública de Lima este? 
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1.2. Antecedentes 

1.2.1. Antecedentes Internacionales 

Balladares y Ponce (2022) llevaron a cabo un estudio, el objetivo consistió en determinar 

la relación entre las conductas antisociales y delictivas y la funcionalidad familiar en los 

adolescentes. Fue un estudio de un enfoque cuantitativo, transversal y con un diseño no 

experimental y correlacional. La muestra estuvo conformada por 163 adolescentes entre 12 a 17 

años de una institución particular educativa de la ciudad de Salcedo en Ecuador. Los instrumentos 

empleados fueron, el Cuestionario de Conductas Antisociales y Delictivas (A–D) y la Escala de 

Funcionamiento Familiar (APGAR). Los resultados demostraron una correlación negativa 

significativa entre el funcionamiento familiar y Conductas delictivas Antisocial rho= -.182, 

p<0.05 así también, una correlación negativa entre el funcionamiento familiar y conducta 

antisocial rho= -.265, p<0.05. Se concluye que, a mayor funcionalidad familiar, las conductas 

antisociales y delictivas aparecen en menor medida.  

Silva (2021) realizó una investigación con el objetivo de determinar la relación entre el 

clima social familiar y la conducta agresiva en adolescentes. La investigación fue de diseño no 

experimental de corte transversal, de tipo correlacional. La muestra de estudio estuvo conformada 

por 303 alumnos de 13 a 18 años de una Unidad Educativa Adventista del Pacífico de Ecuador. 

Los instrumentos utilizados para la medición de las variables fueron la Escala de Clima Familiar 

de Moss y el cuestionario de Agresividad de Buss y Perry. Los resultados mostraron que existe 

una correlación baja, indirecta y significativa rho= -.307, p<0.05. Concluye que a mayor clima 

social familiar menor agresividad presentará los adolescentes. 

Cogollo y Hamdan (2018) llevaron a cabo una investigación cuyo objetivo fue, establecer 

la asociación entre conducta agresiva y funcionalidad familiar en adolescentes. El estudio fue de 
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tipo cuantitativo correlacional transversal. La muestra aleatoria fue de 979 estudiantes 

colombianos entre hombres y mujeres que cursaban la secundaria. Los instrumentos empleados 

fueron el cuestionario de agresión de Buss y Perry, APGAR familiar y una encuesta demográfica. 

Los resultados sobre la asociación entre las dos variables, arrojaron un coeficiente de correlación 

de tau_b de Kendall es de -0,139 y Rho de Spearman es de -0.191, y el valor de p= 0,000; lo cual, 

significa que la correlación es inversa, pero débil, aunque significativa. Concluyeron que la 

conducta agresiva fue inversamente proporcional a la funcionalidad familiar.  

Verdugo et. al (2014) analizaron la relación entre el clima familiar con la adaptación social 

de adolescentes. Fue un estudio de tipo correlacional descriptivo y de diseño no experimental. La 

muestra de su investigación fue 146 estudiantes colombianos entre hombres y mujeres de 

bachillerato en instituciones públicas, con edades entre los 15 y 19 años. Utilizaron el cuestionario 

“Como es tu familia/su familia” y la Escala de Adaptación Social (SASS). Los resultados 

evidenciaron que, de acuerdo al género, en el caso de los varones el factor cohesión familiar 

mantiene una relación más fuerte con la variable adaptación social rho=.71, a diferencia de las 

mujeres quienes mostraron una correlación de rho= .56, además todos los factores del Clima socio 

familiar correlaciona de manera positiva, siendo el más fuerte el factor cohesión familiar con 

adaptación social rho= .63. Concluyen que mayor cohesión en el funcionamiento familiar el 

adolescente mostrará mayor capacidad de adaptación social. 

1.2.2. Antecedentes Nacionales 

Hefzi (2020) llevó a cabo un estudio cuyo objetivo fue determinar la relación entre la 

funcionalidad familiar y las conductas agresivas. Fue un estudio de tipo descriptivo correlacional 

y de diseño no experimental Lo realizó con 317 adolescentes entre los 11 y 17 años de edad, de 

primero a quinto de secundaria de una Institución Educativa Nacional de la Provincia 
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Constitucional del Callao. Los instrumentos que utilizó fue la escala APGAR familiar y la Versión 

corta del cuestionario de agresión de Buss y Perry. Los resultados de esa investigación indican que 

existe una relación estadísticamente significativa entre la funcionalidad familiar y las conductas 

agresivas (p=0.002).  Concluyó que, a mayor conflicto familiar, el adolescente tendrá mayor 

predisposición a desarrollar conductas agresivas. 

Guevara (2020) realizó una investigación con el objetivo de establecer la relación entre 

clima social familiar y adaptación en jóvenes. Fue un estudio de tipo descriptivo correlacional y 

de diseño no experimental. La muestra fue conformada por 120 jóvenes estudiantes masculinos 

entre 16 a 21 años del Centro de Formación Profesional SENATI de la Ciudad de Abancay. Los 

instrumentos que utilizó fue la escala de Clima Social Familiar (FES) y el inventario de Adaptación 

de Conducta (IAC). Los resultados señalan que las dos variables están relacionadas, por medio de 

chi cuadrado (x2=32.4), diferencia significativa (p=.001) y Tau de Kendall (𝜏 = .243).  

Concluyendo que si existe relación significativa de intensidad baja entre el clima social familiar y 

la variable adaptación.   

Romero (2018) en Trujillo, desarrolló una investigación destinada a determinar la relación 

que existe entre el clima social familiar y la adaptación de conducta en adolescentes. Fue un estudio 

de tipo correlacional descriptivo y diseño no experimental. Participaron 80 adolescentes 

infractores de la ley penal de los distritos fiscales del norte. Los instrumentos que utilizó fueron, 

la escala de Clima Social Familiar (FES) y el inventario de Adaptación de conducta (IAC). Los 

resultados señalan que existe una correlación directa entre el clima social familiar y la adaptación 

de conducta (Rho =0.24) siendo el tamaño del efecto de magnitud pequeña. Concluyendo que los 

adolescentes perciben un ambiente inadecuado familiar, lo cual genera una mínima intensidad de 

conductas no ajustadas a las reglas sociales. 
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Pumalla (2017) desarrolló una investigación con la finalidad de conocer la relación entre 

el Funcionamiento Familiar con la Conducta Adaptativa en adolescentes. Fue un trabajo de tipo 

descriptivo correlacional de diseño no experimental. En su investigación participaron como 

muestra 69 adolescentes de 16 a 21 años en conflicto con la Ley Penal del Centro Juvenil de 

Servicio de Orientación al Adolescente de Arequipa. Emplearon la Escala de Funcionamiento 

Familiar (FASES III) y el Inventario de Conductas Adaptativas (IAC). Los resultados señalan que 

existe una correlación directa entre el Funcionamiento Familiar y la Conducta Adaptativa en los 

adolescentes en conflicto con la ley penal (Rho=0,829) y p = 0,000. Concluyendo que cuando haya 

un mejor funcionamiento familiar existirá una mejor adaptación de la conducta o viceversa. 

Aquize y Núñez (2016) desarrollaron una investigación con el fin de determinar el grado 

de relación entre el clima social familiar y la adaptación de conducta en adolescentes. Fue un 

estudio de diseño no experimental de corte transversal y de tipo descriptivo correlacional. Con una 

muestra de 307 estudiantes puneños entre varones y mujeres de 14 a 16 años de quinto de 

secundaria. Los instrumentos que utilizaron fueron la escala de clima social familiar de Moss y el 

inventario de adaptación de conducta (IAC). Los resultados indicaron que existe correlación 

directa y significativa entre el clima social familiar y la adaptación de conducta (r=,514 p< 0.05). 

Concluyendo que a mayor nivel de clima social familiar mayor adaptación en la adolescencia. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la funcionalidad familiar y conductas adaptativas en 

estudiantes de una institución pública de Lima Este. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar la relación entre la funcionalidad familiar y el área adaptación social de la 

variable conductas adaptativas en estudiantes de una institución pública de Lima Este. 

2. Identificar la relación entre la funcionalidad familiar y el área adaptación familiar de la 

variable conductas adaptativas en estudiantes de una institución pública de Lima Este. 

3. Identificar la relación entre la funcionalidad familiar y el área adaptación emocional de 

la variable conductas adaptativas en estudiantes de una institución pública de Lima 

Este. 

4. Identificar la relación entre la funcionalidad familiar y el área adaptación de salud de 

la variable conductas adaptativas en estudiantes de una institución pública de Lima 

Este. 

5. Determinar la relación entre la funcionalidad familiar y las conductas adaptativas en 

estudiantes de una institución pública de Lima Este, según sexo. 

1.4. Justificación e importancia 

Esta investigación se realiza con el objetivo de establecer la relación entre la funcionalidad 

familiar y las conductas adaptativas; obteniendo aportes a nivel teórico que servirán como 

antecedente y fuente de conocimiento a futuros estudios que utilicen las mismas variables 

Así también, se pretende generar mayor interés para continuar con investigaciones que 

midan los mismos constructos y más aun usando los mismos instrumentos. En lo que refiere a la 

funcionalidad familiar, se pretende profundizar en lo posible en cómo se relaciona dicha variable 

en las conductas adaptativas de los adolescentes.  

A pesar de la importancia de estos constructos, son escasas las investigaciones que 

relacionan funcionalidad familiar y adaptación de conducta en la etapa de la adolescencia. Así 
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mismo, Gómez y De la Iglesia (2017) refieren que son poco los instrumentos que midan la variable 

de adaptación conductual, ya que en la actualidad se usa más las variables que valoran subaspectos 

relacionados a la adaptación como: autoestima, depresión, ansiedad, habilidades sociales, entre 

otros, siendo este instrumento que brinda una medida general de conductas adaptativas en 

adolescentes.  

1.5. Hipótesis  

1.5.1. Hipótesis general 

Existe correlación estadísticamente significativa entre la funcionalidad familiar y las 

conductas adaptativas en estudiantes de una Institución pública de Lima Este.  

1.5.2. Hipótesis específicas 

1. Existe correlación estadísticamente significativa entre la funcionalidad familiar y el 

área adaptación social de la variable conductas adaptativas en estudiantes de una 

institución pública de Lima Este. 

2. Existe correlación estadísticamente significativa entre la funcionalidad familiar y el 

área adaptación familiar de la variable conductas adaptativas en estudiantes de una 

Institución pública de Lima Este. 

