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RESUMEN 
 

La siguiente investigación tuvo como propósito establecer una relación entre la 

Dinámica familiar y autoestima, cuyo objetivo primordial es determinar la relación 

entre la dinámica familiar y la autoestima de los adolescentes del cuarto año de 

secundaria de la I.E “Abraham Valdelomar de la localidad del Callao 2021”. Se tomó 

como muestra a 66 adolescentes de ambos sexos, cuyas edades oscilan entre los 

14 y 17 años de edad, los mismos que residen en el distrito del Callao. Esta tesis 

contiene un enfoque cuantitativo con un nivel correlacional. Para este estudio se 

utilizaron como instrumentos de recolección de datos la escala de evaluación FACES 

III y la escala de la autoestima de Rosenberg, ambas adaptadas y validadas a la 

realidad peruana, además las mismas se encargarán de recolectar datos importantes 

atravez de cuestionarios para así determinar la correlación de esta investigación. 

Se utilizaron estadísticos especializados para realizar el análisis de los datos, como 

el programa SPSS, Kolmogorov-Smirnov y Rho Spearman, con la finalidad de poder 

hallar la correlación de las variables de estudio, dando como resultado la existencia 

de relación entre la variable dinámica familiar y la autoestima de los estudiantes del 

4° año de secundaria, describiendo una correlación de 0.230, esto significa una 

correlación positiva media, además la significancia bilateral (sig.) es ,043 la cual es 

menor a 0.05, por ende, se rechaza la hipótesis nula confirmando la hipótesis alterna. 

Entonces se corrobora la existencia de relación entre dinámica familiar y la 

autoestima de los estudiantes, dichos resultados, son congruentes con los 

presentados en anteriores investigaciones, como la de Cansaya 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Dinámica familiar, autoestima y adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the following research was to determine the relationship between 

family dynamics and self-esteem research aims to determine the relationship 

between family dynamics and self-esteem of adolescents in the fourth year of high 

school at IE "Abraham Valdelomar from the town of Callao 2021". 66 adolescents 

of both sexes were taken as a sample. Between 14 and 17 years of age from the 

town of Callao. This thesis contains a quantitative approach with a correlational 

level. For this study, the FACES III Questionnaire and the Rosenberg 

Questionnaire were used as data collection instruments, both adapted and 

validated to the Peruvian reality, in addition they will be in charge of collecting 

important data to determine the correlation of this research. 

Specialized statistics were used to perform the data analysis, such as the SPSS 

program, Kolmogorov-Smirnov and Rho Spearman, to find the correlation of the 

study variables, resulting in the existence of a relationship between the family 

dynamic variable and the self-esteem of the children. 4th year high school 

students, counting a correlation of 0.230 this means a mean positive correlation, 

in addition the bilateral significance (sig.) is .043 which is less than 0.05, 

Therefore, the null hypothesis is rejected confirming the alternate hypothesis. 

Then the existence of a relationship between family dynamics and the students' 

self-esteem is corroborated, and these results are congruent with those presented 

in previous research, such as that of Cansaya 2018. 

 

Keywords: Family dynamics, self-esteem and adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente uno de los problemas más frecuente es la baja Autoestima lo 

cual consisten en el conjunto de percepciones, sentimientos negativos e ideas de 

sí mismos. Se considera que la autoestima tiene una gran relevancia en nuestras 

vidas, de tal manera que afecta nuestra forma de actuar, de pensar y de 

comunicarnos. En efecto, una baja autoestima puede afectar de manera agresiva a 

nuestras relaciones interpersonales. E incluso puede ser un factor que va a limitar 

nuestro desarrollo personal, familiar y laboral. Así mismo en el Perú, la dinámica 

familiar se ha convertido en uno de los problemas más preocupantes desde el 

ámbito de la calidad de las familias, puesto que se puede acontecer la ausencia de 

uno o cualquiera de los progenitores, presentándose la ausencia de roles 

necesarios de los integrantes del grupo familiar, donde la violencia y problemas de 

padres con hijos son comunes, así como también hay escases de autoridad en 

cuanto a las normas que existe en casa. Por lo cual se crea una inestabilidad 

emocional y cambios por los que el menor pasa en este círculo familiar. 