3. Existe correlación estadísticamente significativa entre la funcionalidad familiar y el 

área adaptación emocional de la variable conductas adaptativas en estudiantes de una 

Institución pública de Lima Este.  

4. Existe correlación estadísticamente significativa entre la funcionalidad familiar y el 

área adaptación de salud de la variable conductas adaptativas en estudiantes de una 

Institución pública de Lima Este.  
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5. Existen correlación estadísticamente significativa entre la funcionalidad familiar y 

conductas adaptativas en estudiantes de una Institución pública de Lima Este, según 

sexo. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. La Familia  

2.2.1. Definición de familia 

Es importante definir el término “familia” y explorar los diversos conceptos que se han 

dado a lo largo del tiempo, para comprender de una mejor manera la conceptualización de 

funcionalidad familiar. 

La definición de Smilkstein (1978) citado en Sinche y Suárez (2006) describe que la familia 

es un grupo psicosocial conformado por una o más personas, entre niños y adultos, en los cuales 

hay un compromiso de protegerse unos a otros, nutriéndose afectiva y físicamente, compartiendo 

recursos como tiempo, espacio y dinero. 

Para Minuchin y Fishman (1985) describen a la familia como el núcleo de la sociedad; ya 

que interactúan entre los miembros de su organización creando pautas de convivencia el cual, los 

lleva a estar en constante evolución. A lo largo del tiempo se han conservado las mismas funciones 

que se realizan dentro de la familia hasta el día de hoy, como es: la crianza de los hijos y la unión 

de los miembros de esa organización. 

Sauceda y Maldonado (2003) definen que la familia es un grupo especial con características 

impuestas por las diferencias biológicas de sus integrantes; se ha mantenido a lo largo de los años 

como la base de la sociedad; puesto que para entender a un individuo se requiere conocer las 

condiciones ambientales donde se encuentra, siendo el entorno más significativo su familia.  

Pérez y Navarro (2011) refieren que la familia, no solo es un medio que proporciona, 

afecto, protección e identidad social de los hijos, sino que además es el medio que permite una 
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buena adaptación y desarrollo social, donde se establece normas, límites y valores; es entonces 

que cuando una persona tiene relaciones saludables al interior de la familia, puede desenvolverse 

mejor fuera de casa creando relaciones satisfactorias de manera independiente. 

Por otro lado, según Palomar (2012) la familia es un espacio socio educativo para el 

desarrollo de las capacidades de los hijos; como es el afrontamiento, el cual será muy importante 

hasta la vida adulta al afectar la forma en que habrá de manejar las dificultades que se les presentará 

en diversos ámbitos de si interacción social. 

La familia, es uno de los ambientes más favorables e importantes, dado que es el principal 

entorno base en el que el niño socializa, que le brinda formación desde la infancia para que cuando 

lleguen a la edad adulta se puedan desenvolverse de manera adecuada y productiva para la 

sociedad, transmitiéndoles cualidades, valores y patrones de comportamiento que sus miembros 

adoptan como una identidad familiar y personal, guiándolos hacia su propósito de vida (Castilla, 

et al., 2014).  

Una acertada definición de estos últimos años le dan Gutiérrez et al. (2017), puesto que 

consideran que la familia es donde los individuos crean, recrean y transmiten afecto, tradiciones, 

valores y formas de comportamiento. Es así, que la familia es la primera red de apoyo de las 

personas y la más cercana, por esta razón es importante promover un ambiente familiar sano en 

donde se brinde los recursos necesarios para un buen desarrollo personal y social de los individuos 

(Suárez y Vélez, 2018).  

Por último, Irueste et al. (2020) refiere que la familia no es una institución estática, sino 

que el cambio resulta ser parte esencial de su naturaleza, su raíz no es determinante. Es por ello 
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que las distintas definiciones de familia no son sino el reflejo de complejas transmutaciones que 

viene a ser propio de la modernidad.  

2.2.2. Funcionalidad familiar 

La funcionalidad familiar es considerada como la capacidad para enfrentar y superar cada 

una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa cada miembro del hogar. Una 

familia funcional es aquella capaz de cumplir con las demandas que se percibe dentro del ambiente 

familiar, como también del medio ambiente externo; el funcionamiento familiar es un factor 

determinante para la conservación de la salud física y mental o en la aparición de enfermedades 

entre sus miembros (Jiménez et al., 2010)   

Las familias funcionales, se caracterizan por recibir apoyo, comprensión y ánimo entre sus 

miembros, lo que permite avanzar a través de los estadios normales de crecimiento y desarrollo, 

reflejándose en los miembros de la familia la reproducción de ciertas pautas de funcionalidad que 

comprenden una gran variedad de factores (Muñuzuri, 1994). En la misma línea, Gonzales (2001) 

destaca que es común, que familias consideradas sanas o funcionales, presenten características 

tales como: comunicación clara y directa, definición de roles, autonomía de los integrantes, 

habilidad para resolver problemas, cohesión y solidaridad entre sus miembros. 

Así también conceptualizan al funcionamiento familiar como el proceso en el que existe 

un rol participativo de la persona, la familia y también se añade a la cultura; los recursos que tengan 

la familia dependerán de cómo afronta la situaciones difíciles o crisis. Existe seis recursos 

importantes dentro de una adecuada funcionalidad familiar: resolución de problemas, 

comunicación, roles, involucramiento afectivo, respuestas afectivas y control de conductas, según 

el modelo de McMaster. (McGoldrick y Carter., 2003)  
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 Por otro lado, entorno a la funcionalidad familiar, se desarrollaron modelos de propuestas 

teóricas para explicar la dinámica de la familia, es así que Ferrer et al. (2013) describen el modelo 

circumplejo de Olson. El primero de ellos vendría a ser, la cohesión familiar, que es el grado en 

que los miembros de la familia están conectados o separados y se la define como un vínculo 

emocional del grupo familiar; en segundo lugar, se encuentra el factor denominado adaptación 

familiar, definido como la habilidad del grupo para el cambio, y por el ultimo, la comunicación 

familiar, que hace referencia a procesos de interacción sana entre los miembros.  

Así también un autor importante para este estudio, quien también desarrolló una propuesta 

teórica de la funcionalidad familiar es Smilkstein (1978), refiere que la funcionalidad familiar es 

definida como la percepción del cuidado y apoyo que un individuo recibe de su propia familia. 

Entre las características más importantes del funcionamiento familiar, podemos mencionar el 

recibir apoyo, así como la comprensión y el ánimo que se halla entre sus miembros, lo que permite 

avanzar a través de los estadios normales de crecimiento y desarrollo. Así también Smilkstein, 

conceptualiza cinco dimensiones importantes para poder evaluar una adecuada funcionalidad 

familiar, que son los siguientes: 

1. Adaptabilidad: Se refiere a la forma en como los miembros de la familia, utilizan los recursos 

intra y extrafamiliares en los momentos de crisis o necesidades, para resolver algún problema 

que se les presenta y adaptarse a las nuevas situaciones. 

2. Cooperación: Es la satisfacción de cada miembro de la familia en relación a la comunicación 

que mantienen entre ellos en asuntos de interés común y en la búsqueda de estrategias y 

soluciones para sus problemas, el cual llega a beneficiar a cada miembro. 
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3. Desarrollo: Es la forma en que cada miembro de la familia encuentra satisfacción en la medida 

en que el grupo familiar comprenda y apoye las acciones que desea realizar para fortalecer su 

crecimiento personal. 

4. Afectividad: Es la satisfacción de cada miembro de la familia en relación a las expresiones de 

amor, afecto, enojo, preocupación dentro del grupo familiar. Las expresiones de afecto son 

recíprocas entre los integrantes del hogar. 

5. Capacidad resolutiva: Es la satisfacción de cada miembro de la familia, en relación a la forma 

en que cada uno de ellos se compromete a dedicar tiempo, espacio y dinero a los demás, siendo 

recursos esenciales para la dinámica familiar.  

En sentido de todo lo anteriormente mencionado, será empleado para el desarrollo de este 

estudio la teoría y modelo de funcionalidad familiar de Smilkstein para la valoración de la 

percepción que poseen los adolescentes que participan en este estudio en función a su dinámica 

familiar. 

2.2.3. Disfuncionalidad familiar 

Con respecto a la conceptualización de la familia disfuncional según Hunt (2007) es aquella 

que no logra cumplir con los roles establecidos por la sociedad, esta se caracteriza por presentar 

una inestabilidad a nivel emocional y psicológico por uno o dos de los padres, que interfiere en el 

desarrollo, crecimiento individual y capacidad de establecer relaciones equilibradas y saludables 

entre los miembros de la familia. Este tipo de familia está conformada por personas que presentan 

inestabilidad psicológica.  

Méndez (2016) también conceptualiza a la disfuncionalidad familiar, como un tipo de 

familia que no cubre algunas necesidades materiales, educativas, afectivas o psicológicas de los 
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miembros que lo conforman, en especial de los niños. Así también, refiere que esas familias no 

cumplen su rol o la función encomendada por la sociedad, siendo un nexo entre el individuo y la 

sociedad generando que los problemas de familia se puedan trasladar hacia la sociedad. 

Así también, Hernández et al. (2012) exponen que, dentro de las familias disfuncionales, 

se evidencia la pérdida de valores en los integrantes del hogar, así también tienen la dificultad de 

asumir las autocríticas. Estas características vulnerables dentro de esas familias, tienen 

consecuencias graves en los primeros años de vida de los hijos, pero son más relevantes en la 

adolescencia, ya que es la etapa de la vida donde se llega a formar la personalidad de un individuo.  

Es importante señalar, así como refiere Báez (2013) que la disfuncionalidad familiar no 

necesariamente se caracteriza porque los padres están en proceso de separación, sí bien es cierto 

que en algunos casos se podría presentar, muchas veces las parejas desarrollan un vínculo 

emocional fuerte, pero sin estabilidad, lo cual genera conflictos entre ellos, mala conducta y hasta 

abuso por parte de los miembros, llegando a que los hijos crezcan normalizando esas situaciones 

y comportamientos entre los padres. 

Con respecto a las características específicas que pueda presentar las familias 

disfuncionales de acuerdo a lo propuesto por Rivadeneira y Trelles (2013) son: la falta de empatía 

entre los miembros, falta de comprensión, negativa de reconocer algún tipo de comportamiento 

abusivo, la falta de respeto de los límites de los otros y la libertad de expresión y creencias 

equivocadas. Además, Yánez y Franco (2013) explican que existe razones que convierten a una 

familia en disfuncional y que son múltiples, se pueden presentar como, por ejemplo: los problemas 

psicológicos, abuso y adicción.  
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Según Muñoz (2014) como se cita en Cuenca (2018), existe cinco tipos de 

caracterizaciones para las familias disfuncionales, entre ellas son: 

1. Disfuncionalidad por adicciones: Se refiere que dentro de la familia existe el consumo 

excesivo de sustancias legales como el alcohol, tabaco, medicinas o sustancias ilegales como 

marihuana o cocaína.  

2. Disfuncionalidad por violencia: Este tipo de disfuncionalidad se presenta cuando uno o 

ambos padres utilizan como principal medio de control el maltrato físico, psicológico y sexual 

con sus hijos. 

3. Disfuncionalidad por explotación o abuso: En este caso de disfuncionalidad se origina 

cuando uno o ambos padres trata a los hijos como objetos que están bajo su poder, quitándole 

la individualidad, libertad e independencia, así como en la disfuncionalidad por violencia, se 

puede presentar violencia, explotación infantil, sexual, psicológico o físico.  

4. Disfuncionalidad por abandono: Refiere no solo a la ausencia física de uno o ambos padres, 

muchas veces viviendo dentro de un mismo hogar, los padres permanecen ausentes por 

motivos de trabajo, estudios o simplemente no están capacitados para cubrir las necesidades y 

cuidados básicos que los hijos requieren. 

5. Disfuncionalidad por relaciones inadecuadas entre ambos padres: Se da cuando ambos 

padres tienen una relación inadecuada o ejercen una excesiva presión en los hijos llevando a 

que la convivencia se torne difícil. La mayor parte de las familias disfuncionales se originan 

en este tipo de patrón, donde los padres llevan una mala relación.  
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2.2.4. Familias peruanas 

Cuando hablamos de las familias peruanas, nos remontamos a las historia de nuestros 

antepasados para entender la metamorfosis que sufrió a lo largo de esos años, dicha transformación 

se inicia desde la familia matriarcal, teniendo como referencia la época de la “señora de Cao”, 

quien fue una importante mujer de la sociedad mochica, quien ejercía el poder político, religioso 

y económico; sin embargo, al pasar el tiempo se fue desplazando a la mujer a un segundo plano, 

siendo el varón quien empezó a ejercer mayor poder, lo que dio inicio a la época patriarcal. En la 

época colonial, las hijas tenían que aceptar formar una familia con las parejas elegidas por 

imposición del padre, bajo la amenaza de ser enviadas a un convento en contra de su voluntad. 

Hace 60 años atrás tener pocos hijos era mal visto para la sociedad, ser madre soltera o mujer 

separada era motivo de discriminación (León y Tello, 2016).   

Torrado (2018) puntualiza que actualmente las familias del Perú han cambiado en los 

últimos diez años; más allá de la digitalización, hay un cambio en la composición de las familias. 

La data censal de los resultados de ENAHO, permite observar que el porcentaje de familias sin 

hijos va aumentando, en el 2016 hubo un 26% y en el 2017 un 28,5%. Así también se confirma 

que el número promedio de personas por hogar viene decreciendo en los últimos años, ya que del 

2001 al 2017 en el Perú hemos pasado de 4,4 personas por hogar a 3,9.  

León y Tello (2016) reafirman que las familias extensas que caracterizaba a esas épocas, 

se van extinguiendo, visualizando más las viviendas con uno a tres hijos o parejas sin hijos. Así 

mismo, según el INEI (2023) se está observando mayores casos de divorcios, durante el 2021 entre 

en los meses de enero a octubre se registraron cerca de 8 112 divorcios, mientras que, en el 2022 

durante esos meses, se fueron registrando 8, 520 divorcios, siendo el 2022 el año con más cantidad 

de divorcios durante los últimos ocho años. Es por ello, que toda esa problemática da como 
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consecuencia que cada vez haya niños que nazcan o se crían fuera del matrimonio, en hogares 

monoparentales.  

En el mismo marco de lo expuesto anteriormente El Ministerio De La Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP, 2011) señala que la cultura machista y patriarcal prima en nuestro país, 

generando relaciones desiguales construidas socialmente entre mujeres y varones. Es así que las 

mujeres son sometidas a un poder y supremacía que trae consigo un grave problema de salud 

pública, ocasionando situaciones de riesgo y mortalidad como es la tentativa de feminicidio y el 

propio feminicidio o filicidio. 

Por otro lado, con respecto a la crianza de los hijos, Rodríguez et al. (1990), alude que aún 

existen las conductas autoritarias en las familias peruanas y el castigo físico como método 

disciplinario favorito, siendo este el método represivo más usado en la educación y está extendida 

en nuestro país, por consiguiente, este ambiente familiar puede desarrollar conductas 

delincuenciales en los hijos, tal como lo demuestran los estudios experimentales sobre el tema.  

Sara-Laffose (1984) refiere que, en las familias peruanas y latinas encuentra una 

característica cultural evidente en la maternidad y paternidad, el cual es la ausencia del padre, el 

abandono paterno hacia los hijos aparece como un hecho cotidiano, como si fuera normal en el ser 

masculino de nuestra sociedad. A pesar que sea frecuente este fenómeno, no es general, ya que se 

puede encontrar otros sectores sociales donde sea más censurable el abandono paterno, estos 

sectores pueden variar de acuerdo a su ubicación geográfica, a su nivel socioeconómico, a un sector 

urbanizado o rural en el que se desenvuelven las familias peruanas es por ello que no hay una 

evidente explicación ni variedad para la ausencia paterna.  
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 Así también, la autoridad materna en casa no es, necesariamente, un indicador de 

abandono paterno; también se puede originar por separación de la pareja, lo cual conlleva al 

abandono paterno en términos económicos y crianza (Sara-Laffose, 1984). 

2.3. Adaptación de conducta 

2.3.1. Definición de adaptación de conducta 

Se iniciará definiendo primero el término “adaptación” el cual, han sido ampliamente 

estudiando de distintas perspectivas, como Medellín (2019) citado por Martínez y Almeida (2021) 

puntualiza que la adaptación bajo la definición biológica, concibe como un proceso a través del 

cual el organismo responde y se adecua a la demanda del exterior, en la medida que esta satisfaga 

sus necesidades básicas, como es la alimentación, el descanso, el sueño, entre otras; es así que la 

adaptación posee la función de garantizar la supervivencia del individuo.   

Desde una mirada psicológica, Piaget extiende el modelo biológico a un modelo 

psicológico. En términos piagetianos la adaptación es la interacción del individuo con el medio. 

El organismo experimenta cambios beneficiosos, que son útiles para la supervivencia y un proceso 

de organización, por el que se irían integrando esos cambios mediante reestructuraciones internas 

del sistema en su conjunto. Así también refiere que la adaptación está enfocada en dos tipos de 

procesos que son complementarios, uno es la “asimilación” en el cual el organismo debe de 

integrar o incorporar nueva información a su estructura cognitiva ya existente, asimismo, nos habla 

de la “acomodación”, que está referida a incorporar e incluir la nueva información que se da en la 

asimilación, lo cual demanda cambiar las estructuras cognoscitivas previas a la nueva información 

(Gutiérrez, 2005). 
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Con respecto a la adaptación de conducta Sarason y Sarason (2006), lo definen como, el 

equilibrio entre lo que la persona hace y lo que desea hacer, así también lo que su entorno 

(comunidad) requiere. Además, agregan que la adaptación de conducta es un proceso dinámico, 

ya que cada persona responde a su ambiente y a los cambios que ocurren en éste. La adaptación 

de conducta depende de dos factores, las características personales como: habilidades, actitudes y 

condición física como también, la naturaleza de las situaciones que deben enfrentar como, por 

ejemplo: conflicto familiar o desastre natural. Estos dos factores conjuntamente determinan si la 

persona sobrevive, si está alegre y próspera o si se derrumba. El cambio extremadamente rápido 

del mundo moderno hace que las personas pongan a prueba su capacidad de adaptación de una 

manera ajustada a su medio. 

Con respecto a Hugh Bell autor del cuestionario que se utilizó en esta investigación, define 

a la adaptación de conducta como la capacidad que tiene el individuo para ajustarse al medio donde 

se desenvuelve, buscando un equilibrio entre sus necesidades y las limitaciones que se le impone. 

(Cerda, 1987). 

Así también, García y Magaz, (2011) conceptualizan a la adaptación humana como un 

doble proceso: el primero es el ajuste de la conducta del individuo a sus propios deseos, gustos, 

preferencias y necesidades y el segundo es el ajuste de tal conducta a las circunstancias del entorno 

en que vive, entendido de este modo, la adaptación no es una cualidad del individuo, sino más bien 

una clase de conducta que puede o no formar un hábito y una respuesta emocional relacionada con 

su entorno. 

De la Cruz y Cordero (2004) define a la adaptación de conducta como la asimilación de los 

cambios físicos, búsqueda de independencia emocional, toma de decisiones, una relación armónica 
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con sus padres, compañeros y en general con las personas de su entorno. Es así, que bajo ese 

concepto consideran cuatro tipos de adaptación como es el escolar, familiar, personal y social. 

Así también, Gómez y De la Iglesia (2017) describe que una adecuada adaptación ocurre 

tanto por el reconocimiento de las propias emociones, habilidades y por el mantenimiento de 

relaciones personales, familiares y extrafamiliares, lo cual permite conocer y apropiar formas de 

conductas relacionadas con la cultura e idiosincrasia del contexto donde se desenvuelve. Además, 

una adecuada adaptación se ve reflejado en altos niveles de autoestima, autonomía, adecuado 

desempeño académico y profesional, satisfacción vital y adecuada resolución de dificultades.   

Por último, Davidoff (1989) citado por García y Magaz (2011) recopila una extensa 

revisión en su libro Introducción a la Psicología y concluye que la persona bien adaptada: 

1) Tiene sentimientos positivos acerca de sí misma, y se considera competente y con 

éxito en la vida. 

2) Muestra un sentido de autonomía e independencia. 

3) Es activa, trabajadora y enérgica en la consecución de sus intereses. 

4) Se relaciona bien, armónicamente, con los demás. 

5) Se siente satisfecha de su vida, disfruta de ella y no la abruman los problemas 

2.3.1. Dimensiones de la Adaptación de conducta 

 Cerda (1987) y Gómez y De la Iglesia (2017), presentan de acuerdo con el modelo de 

adaptación propuesto por Hugh Bell, cuatro dimensiones representativas del proceso de 

adaptación de un individuo que a continuación se plasmará. 