 

Según Capano y Ubach (2013) en América Latina el 98,7% de la población 

conceptúa que la familia es de suma importancia para el desenvolvimiento del niño 

o adolescente, estas mismas van a crear perspectivas hacia el futuro de manera 

positiva. En cuanto a los padres el 95% de ellos mencionan que es esencial generar 

espacios de compartir, de reflexionar de ciertas situaciones con sus hijos, para así 

generar un cambio en las relaciones entre padres e hijos. Además, Castañeda 

(2015) manifiesta que el sistema familiar es significativamente importante e 

influyente en el aspecto educativo de los hijos, tal sea negativa o positivamente, 

pero toma relevancia en la forma en que sea educado puesto que, en la familia 

existen modelos los cuales sirven para formar los cimientos de su conducta y como 

es que se desenvolverá en todas las etapas de la vida. Como también esta misma 

será de apoyo socioemocional entre los miembros de la familia, enseñando a través 

de su cultura, enseñando valores y conductas saludables para una mejor relación 

con las personas que están a su alrededor. En resumen, la familia siempre está 

educando ya sea, de manera consiente e inconsciente. 
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Como tal la dinámica familiar abarca todo el ámbito psicológico, biológico y 

social que se da entre los miembros del núcleo familiar y esto les permitirá 

comunicarse de manera positiva, crear lazos de afectividad, límites claros y un 

desarrollo social óptimo. (Agudelo, 2015 p 9.). No obstante, la falta de autoestima 

generalmente se va desarrollando en los primeros años del infante. Conforme 

pasan los años esto mejora según el reforzamiento que haya en casa. Entonces la 

falta de confianza puede darse a cualquier edad convirtiéndose en un problema 

muy serio. Por ende, los niños y adolescentes que sufren de autoestima baja suelen 

ser solitarios en su gran mayoría, otros son introvertidos y pasivos lo cual dificulta 

el desarrollo de sus habilidades interpersonales y socioemocionales. Además, la 

formación de la autoestima se genera durante la infancia y se afianza durante la 

adolescencia y conforme va pasando los años esta se fortalece.  

Es por ello que la influencia de la familia es importante ya que, dentro de su 

entorno familiar, padres, hermanos entre otros miembros, se crean pautas y normas 

en el comportamiento del adolescente dentro de la familia, los cuales le permiten 

crear valores, amor propio y auto respeto para obtener una buena autoestima. 

Puesto que durante la etapa de la adolescencia es cuando más se requiere del 

apoyo del círculo familiar para que puedan apoyarse mediante algún mensaje 

positivo, ya que muchos de ellos no confían en sí mismos o carecen de 

personalidad. Por otro lado, algunos de ellos tienen conductas agresivas llamando 

la atención de alguna forma para ser atendidos ya que se sienten menos queridos 

por su entorno familiar creando así un conflicto entre sí mismo y su entorno. Puesto 

así que la falta de desconfianza será un factor negativo para su desarrollo 

psicosocial. Tanto es así que uno de los temas más relevantes hoy en día es la 

educación y la implicancia que debe tener la familia dentro del hogar según 

(Bermúdez & Brik, s/a) “la familia es un elemento creador y receptor de cultura, una 

correa de transmisión de valores, tradiciones y habilidades de la sociedad al 

individuo y del individuo a la sociedad, provee señas de identidad a cada uno de 

sus miembros desde los primeros años de vida‖”. 

Por tanto, es importante esta investigación ya que brindará mayor 

información sobre las familias, su estructura, su funcionamiento familiar, el cómo se 
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desarrollan dentro de su núcleo familiar y cómo es que se relaciona con la 

autoestima de los adolescentes. Así mismo lo que se espera es contribuir con 

mayor énfasis sobre el panorama familiar de los menores y así contar con exactitud 

referencias de la realidad familiar peruana para aportar a la disciplina psicológica y 

a las ciencias afines, como también originar nuevas alternativas de acción 

multidisciplinario. 