2.3.1.1. Adaptación familiar. Es el proceso mediante el cual las personas se ajusta a su 

medio familiar. En esta área se expresa el grado de satisfacción que posee el individuo con su grupo 
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familiar y su situación con él; es decir, cómo se siente la persona con relación a los miembros de su 

familia y cómo reacciona ante situaciones de conflicto familiar. En una adecuada adaptación 

familiar se observa la efectividad que existe en la dinámica de la relación entre la familia.  

2.3.1.2. Adaptación de salud. Es el proceso mediante el cual un individuo percibe que tiene 

una buena salud física, es como un estado de adecuación física lo que implica no sólo la ausencia 

de afección o enfermedad, sino la total cobertura de las necesidades fundamentales de manera 

sanitaria, responsable y nutricional.  

2.3.1.3. Adaptación social. Es el proceso mediante el cual una persona se ajusta 

adecuadamente a su medio social, es la manera cómo el sujeto considera sus relaciones sociales y 

su forma de reaccionar ante las mismas. Es decir, es el mantenimiento de relaciones personales 

afectivas adecuadas, el dominio de tareas de acorde a su edad y un sentido de pertenencia al contexto 

cultural, lo cual hace que el adolescente perciba satisfacción en su ámbito social.  

2.3.1.4. Adaptación emocional. Se relaciona con el conocimiento y reconocimiento por 

parte del individuo tanto de sus propios sentimientos y emociones como el de los demás para 

gestionarlos y controlarlos adecuadamente. Así también, es el grado de estabilidad, autodominio de 

los impulsos y contrariedades internas que le proporciona un ajuste armonioso al individuo ante el 

ambiente que le rodea. 

2.3.4. Conducta Desadaptativa  

Respecto a la conceptualización, Cortés et al. (2000) describen a la conducta desadaptativa 

como un proceso en el que el individuo es incapaz de ajustarse adecuadamente a su medio físico, 

familiar o social, generalmente por consecuencias en su vida emocional, en su comportamiento y en 

el propio medio en que se realiza. La conducta desadaptativa, generalmente posee un grado de 
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desviación respecto de las normas sociales, que definen el modo en que se espera que las personas 

se comporten en diferentes lugares.  

Sarason y Sarason (2006) en su libro “Psicopatología, el problema de la conducta 

inadaptada” conceptualizan que describir a la conducta como desadaptada implica afirmar que el 

individuo tiene un problema, el cual es su incapacidad para el afrontamiento de diversas situaciones 

conflictivas. Además, refieren que la conducta desadaptada no sólo es diferente o desviada, sino que 

además representa un motivo de preocupación para el individuo, su familia y su entorno.  

Por último, German (2015) describe a la conducta desadaptativa como la incapacidad para 

adaptarse a una situación determinada presentando un desajuste personal, conflicto con el medio, 

fracaso ante los estímulos sociales, existencia de un comportamiento antisocial o existencia de un 

comportamiento inestable. Además refiere, que el individuo con conductas desadaptativas se 

encuentra al margen de la normalidad social y manifiesta un comportamiento discrepante con 

respecto a pautas de comportamiento consideradas normales en un determinado contexto, ello hace 

que se dificulte la incorporación del individuo en su medio que se traduce en conductas valoradas 

negativamente por el medio social y, como consecuencia, se presentaría la marginación que es el 

proceso por el que la sociedad rechaza a la persona con conductas desadaptativas.  

Con respecto a las causas de las conductas desadaptativas Sarason y Sarason (2006) 

puntualizan que las conductas desadaptativas varían desde los temores crónicos que causan 

problemas, pero no representan ningún impedimento hasta la distorsión severa de la realidad y la 

incapacidad para funcionar en forma independiente. Una persona se puede sentir infeliz por su 

conducta desadaptada y lo que podría provocar en la sociedad.  
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2.3. La Adolescencia 

2.3.1. Definición de Adolescencia  

Borras (2014) conceptualiza que la adolescencia es esencialmente una época de cambios, 

la acompañan enormes variaciones físicas y emocionales, en el proceso de transformación del niño 

en adulto. Es realmente un periodo vulnerable para la aparición de conductas de riesgo, que puede 

traer consecuencias para la salud, económica y sociales; sin embargo, no es solo una etapa de 

vulnerabilidad sino también de oportunidad, es el tiempo en que la familia puede contribuir a su 

desarrollo de sus capacidades de afrontamiento de riesgos y conflictos, así también prepararlos 

para que sean capaces de desarrollar sus potenciales. 

Papalia et al. (2009) señalan que la adolescencia es una transición del desarrollo, de la 

niñez a la adultez, que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales y que asume 

diversas formas, siendo un proceso de adaptación, en diferentes entornos sociales, culturales y 

económicos.  

UNICEF (2020) enmarca que la adolescencia es una etapa necesaria e importante para 

hacerse adultos. Pero principalmente es una etapa con valor y riqueza de sí misma, que brinda 

infinitas posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas. Socialmente, es una etapa 

desafiante, de muchos cambios e interrogantes para los adolescentes, como también para sus 

padres y adultos cercanos.  

Según la OMS (2015) la adolescencia es la fase de la vida que va de la niñez a la edad 

adulta, determinando el rango de edades que va de los 10 hasta los 19 años. Es una etapa donde se 

experimenta un rápido crecimiento físico, cognoscitivo y psicosocial, esto influye en cómo se 

sienten, piensan, toman decisiones e interactúan con su entorno. 
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2.3.2. Características de la adolescencia   

Se observa que las instituciones internacionales que abordan y trabajan con dicha población 

coinciden que el inicio de la adolescencia se haya entre los 10 y 11 años. Sin embargo, existen 

diferencias respecto a la finalización de esa etapa, la Sociedad de Medicina y Salud Adolescente 

(SAHM) de Estados Unidos sitúa la adolescencia entre los 10 y 21 años (Hidalgo y Gúemes, 2013). 

Se debe tomar en cuenta que los procesos de maduración tanto biológicos y psicológicos varían 

según particularidades de los individuos.  

Se tomó la esquematización de SAHM, donde Hidalgo y Gúemes (2013) y Allen y 

Waterman (2019) exponen que la adolescencia se divide en tres etapas, es normal que estos 

criterios en base a las edades sean un tanto imprecisos que a continuación se presentan.  

2.3.2.1. Características de la adolescencia temprana. Esta etapa abarca desde los 10 a 

13 años, se caracteriza por el crecimiento y desarrollo físico acelerado, donde se van notándose 

cambios puberales. Existe mucha preocupación por los cambios físicos, torpeza motora, marcada 

curiosidad sexual. En esta etapa los adolescentes enfocan toda su atención en ellos mismos, lo que 

se le llama “egocentrismo”. 

2.3.2.2. Características de la adolescencia media. Esta etapa abarca entre los 14 años y 

los 17 años. Los cambios físicos continúan durante esta etapa siguen apareciendo y el adolescente 

ya va asimilándolo de la mejor manera. A esta edad les surge con más fuerza el interés en las 

relaciones romántica y sexuales. Es muy probable la búsqueda de autonomía e independencia, y 

los conflictos con los adultos que le rodean son más marcados (padres, profesores u otros adultos), 

en esta etapa les preocupa mucho su aspecto y la aceptación de sus pares, es por ello que pasan 

menos tiempo con la familia. Los adolescentes tienen la capacidad de pensar de forma abstracta 
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pero aún carecen de madurez para la toma de decisiones complejas o el control de impulsos, ya 

que los lóbulos frontales aún no terminan en madurar. 

2.3.2.3. Características de la adolescencia tardía. Esta etapa abarca entre los 18 a 21 

años aproximadamente, se caracteriza por la reaceptación de los valores paternos, por la toma de 

responsabilidades, un mejor control de impulsos y pueden ya sopesar los riesgos, propias de la 

madurez. Durante esta época de la vida se logra un importante crecimiento y desarrollo físico, 

también las amistades y las relaciones románticas se vuelven más estables. Por último, en esta 

etapa, se centran más en el futuro y basan sus decisiones en sus ilusiones e ideales. 

2.2.3. La adaptación de conducta en la adolescencia  

Jaime (2019) expresa que la adolescencia es un periodo de cambio y todo cambio necesita 

una adaptación, el cual es un proceso que puede generar al adolescente cierta frustración, un 

escenario propicio para desencadenar conflictos. El conflicto es parte de todas las relaciones 

humanas, es así que los adolescentes que presenten una adecuada capacidad de adaptarse, manejan 

esos conflictos de la mejor manera, evitando crear discusiones o relaciones poco saludables con 

sus pares. 

Cerna (2020) describe que el logro de la adaptación en la adolescencia es fundamental, 

puesto que es de especial importancia; ya que, en esta etapa se da inmensos cambios biológicos y 

psicológicos. La adaptación se consolida a través de variables mediadoras como son el desarrollo 

orgánico y físico-psicosexual; psicológica, relacionadas con el estado emocional, autopercepción, 

desarrollo moral, desarrollo cognitivo y sociales.   

Así también, Gómez y De la Iglesia (2017) refiere que la adaptación se da en todas las 

etapas de desarrollo, es por ello que es fundamental en la adolescencia, ya que se enfoca en que 
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exista una estabilidad personal, una buena autopercepción emocional y del estado físico y las 

interacciones sociales saludables.  

Por otro lado, Guevara (2020) puntualiza que los adolescentes al querer adaptarse a 

situaciones nuevas pueden generarse conflictos internos, cuestionándose como se desenvuelve en 

su hogar y sobre todo con sus pares. Así también al querer adaptarse tienen que lidiar con los 

problemas característicos a la adolescencia como es las preocupaciones para alcanzar el mayor 

grado de independencia, ser comprendido, no juzgado según estereotipos de su entorno, como 

también contar con más derechos y privilegios y menos responsabilidades impuestas por los 

padres.  

Por último, Del Bosque y Aragón (2008) de manera similar que los párrafos anteriores 

describe algunas características de la adaptación de conductas en adolescentes; señalan que un 

adolescente bien adaptado tiene sentimientos positivos de sí mismo y se considera competente y 

con un futuro éxito en la vida, muestra un sentido de autonomía e independencia, es activo, 

laborioso y enérgico en la consecución de sus intereses, se relaciona bien con sus pares y familia, 

de manera armónica y se siente satisfecho de su vida, disfruta de ella y no le abruman los conflictos 

ya que busca la manera de afrontarlos. 
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III. MÉTODO 

3.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación tiene un diseño no experimental, pues no se manipulará de 

manera intencional las variables a estudiar. De acuerdo a este diseño se seguirá un enfoque de tipo 

transversal, ya que la información se recopilará en un periodo de tiempo establecido. El tipo de 

Investigación será correlacional, porque se buscará conocer la relación entre dos variables. 

(Hernández et al., 2014). 

3.2. Ámbito temporal y espacial 

En el ámbito temporal, este estudio se llevó a cabo durante el periodo de noviembre a 

diciembre del año 2021. A nivel espacial este trabajo se realizó, a través de la plataforma virtual 

(Google Forms), en la institución pública “Néstor Escudero Otero”, ubicado en el distrito de San 

Juan de Lurigancho.  

3.3. Variables 

3.3.1. Definición conceptual: 

 Funcionalidad familiar. Definida como el apoyo, el cuidado comprensión y la 

motivación que se brindan entre los miembros de una familia, lo cual promueve un 

crecimiento físico y emocional y desarrollarse de manera saludable. Según 

Smilkstein (1978). 

 conductas adaptativas. Para Hugh Bell es la capacidad que tiene el individuo para 

ajustarse al medio en el que vive, buscando un equilibrio entre sus necesidades y   

limitaciones que se le impone, según Cerda (1987).  
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3.3.2. Definición operacional: 

 Funcionalidad familiar: definido como las puntuaciones alcanzadas en la Escala 

APGAR-familiar de Smilkstein. 

 Conductas adaptativas: definido como las puntuaciones alcanzadas en el 

cuestionario de Adaptación para Adolescentes Bell (CAAB). 

         En la siguiente tabla se muestra las variables, las dimensiones, ítems y escala de medición. 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensiones Ítems Escala de 

medición 

Funcionalidad 

familiar 

(APGAR) 

Adaptabilidad: Indica la 

utilización de recursos intra y 

extrafamiliares para resolver 

problemas en un periodo de 

crisis. 

 

1 

 

Cooperación: Indica la 

participación en la toma de 

decisiones y responsabilidades. 

 

2 

 

Desarrollo: Indica la 

autorrealización de los miembros 

de la familia por el apoyo mutuo. 

 

3 Likert 

Afectividad: Indica la relación de 

amor y atención entre los 

miembros de la familia. 

 

4  

 

 

 

Capacidad resolutiva: Indica el 

compromiso de dedicar tiempo y 

espacio a los miembros de la 

familia. 

5  

 Adaptación Familiar: indica el 

grado de satisfacción del 

adolescente con su familia. 

 

           3, 9, 11, 14, 15, 24 
 

Conductas 

adaptativas 

(CAAB) 

Adaptación de salud: Indica el 

estado completo de adecuación 

física.  

 

           4, 6, 8,12, 19 
 

Adaptación Social: Indica el 

establecimiento y mantenimiento 

de relaciones interpersonales 

adecuadas. 

 

    1R, 2R, 7, 13, 16R, 20R, 

22R 

Likert 

Adaptación Emocional: Indica el 

grado de reconocimiento de sus 

sentimientos y de los demás y 

como controlarlos. 

    5, 10, 17, 18, 21, 23 
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3.4. Población y muestra 

La población está conformada por 432 estudiantes de los grados de cuarto y quinto de 

secundaria de una Institución pública “Néstor Escudero Otero” de San Juan de Lurigancho, que 

oscilan entre las edades de 15 y 18 años. 

La muestra estuvo conformada por 251 estudiantes de secundaria, de los cuales 103 eran 

varones y 148 mujeres. Se obtuvo mediante el proceso de tipo no probabilístico autoelegido, ya 

que, se les solicitó a los estudiantes que participen de manera voluntaria, estando la decisión de 

formar parte de la investigación en la persona invitada (Bologna, 2013). Asimismo, Arroyo y 

Sádaba (2012) refiere que este tipo de muestreo es utilizado en el caso de encuestas online. 

Criterios de inclusión: 

 Alumnos que estén matriculados en la institución educativa “Néstor Escudero Otero” 

en el año 2021. 

 Alumnos que estén cursando en cuarto y quinto año de secundaria de ambos sexos. 

 Alumnos que obtuvieron la autorización de participación por parte de sus padres. 

 Alumnos que desarrollaron las pruebas de manera voluntaria. 

Criterios de exclusión: 

 No pertenecer a la institución educativa ni a los grados de cuarto y quinto de secundaria. 

 No aceptar participar voluntariamente del estudio. 

 No completar correctamente los protocolos de evaluación. 
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3.5. Instrumentos 

3.5.1. Escala APGAR familiar de Smilkstein 

  Es un instrumento de cinco preguntas diseñado por Smilkstein (1978) que se desarrolló en 

la Universidad de Washington, tiene por objetivo medir el funcionamiento familiar, definida como 

la percepción del cuidado y apoyo que un individuo recibe de su propia familia en relación a sus 

5 elementos: adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad resolutiva. La 

forma de aplicación es individual o colectiva siendo rápida y sencilla, con una duración 

aproximada de 10 a 15 minutos (Castilla, et al., 2014). El APGAR familiar permite cinco 

alternativas de respuesta, construidas según una escala de tipo Likert, los cuales son: nunca (0), 

casi nunca (1), algunas veces (2), casi siempre (3) y siempre (4), alcanzando el máximo de 20 

puntos y el mínimo de 0 puntos. Además de la brevedad de aplicación, esta escala se ha empleado 

con éxito desde estratos socioeconómicos bajos y en edades tan tempranas (10 años) como en 

edades adultas (Forero, et al.,2006).  

3.5.1.1. Validez y confiabilidad. Con respecto a su validez y confiablidad de esta variable, 

se reportaron los primeros estudios sobre su validación en inglés, el APGAR mostró una adecuada 

consistencia interna de .80 (Smilkstein, 1978). En el Perú, Castilla, et al., (2014), analizaron la 

confiabilidad y validez exploratoria del APGAR-familiar en una muestra de 256 escolares varones 

de nivel secundaria entre 11 y 18 años de edad. El análisis factorial exploratorio reveló que la 

escala presenta una estructura unidimensional, que explica el 54.1% de la varianza total de la 

escala. En relación a la confiabilidad, se obtiene un coeficiente de consistencia interna adecuado 

de .788. 

Para este estudio también se realizó el análisis de confiablidad y validez. En la tabla 2, se 

presenta que el único factor que compone la escala tuvo un índice de confiabilidad adecuado 
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(>.80). Estas evidencias revelan que esta escala lleva a inferencias válidas a partir de las 

puntuaciones obtenidas en el test, así como obtener mediciones precisas (confiables) sobre el 

constructo que pretende medir. 

Tabla 2 

Análisis de confiablidad por el alfa de Cronbach y Coeficiente de Omega  

 

 

 

 

 

Con respecto a su validez en la tabla 3, se muestra el análisis factorial confirmatorio (AFC) 

realizado a la escala, reveló que los datos se ajustan al modelo unifactorial (1 factor), planteado 

por Smilkstein (1978); y cuyos índices presentan valores óptimos de ajuste. 

Tabla 3 

            Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) de la escala APGAR familiar 

Índices de ajuste Valores 

𝑋2/gl 

.86 
 
 

RMSEA 
.00 

 
 

SRMR 
.02 

 
 

CFI 
1.00 

 
 

TLI 1.00 
  

 

Coeficiente Confiabilidad N de elementos 

α ,85 5 

ω ,85 5 
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3.5.2. Cuestionario de Adaptación de Bell (CAAB) 

El cuestionario de Adaptación para adolescentes (CAAB) fue creado por Hugh M. Bell en 

el año 1934 en la universidad de Stanford, posteriormente en 1966, Enrique Cerda Herder realiza 

la adaptación española. La finalidad de este cuestionario es evaluar el nivel de adaptación de las 

diferentes áreas propuestos por el autor, los cuales son: familiar, social, de la salud y emocional 

(Cerda, 1987) 

Para este estudio se utilizó la versión abreviada, adaptado por Rocío del Pilar Gómez y 

Guadalupe De la Iglesia en el año 2017, dirigido para una población colombiana de 12 a 18 años, 

de los 140 reactivos que tiene la versión completa, esta adaptación consta de 24 ítems, 

manteniéndose las cuatro dimensiones establecidas por el autor del cuestionario, así mismo se 

mantienen las mismas opciones de respuesta SI, NO y (?) (utilizado sólo en caso de no estar 

seguro). Para las puntuaciones, se suma los ítems de cada dimensión, donde NO=0, SI=1 y ?= 1; 

así mismo tiene ítems invertidos en la dimensión social (1,2,16,10 y 22), las puntuaciones en esos 

ítems son: NO=1, SI=0 y ?=1 (Gómez y De la Iglesia, 2017). 

3.5.2.1. Validez y confiabilidad. Con respecto a su validez y confiablidad de la versión 

abreviada, del cuestionario de Adaptación para adolescentes de Bell en una población 

colombiana; Gómez y De la Iglesia (2017) obtuvieron la confiablidad mediante la consistencia 

interna de sus cuatro dimensiones: familiar (α= .66), salud (α= .49), social (α= .62) y emocional 

(α= .70). Donde existen valores adecuados para todas las dimensiones a excepción de la escala 

de la salud. Así también, realizaron la validez mediante el análisis factorial exploratorio (AFE) 

con un KMO= .76 y el AFE extrajo cuatro factores, así como la versión original, donde cada 
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factor tiene como varianza: familiar (9.36%), salud (7.21%), social (9.25%) y emocional (10.95 

%) y una varianza total de 36.77%. 

Así mismo, Cerna (2020) realizó en la ciudad de Cajamarca la validez y confiabilidad de 

la versión abreviada del cuestionario de Adaptación para adolescentes de Bell en una muestra de 

808 alumnos de 12 a 18 años de edad, a través de los índices de confiabilidad por consistencia 

interna según el coeficiente omega (𝜔 = .73). Para su validez, realizó el análisis factorial 

confirmatorio, en el cual presentó lo siguientes niveles de índices de Bondad de ajuste 

RMSEA=.019, SRMR= .042 y CFI= ,987; eliminando seis ítems de baja carga factorial y 

respetando sus cuatro factores, quedando el cuestionario con 18 ítems. Este estudio posee 

propiedades psicométricas consistentes. 