Además, trata el problema de investigación que presenta la institución 

educativa en estudio, la cual se evidencia estudiantes con baja autoestima y con 

poca práctica de dinámica familiar. Puesto que la pandemia ha desarrollado un 

problema en varios ámbitos sobre todo en los hogares ya que paran juntos incluido 

en horas de clases generando un alto grado de estrés y falta de comunicación con 

los padres más aún con la etapa difícil que atraviesan que es la adolescencia.  

Por ende, el problema general de esta investigación es ¿Cómo se relaciona 

la dinámica familiar con la autoestima de los adolescentes de los adolescentes del 

Cuarto año de secundaria de la I.E. “Abraham Valdelomar” de la localidad del Callao 

2021? Por ende, los problemas específicos dan respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se relaciona la dimensión cohesión familiar con la autoestima 

de los adolescentes del Cuarto año de secundaria? y ¿Cómo se relaciona la 

dimensión adaptabilidad familiar con la autoestima de los adolescentes del Cuarto 

año de secundaria? Por otro lado, la hipótesis general de la investigación es: Existe 

relación entre la dinámica familiar y la autoestima de los adolescentes del cuarto 

año de secundaria de la I.E. “Abraham Valdelomar” de la localidad del Callao 2021. 

Entonces las dos hipótesis especificas están enfocadas con determinar si existe 

relación significativa entre la dimensión cohesión y adaptabilidad familiar con la 

autoestima de los adolescentes del cuarto año de secundaria” 

Para finalizar, el presente estudio tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre la dinámica familiar y la autoestima del cuarto año de secundaria de 

la I.E “Abraham Valdelomar de la localidad del Callao 2021”. Además, tiene dos 

objetivos específicos que están relacionados a hallar la relación entre la dimensión 

cohesión y la dimensión adaptabilidad familiar con la autoestima de los 

adolescentes del cuarto año de secundaria” 
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En cuanto a la justificación de esta investigación, se considera la justificación 

teórica que es avalada por los conceptos y teorías del autor Rosenberg quien 

propone que los individuos con autoestima alta es más probable que las cosas que 

realice les salga bien en distintos aspectos de su desarrollo tanto emocional, social 

y académico, como también menciona que la autoestima baja está muy asociada 

con la ansiedad, desprecio a sí mismo y en su gran mayoría se ve representada en 

su bajo rendimiento escolar. Por otro lado, Minuchin hace mención sobre la 

importancia de la dinámica familiar, los roles, liderazgo, la vinculación afectiva entre 

los miembros. La cual tiene como objetivo dar sustento a los resultados reportados 

acerca de la dinámica familiar y la autoestima en el entorno de adolescentes. En 

cuanto a la justificación práctica, alude a la utilidad de los resultados, donde la 

aplicación es en colegios nacionales de nivel secundaria, esto será la base para 

que los docentes y/o padres de familia puedan poner mayor implicancia en la 

formación de la autoestima de los estudiantes y también tomar decisiones con 

respecto a la crianza que hay en su hogar. Luego, la justificación metodológica, 

para este aspecto es la metodología con un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptiva, no experimental y correlacional.  En tal sentido, se aplicó dos 

cuestionarios para medir cada variable. El primer cuestionario: FACES III, es para 

medir la dimensión de cohesión y adaptabilidad familiar contando con 20 ítems. Por 

otro lado, el instrumento para evaluar la dimensión de autoestima consta de 10 

ítems. En conclusión, ambos cuestionarios permiten corroborar la probabilidad de 

correlación entre las variables de estudio.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En cuanto a los antecedentes internacionales, se cita la investigación de 

Jaime Ernesto, Vargas-Mendoza (2006), el cual elaboró su investigación cual 

objetivo fue analizar los niveles de autoestima en estudiantes de la carrera de 

Psicología. Utilizando la entrevista y un cuestionario para la recopilación de datos, 

como también fue una investigación descriptiva, transversal. Además, se obtuvo un 

mayor porcentaje en la autoestima baja de los estudiantes. Puesto que se encontró 

que el 92 % del grupo de psicólogos poseen autoestima baja, No obstante, el nivel 

de autoestima baja severa en el grupo de administración fue del 7% el cual se reflejó 

en el grupo de psicología con el 15.7 %. un alto nivel de autoestima baja con el 92 