Para este estudio se realizó la validez y confiabilidad del cuestionario abreviado de 

adaptación de Bell de Gómez y De la Iglesia. En la tabla 4, se demuestra que los coeficientes de 

confiabilidad (α y ω) sugieren que los factores: “Adaptación familiar”, “Adaptación social” y 

“Adaptación emocional” poseen medidas precisas del constructo, sin embargo, el factor 

“Adaptación de salud” registra un valor por debajo de lo considerado adecuado (<.70). Las 

evidencias denotan que la mayoría de factores son confiables. 

Tabla 4 

Análisis de confiablidad por el alfa de Cronbach y Coeficiente de Omega 

Dimensiones α ω N de elementos 

Familiar .68 .69 6 

Salud .48 .51 5 

Social .72 .72 7 
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Con respecto a la validez se realizó el Análisis Factorial Confirmatorio del Cuestionario, 

se realizó a la versión de 4 dimensiones relacionadas en donde se presenta un buen ajuste de los 

datos. 

 

Tabla 5 

Análisis Factorial Confirmatorio del Cuestionario de Adaptación para Adolescentes  

Índices de ajuste valores 

𝑋2/gl 

1.23 

 

 

RMSEA 

.03 

 

 

SRMR 

.91 

 

 

CFI 

.96 

 

 

TLI .96 

  

 

3.6. Procedimientos 

Emocional .74 .74 6 
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Se solicitó el permiso correspondiente al director de la Institución Educativa, mediante una 

carta de presentación emitida por la Universidad Federico Villarreal. Una vez aceptado el permiso, 

se coordinó con un docente asignado la aplicación de los instrumentos de manera virtual. Para ello, 

se elaboró un formulario a través de Google Form, mediante el enlace 

https://forms.gle/6LshvmQhhTsH4fNi8 distribuido en los grupos de WhatsApp de clases por el 

profesor, en el cual incluía el consentimiento informado para los padres, la importancia de la 

participación de los estudiantes y los ítems de los instrumentos, además se les indicaba que a 

cualquier duda se podrían contactar a un número de WhatsApp consignado. Una vez obtenida la 

información se procedió a la elaboración de una base de datos para su respectivo análisis. 

 

3.7. Análisis de datos  

Para la evaluación de la confiabilidad se determinó el coeficiente de alfa de Cronbach y 

coeficiente de omega para cada una de las dimensiones, así también para la validez por el método 

de Modelamiento de Ecuaciones Estructurales con el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). Para 

el desarrollo de los objetivos, se utilizó las técnicas de análisis descriptivo mediante las medidas 

de tendencia central: media, desviación estándar, el mínimo y máximo. Luego se realizó el análisis 

inferencial, mediante la prueba de ajustes de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para conocer el 

tipo de distribución de la muestra. De acuerdo a ello se utilizó el estadístico no paramétrico Rho 

de Spearman para el establecimiento del nivel de correlación entre las variables y el análisis 

comparativo del último objetivo específico. Para los respectivos análisis se usó el programa 

estadístico R studio 4.0.5. y SPSS versión 25.0. 

3.8. Consideraciones éticas 

https://forms.gle/6LshvmQhhTsH4fNi8
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En cuanto a los aspectos éticos del estudio, el cual consiste en cuidar la integridad, bienestar 

y autonomía de los participantes; el presente trabajo tomó en cuenta el uso del consentimiento 

informado con toda la información pertinente para los estudiantes y las autoridades representativas 

de la institución educativa, asegurando la libre y voluntaria participación de los participantes. Toda 

la información recolectada será reservada con el propósito de no alterar la confidencialidad de los 

participantes. 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

4.1. Determinación de la relación entre la funcionalidad familiar y conductas adaptativas en 

estudiantes de una institución pública de Lima Este. 

Inicialmente se realizó el análisis descriptivo de las puntuaciones de las variables de estudio 

que fueron aplicados en los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. En la tabla 6 se presenta 

las dimensiones de la funcionalidad familiar en el cual se puede apreciar que los promedios 

alcanzados son cercanos, sin embargo, la dimensión adaptabilidad resalta un poco más que las 

demás dimensiones (M = 2,90, DS = 1,025) y la dimensión Cooperación obtuvo un menor 

promedio (M = 2,45, DS = 1,051). 

Tabla 6 

Descriptivos de la variable funcionalidad familiar 

 

Medición 
Núm. 

ítems 
M DE Min Max 

Adaptabilidad 1 2,90 1,025 0 4 
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Cooperación 1 2,45 1,051 0 4 

Desarrollo 1 2,67 1,076 0           4 

Afectividad 1 2,71 1,102 0           4 

Capacidad resolutiva 1 2,87 1,124 0 4 

Puntuación General 5 13,61 4,260 2 20 

 

 
En la tabla 7 se muestra las áreas de la variable conductas adaptativas, el cual se puede 

apreciar, como en la tabla anterior, que los promedios son cercanos; sin embargo, el área 

adaptación social obtiene un promedio ligeramente alto a comparación de las demás áreas (M = 

3,88, DS = 2,092), y el área de adaptación en salud posee un promedio notoriamente bajo ( M = 

3,88, DS = 2,092). 

 

Tabla 7 

Descriptivos de la variable conductas adaptativas 

 

Medición 

 

Núm. 

ítems 
M DE Min Max 

Adaptación social 7 3,88 2,092 0 7 

Adaptación familiar 6 3,09 1,791 0 6 

Adaptación emocional 6 3,45 1,945 0 6 

Adaptación en salud 5 0,74 1,009 0 5 

Puntuación general 24 11,16 4,885 0 24 

 

Para proceder con los análisis inferenciales de los objetivos de este estudio, se verificó la 

distribución de los datos. En la tabla 8 se presenta la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) con 

un nivel de significancia de (p 0.01), donde se observa que la muestra no presenta una distribución 

normal, por lo que se empleó la prueba no paramétrica (Rho de Spearman) para el análisis de las 

correlaciones. 

Tabla 8  
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Prueba de Normalidad Kolmorov – Smirnov de ambas variables 

  

Funcionalidad Familiar 
Adaptación de 

conducta 

K. S ,09 ,07 

Sig. 

Asintótica 
,001 ,000 

 

En la tabla 9 con respecto al objetivo general, se observa de acuerdo al coeficiente de Rho 

de Spearman, que existe una correlación negativa con tendencia a moderada (rho= ,501) y 

estadísticamente significativa (p ,01) además obtuvo un tamaño de efecto grande (r2 = ,251). 

Teniendo en cuenta que los puntajes bajos en el Cuestionario de Bell indican mejor adaptación, 

razón por la cual las correlaciones aparecen como negativas.  

Tabla 9 

Análisis de correlación de las variables funcionalidad familiar y conductas 

adaptativas 

 

Correlaciones 
Adaptación de 

conducta 

Funcionalidad 

Familiar 

Coeficiente de correlación 

de Spearman 
-,501 

p ,000 

 

 

  En la figura 1 se observa que la mayoría de los valores tienden a desplazarse del lado 

izquierdo superior hacia el lado derecho inferior, siendo una correlación negativa, es decir a mayor 

funcionalidad familiar mejor conductas adaptativas en los estudiantes.  

 

Figura 1  

Dispersigrama entre funcionalidad familiar y conductas adaptativas 
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4.2. Identificación de la relación entre la funcionalidad familiar y el área adaptación social 

de la variable conductas adaptativas en estudiantes de una institución pública de Lima Este. 

En la figura 2 las proyecciones de los valores tienden a desplazarse hacia el lado derecho 

inferior, por lo cual muestra una correlación negativa baja rho = -,208, p  ,01 con tamaño de 

efecto pequeño (r2 =,043); eso quiere decir que a mayor funcionalidad familiar mejor adaptación 

social de la variable conductas adaptativas en los estudiantes.  

 

Figura 2 

 Dispersigrama entre funcionalidad familiar y adaptación social 
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4.3. Identificación de la relación entre la funcionalidad familiar y el área adaptación 

familiar de la variable conductas adaptativas en estudiantes de una institución pública de 

Lima Este. 

En la figura 3 los valores tienden a desplazarse hacia el lado derecho inferior, por lo cual 

muestra una correlación negativa moderada rho = -,584, p  ,01 con un tamaño de efecto grande 

(r2 = ,251), es decir, a mayor funcionalidad familiar mejor adaptación familiar de la variable 

conductas adaptativas en los estudiantes. 

Figura 3 

Dispersigrama entre funcionalidad familiar y adaptación familiar 
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4.4. Identificación de la relación entre la funcionalidad familiar y el área adaptación 

emocional de la variable conductas adaptativas en estudiantes de una institución pública de 

Lima Este. 

En la figura 4 los valores tienden a desplazarse hacia el lado derecho inferior, por lo cual 

muestra una correlación negativa baja rho = -,348, p  ,01 con un tamaño de efecto moderado (r2 

= ,121) eso quiere decir que, a mayor funcionalidad familiar mejor adaptación familiar de la 

variable conductas adaptativas en los estudiantes. 

 

 

 

 

Figura 4 

 Dispersigrama entre funcionalidad familiar y adaptación emocional 
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4.5. Identificación de la relación entre la funcionalidad familiar y el área adaptación de salud 

de la variable conductas adaptativas en estudiantes de una institución pública de Lima Este. 

En la figura 5 los valores no siguen una relación de tipo lineal, al margen de ello, la muestra 

posee una correlación negativa muy baja rho = -,166 siendo estadísticamente muy significativas 

(p  ,01) con un tamaño de efecto pequeño r2 = ,027; se da a entender que, a mayor funcionalidad 

familiar existe una baja relación en la adaptación en salud de la variable conductas adaptativas en 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 Dispersigrama entre funcionalidad familiar y adaptación de salud 
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4.6. Determinación de la relación entre la funcionalidad familiar y las conductas adaptativas 

en estudiantes de una institución pública de Lima Este, según sexo. 

En la tabla 11 se aprecia que existen correlaciones negativas significativas y moderadas 

entre las variables funcionalidad familiar y conductas adaptativas en varones rho = -,470, p  ,01 

y mujeres rho = -,510, p  ,01, así también se obtuvo el tamaño de efecto siendo en mujeres un 

tamaño de efecto grande r2 = ,260 y en varones un tamaño de efecto moderado r2 = ,220.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 

Correlación entre las variables funcionalidad familiar y conductas adaptativas, según sexo 
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                          Conductas adaptativas   

Funcionalidad 

familiar 

Coeficiente de 

correlación (rho) 

Sig. (bilateral) r2 N 

Hombre 
-,470 ,000 ,220 103 

Mujer -,510 ,000 ,260 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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La presente investigación se planteó como objetivo general determinar la relación entre la 

funcionalidad familiar y conductas adaptativas en estudiantes de una Institución educativa, los 

resultados hallados reportan una relación negativa moderada y significativa entre la funcionalidad 

familiar y las conductas adaptativas Rho= -,501; p ,001, con tamaño del efecto grande r2 = ,251 

dado esto se valida la hipótesis de la investigación, cabe recordar al respecto que los puntajes bajos 

en el Cuestionario de Bell indican mejor adaptación, razón por la cual, las correlaciones aparecen 

como negativas. Los resultados muestran que mientras mayor sea la funcionalidad familiar más 

conductas adaptativas mantendrán los adolescentes.  

Es relevante mencionar que son escasas las investigaciones que relacionen estas dos 

variables y más aun usando los instrumentos de medición; sin embargo, se puede hacer referencia 

a lo reportado por Pumalla (2017) quien encontró una relación directa entre el funcionamiento 

familiar con la conducta adaptativa en un estudio que realizó en adolescentes cuyas edades oscilan 

entre los 16 y 21 años en conflicto con la ley penal en Arequipa. Por otro lado, Aquize y Nuñez 

(2016) coinciden con los resultados anteriores, indican que existe una relación positiva y 

significativa entre el clima socio familiar y la adaptación de conducta en estudiantes de secundaria 

de 14 a 16 años en Puno. Con lo cual, se está de acuerdo con los autores de estas investigaciones, 

que indican que, si dentro de la familia no existe comunicación, afecto, reglas o es una familia 

disfuncional, los hijos tendrán dificultades en su adaptación, llegando a conductas de riesgo.  

En relación al primer objetivo específico, se determinó la relación entre la funcionalidad 

familiar y el área adaptación social de la variable conductas adaptativas en estudiantes, por lo cual 

la hipótesis indicaba que existe una correlación estadísticamente significativa; se encontró 

evidencia que existe relación negativa baja estadísticamente significativa rho = -,208; p ,001 y el 

tamaño del efecto pequeño r2 =,043., dado esto, se valida la hipótesis de la investigación. Este 
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hallazgo es similar con el estudio de Guevara (2020) quien encontró una correlación directa de 

intensidad baja entre la cohesión familiar y la adaptación social en estudiantes con edades entre 16 

a 21 años de Senati en Abancay. A diferencias de los resultados de la investigación realizada y de 

la investigación anterior, Verdugo et al. (2014) mencionan que, existe una correlación positiva 

moderada entre la cohesión familiar con la adaptación social en los estudiantes con edades entre 

15 y 19 años de Colombia; en base a los autores refieren que la familia facilita u obstaculiza la 

adaptación que tendrá el adolescente en su entorno social, además como refiere Florenzano y 

Valdés (2005) la convivencia junto al grupo de amigos o iguales también podría influenciar sobre 

la aparición de conductas desadaptativas, cuando los padres se desvinculan de sus hijos.  

Con respecto al segundo objetivo específico sobre el análisis de la correlación entre 

funcionalidad familiar y el área adaptación familiar, se encontró en la presente investigación una 

correlación negativa significativa de magnitud moderada rho = -,584; p ,001 y el tamaño del 

efecto grande r2 =, 251. La investigación realizada por Aquize y Nuñez (2016) también ofrece 

resultados similares en la relación del clima social familiar y adaptación familiar en el estudio de 

donde obtuvieron una correlación positiva moderada y significativa, otro aporte más reciente es 

de Guevara (2020), quién realizó una investigación en jóvenes estudiantes de 16 a 21 años en 

Abancay, donde también obtuvo un resultado similar al establecer una relación entre el Clima 

Social Familia y adaptación familiar en jóvenes, en el cual obtuvo una relación positiva de 

magnitud pequeña.  En base a los resultados, se infiere que los adolescentes al percibir una familia 

funcional en su hogar, expresan satisfacción de su grupo familiar; bajo esta misma línea Pichardo 

at al. (2002) refiere que los adolescentes al percibir cohesión en su ambiente familiar, se sienten 

mejor dentro de su familia, al encontrar apoyo en sus decisiones o problemas pueden expresar 

abiertamente sus sentimientos y deseos.  
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En referencia al tercer objetivo, donde se aprecia la correlación entre la funcionalidad 

familiar y el área de adaptación emocional que mide el grado de reconocimiento de sus 

pensamientos y sentimientos hacia sí mismo por parte del adolescente, como lo refiere Gómez y 

De la Iglesia (2017); en el resultado se encontró una correlación negativa significativa de 

intensidad baja rho = -,348, p  ,01 con un tamaño de efecto moderado r2 = ,121. Así mismo, el 

estudio de Aquize y Nuñez (2016) obtuvo una correlación significativa directa de magnitud baja 

entre el Clima social familiar con la adaptación personal del Inventario Adaptación Conductual de 

De la Cruz y Cordero, que también mide de manera similar el aspecto emocional (evalúa la 

confianza en sí mismo, su autoestima y autoaceptación). Otro estudio es el de Romero (2018) quien 

relacionó también el Clima Social familiar con la dimensión adaptación personal del IAC, en el 

cual obtuvo una relación de intensidad moderada y significativa en 80 adolescentes entre mujeres 

y hombres infractores de la ley penal de los distritos fiscales de Trujillo y Chimbote.  Se observa 

que en las investigaciones expuestas las relaciones de la variable funcionalidad familiar con la 

adaptación emocional van desde una relación baja a moderada, lo cual quiere decir que aparte de 

la funcionalidad familiar pueden existir otros factores que repercuten en las magnitudes de las 

correlaciones. Así también, la relación entre estas variables refiere que el adolescente se siente a 

gusto consigo mismo y con sus sentimientos cuando la familia brinda modelos de comportamiento 

que le ayudan a responder ante las exigencias del medio en el que se desenvuelve. (Aquize y Nuñez 

2016). 

Por otra parte, en el cuarto objetivo específico entre la correlación de la funcionalidad 

familiar y adaptación en salud se halló una relación negativa significativa y de magnitud muy baja 

rho = -,166, p  ,01 con un tamaño de efecto pequeño r2 = ,027, siendo la correlación más baja en 

este estudio.  Si bien no se reportan antecedentes de estudios que aborden la asociación entre estas 
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variables, Del Bosque y Aragón (2008) refieren que, en su estudio de evaluar niveles de adaptación 

con el cuestionario de Bell en una población de adolescentes mexicanos, se observó que esta área 

fue la que presentó mayor frecuencia de respuestas adaptativas, por ello puntualizan que más que 

establecer una adaptación a la salud, permite determinar el índice de salud del examinando.  

En el quinto objetivo específico se relacionó la funcionalidad familiar y conductas 

adaptativas según sexo, se encontró una correlación negativa significativa y moderada en varones 

rho = -,470, p  ,01 y un tamaño de efecto moderado r2 = ,220.; de la misma manera, también se 

encontró una correlación negativa significativa y moderada en mujeres rho = -,510, p  ,01 con un 

tamaño de efecto grande r2 = ,260. De igual manera como el objetivo anterior, no se reportaron 

estudios similares que correlaciones ambas variables según sexo; sin embargo, en relación a la 

variable adaptación, Funes, et al. (2010) describen que, en estudios referidos a las diferencias según 

sexo en adolescentes, las mujeres muestran un menor nivel de adaptación que los varones, en el 

ámbito educativo, ya que en situaciones hostiles entre pares, las mujeres se perciben como víctimas 

a diferencia de los hombres que tienden a formar grupos, ajustándose a ese entorno. Otro estudio 

similar es nuevamente de Del Bosque y Aragón (2012), donde hacen referencia que los varones 

adolescentes poseen mayores índices de adaptación debido a la poca importancia que les dan a los 

cambios físicos.  

En tal sentido, tal como postulan Santander et al. (2008) los padres o personas significativas 

dentro de un hogar son fundamentales para los adolescentes, pues ejercen un efecto ya sea positivo 

o negativo para desarrollar conductas de riesgo o conductas adaptativas. Sin embargo; en el primer, 

tercer y cuarto objetivo las correlaciones fueron débiles a diferencias de los resultados de los 

antecedentes expuestos, ante esos resultados variados, hay que tener en cuenta que los contextos 
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sociales son distintos, ya que existe una diferencia temporal y cultural en las investigaciones 

anteriores y los resultantes en este estudio.  

Se complementa lo expuesto en el párrafo anterior, al hallarse correlaciones desde una 

intensidad moderada a una muy débil, se puede afirmar también, que probablemente existan 

también otros factores que intervengan en cómo se dio los resultados en esta investigación; una 

desventaja que pueden presentar las encuestas online es la disminución de sinceridad en las 

respuestas, debido a la asiduidad de determinadas personas a responder encuestas frecuentemente 

a cambio de una compensación; así también, por no tener al entrevistador físicamente muchos de 

los encuestados brindan una respuesta a pesar de tener dudas o no entender algunas preguntas del 

cuestionario (Diaz de Rada, 2011).  

Finalmente, no olvidemos que importantes sectores de la población de estudiantes de un 

colegio nacional, no disponen habitualmente de teléfono móvil e internet en todo momento, 

relacionando a ello, aparece una desventaja, el cual tiene que ver con la dificultad de poder llegar 

a todos los estratos de la población objeto de estudio. Es por ello que las posibilidades de 

generalizar los resultados con toda la población estudiantil de San Juan de Lurigancho, podría 

crear un sesgo en atribuir las mismas características de esta muestra en toda la población.  
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VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados hallados en la investigación, se concluye lo siguiente: 

 

1. Se halló una correlación negativa y de magnitud moderada rho= ,501; p ,001, significativa 

con tamaño del efecto grande r2 = ,251 entre funcionalidad familiar y conductas adaptativas 

en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública. 

2. Respecto a la relación entre funcionalidad familiar y el área adaptación social de la variable 

conductas adaptativas se obtuvo una relación negativa de magnitud baja rho = -,208; p ,001 

significativa y el tamaño del efecto pequeño r2 =,043.  

3. Respecto a la relación entre funcionalidad familiar y el área adaptación familiar de la variable 

conductas adaptativas se obtuvo una relación negativa de magnitud moderada rho = -,584; p 

,001 significativa y el tamaño del efecto grande r2 =,251. 

4. Respecto a la relación entre funcionalidad familiar y el área adaptación emocional de la 

variable conductas adaptativas se obtuvo una relación negativa de magnitud baja rho = -,348; 

p ,001 significativa y el tamaño del efecto moderado r2 =,121.  

5. Respecto a la relación entre funcionalidad familiar y el área adaptación en salud de la variable 

conductas adaptativas se obtuvo una relación negativa de magnitud muy baja rho = -,166; p 

,001 significativa y el tamaño del efecto pequeño r2 =,027.  

6. Con respecto a la relación según sexo entre la funcionalidad familiar y conductas adaptativas, 

se evidencia que en mujeres existe una correlación negativa de magnitud moderada rho = -

,510, p  ,01 significativa y un tamaño de efecto grande r2 = ,260; en varones existe una 

relación negativa y significativa rho = -,470, p  ,01 y un tamaño de efecto moderado r2 = ,220.  
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Continuar la línea de investigación con una población más amplia para extraer una muestra 

considerable en otros centros educativos o centros de rehabilitación juveniles y en distintas 

zonas del Perú con el objetivo de generalizar los resultados. 

2. Ampliar estudios donde se relacione las conductas adaptativas con otras variables en 

estudiantes de instituciones educativas. 

3. Realizar investigaciones comparativas entre funcionalidad familiar y conductas adaptativas, 

donde se incluya otras variables de control, como estado civil de los padres, tipo de familia, 

etc.  

4. Debido a la relación significativa que existe entra estas dos variables, se recomienda 

implementar y desarrollar programas de escuela de padres a cargo de los profesores de tutoría 

de la institución educativa con el objetivo de sensibilizar y psicoeducar a los padres de familia 

acerca del papel importante que juega la familia para una adaptación de conductas satisfactoria 

en sus hijos adolescentes.   
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TITULO PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DISEÑO 

Funcionalidad 

familiar y 

conductas 

adaptativas en 

estudiantes de 

una 

institución 

educativa 

pública de 

lima este 

 

¿Qué relación 

existe entre la 

funcionalidad 

familiar y 

conductas 

adaptativas en 

estudiantes de 

una 

Institución 

pública de 

Lima este? 

 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la 

funcionalidad familiar y conductas 

adaptativas en estudiantes de una 

institución pública de Lima Este. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar la relación entre la 

funcionalidad familiar y el área 

adaptación social de la variable 

conductas adaptativas en 

estudiantes de una institución 

pública de Lima Este. 

2. Identificar la relación entre la 

funcionalidad familiar y el área 

adaptación familiar de la variable 

conductas adaptativas en 

Hipótesis general 

Existe correlación estadísticamente 

significativa entre la funcionalidad 

familiar y las conductas adaptativas en 

estudiantes de una Institución pública 

de Lima Este.  

 

Hipótesis específicas 

 

1. Existe correlación estadísticamente 

significativa entre la funcionalidad 

familiar y el área adaptación social 

de la variable conductas adaptativas 

en estudiantes de una institución 

pública de Lima Este. 

2. Existe correlación estadísticamente 

significativa entre la funcionalidad 

Variable 1: 

Escala de 

funcionalidad 

familiar de 

APGAR 

 

Variable 2: 

Cuestionario de 

conductas 

adaptativas para 

adolescentes 

BELL-CAAB 

 

Diseño: 

No experimental 

de corte 

transversal 

 

Tipo de 

investigación: 

 

correlacional 

 

Participantes: 

251 adolescentes 

de 4to y 5to grado 

de secundaria. 

IX. Anexos 

 

Anexo A: Matriz de consistencia  



81 
 

 

estudiantes de una institución 

pública de Lima Este. 

3. Identificar la relación entre la 

funcionalidad familiar y el área 

adaptación emocional de la variable 

conductas adaptativas en 

estudiantes de una institución 

pública de Lima Este. 

4. Identificar la relación entre la 

funcionalidad familiar y el área 

adaptación de salud de la variable 

conductas adaptativas en 

estudiantes de una institución 

pública de Lima Este. 

5. Determinar la relación entre la 

funcionalidad familiar y las 

conductas adaptativas en 

estudiantes de una institución 

pública de Lima Este, según sexo. 

 

 

familiar y el área adaptación 

familiar de la variable conductas 

adaptativas en estudiantes de una 

Institución pública de Lima Este. 

3. Existe correlación estadísticamente 

significativa entre la funcionalidad 

familiar y el área adaptación 

emocional de la variable conductas 

adaptativas en estudiantes de una 

Institución pública de Lima Este.  

4. Existe correlación estadísticamente 

significativa entre la funcionalidad 

familiar y el área adaptación de 

salud de la variable conductas 

adaptativas en estudiantes de una 

Institución pública de Lima Este.  

5. Existen correlación 

estadísticamente significativa entre 

la funcionalidad familiar y 

conductas adaptativas en 

estudiantes de una Institución 

pública de Lima Este, según sexo. 
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Anexo B: Instrumentos de Adaptación de Conducta  

Cuestionario de Adaptación para adolescentes BELL-CAAB 

Gómez-Ramírez & De la Iglesia, 2017 

 

 

  

  

 

 

 

Ítem Afirmación SI NO ? 

1 Cuando estás en una reunión o con un grupo de amigos, 

¿te gusta ser el que presenta unos a otros? 
   

2 ¿A veces has tomado la iniciativa para animar alguna reunión aburrida?    

3 ¿Crees que en tu casa debería existir un poco más de comprensión y de afecto?    

4 ¿Sufres con frecuencia heridas o lesiones importantes en tu cuerpo?    

5 ¿Lloras con facilidad?    

6 ¿Has tenido alguna operación quirúrgica importante?    

7 ¿Te resulta difícil entablar conversación con una persona que acabas de 

conocer? 
   

8 ¿Has tenido dos o más enfermedades importantes durante los últimos 10 años? 

(enfermedades graves o que te hayan obligado a guardar cama durante varias 

semanas) 

   

9 ¿Estás casi siempre en desacuerdo con la forma en que tus padres tratan los 

asuntos de casa? 
   

10 ¿Te desanimas fácilmente?    

11 ¿Te parece que tus padres han sido o son demasiado severos contigo?    

12 ¿Has necesitado visitar al médico con bastante frecuencia?    

13 ¿Te resulta muy difícil hablar en público?    

14 ¿Alguno de tus padres tiene costumbres o modales que te desagradan?    

15 ¿De vez en cuando te ves obligado a callarte o a marcharte a otra habitación 

con la finalidad de que haya paz y tranquilidad en tu hogar? 
   

16 ¿Haces amigos con facilidad?    

17 ¿Sientes a menudo nerviosismo?    

18 Luego de haber sufrido una situación humillante, ¿te quedas 

muy preocupado durante bastante tiempo? 
   

Te presentamos una serie de preguntas que 

tienen como fin conocer tu percepción acerca 

de ti mismo y del ambiente es general. Te 

pedimos que respondas las preguntas con toda 

sinceridad teniendo en cuenta que no hay 

respuestas buenas ni malas, por lo que debes 

marcar tu respuestas buenas ni malas, por lo 

que debes marcar tu respuesta según tu realidad 

y no la que quisieras que fuera. 

Marca en la casilla correspondiente a “SI”, 

“NO” o “, según sea tu respuesta. Debes 

responder siempre que sea posible “SI” o “NO” 

y UNICAMENTE marcarás el signo de 

interrogación”?” en aquellos casos en que estés 

completamente seguro de no poder ni “SI” ni 

“NO”. Si no vives en casa de tus padres, las 

preguntas que hagan referencia a tu hogar 

contéstalas con relación a las personas con las 

que convivas.  
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¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ¿Faltas a clase con cierta frecuencia por estar enfermo?    

20 ¿Te gusta asistir a fiestas y reuniones a las que acuden muchas personas?    

21 ¿Tienes altibajos de humor sin alguna razón aparente?    

22 ¿Te sientes seguro de ti mismo cuando debes hablar en clase?    

23 A la hora de dormir, ¿Tienes a menudo muchas ideas en tu cabeza a las 

que le das tantas vueltas que te impiden dormir normalmente? 
   

24 ¿Frecuentemente tienes la impresión de que tus padres no te comprenden 

bien? 
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Anexo C. Clave de corrección del cuestionario de adaptación de conducta de Bell 

 

Clave de corrección 

Sumar los ítems de cada dimensión de acuerdo a la siguiente codificación NO= 0, ?= 1, SI= 1. 

Previo a ello deben invertirse las puntuaciones de los ítems que tienen la letra R (NO= 1, ?= 1, 

SI=0) 

 

 

 

Dimensión del CAAB Número de Ítem 

Factor 1. Familiar 3, 9, 11, 14, 15, 24 

Factor 2. Salud 4, 6, 8, 12, 19 

Factor 3. Social 1R, 2R, 7, 13, 16R, 20R,22R 

Factor 4. Emocional 5, 10, 17 18,  21, 23 
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Anexo D: Instrumento de Funcionalidad familiar 

                     Escala APGAR Familiar de Smilkstein 

Castilla, Caycho, Shimabukuro & Valdivia, 2014 

Instrucciones: Aquí te vamos a presentar unas frases que te permitirán pensar acerca de tu forma 

de ser.  Deseamos que contestes a cada una de las siguientes preguntas con X la casilla que mejor 

represente la frecuencia con que actúas, de acuerdo con la casilla que mejor represente la frecuencia 

con que actúas, de acuerdo con la siguiente escala: 

0: Nunca                      1: Casi nunca                           2. Algunas veces 

2. Casi siempre                                    4: Siempre 

 

Edad: ……………………. Sexo:…………………. Centro de Estudios:………….. 

Grado:………………….. Ciudad:………………..  

Fecha de Evaluación:……………  

 

 

 

N” Función NUNCA 

CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 Estoy satisfecho con la ayuda que recibo 

de mi familia cuando algo me preocupa. 

     

2 

Estoy satisfecho con la forma en que mi 

familia discute asuntos de interés común y 

comparte la solución del problema 

conmigo. 

     

3 
Mi familia acepta mis deseos para 

promover nuevas actividades o hacer 

cambios en mi estilo de vida. 

     

4 
Estoy satisfecho con la forma en que mi 

familia expresa afecto y responde a mis 

sentimientos de amor y tristeza. 

     

5 Estoy satisfecho con la cantidad de 

tiempo que mi familia y yo compartimos. 
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Anexo E: Solicitud de permiso a la Institución educativa  
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Anexo F: Consentimiento informado del padre 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