% de participantes. Por otra parte, Yañes (2018) realizó una investigación para de 

determinar la relación del funcionamiento familiar con la variable autoestima de los 

adolescentes en México. La muestra seleccionada fue de 74 alumnos de una 

institución pública con edades que oscilaban los 17 y 18 años. La metodología 

utilizada fue a través de dos cuestionarios los cuales midieron cada variable según 

su dimensión. En los resultados se obtuvo que al igual que el funcionamiento 

familiar y la autoestima tienen un alto grado de relación, siendo el tipo de familia 

disfuncional con el mayor porcentaje de alumnos con autoestima baja siendo un 

60.8 % el que corresponde a familias disfuncionales y 9.5% muestra a 50 familias 

severamente disfuncional. Por otro lado, también se evidenció en los resultados 

que el 27% de los individuos tienen una correcta cohesión dentro del grupo familiar, 

el 21.6% de los participantes disponen en el grupo familiar con buena armonía.  Así 

mismo el 18.9% de la población cuenta con excelente aceptación y ejecución de 

los roles establecidos en los hogares, el 17.6% presenta una buena comunicación 

y por último el 16.2% evidencia buena adaptabilidad.  

Por otro lado, Zambrano & Chaguay en el año 2015 en su investigación que 

busca encontrar la influencia de la dinámica y convivencia intrafamiliar de los 

estudiantes de la ciudad de Latacunga. Así mismo la técnica que se utilizó fue la 

encuesta para recopilar los datos de los participantes. Como también la muestra de 

este grupo fue de 40 participantes que fueron encuestados y divididos en 36 

representantes. En cuanto a los resultados se evidenció que el 58% de la población 
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menciona que el ambiente familiar si influye en el desarrollo de valores. Además, el 

56% de los participantes afirman que cuentan con la aceptación de su entorno 

familiar. Y en función a su desarrollo y convivencia dentro de su grupo familiar el 56 

% de los estudiantes evidencia una apropiada relación a diferencia del 19 % que 

no cuenta con la misma. Por ende, el 59 % asegura que es de su importancia el 

apoyo socioemocional para la adecuada formación de la autoestima de los 

participantes.  

Seguidamente, Siguenza W. en el año 2015 ejecutó un estudio cuyo el 

propósito fue determinar la dinámica familiar según el Modelo Circumplejo de Olson 

por medio de sus dos variables Cohesión y adaptabilidad familiar que hay en niños. 

La metodología aplicada fue descriptiva transversal-transaccional, no experimental. 

Así misma población se conformó por 24 estudiantes de nivel primaria y 153 padres 

de familia. En cuanto a sus resultados se pudo evidenciar que más de la mitad de 

las familias evaluadas presentan una adaptabilidad alta y con un menor porcentaje 

las familias cohesivamente relacionadas. Los resultados mostraron que la 

Adaptabilidad de los alumnos se encuentra en un nivel promedio del 29.4 %, según 

la apreciación de los participantes, con tendencia a familias Caóticas. En cuanto la 

cohesión, se percibe un promedio de 39.5 % como familias unidas a los padres de 

los evaluados. Por último, el tipo de familia que predomina es la familia “Caótica-

única” con el 26.1% en los resultados obtenidos. 

Aguilar Arias (2017) la investigación que realizó fue de descriptivo 

correlacional el cual quería determinar cuál era el funcionamiento familiar de los 

adolescentes según el modelo de Olson. La población de estudio fue de 288 

adolescentes, donde 241 eran hombres y 47 eran mujeres. Por otro lado, se utilizó 

como medio de recolección de información, la técnica del cuestionario, utilizando el 

instrumento denominado FACES III. Cuyo resultado fue que el 27,8% el 

funcionamiento familiar son extremas, el 55,2% se evidenció que son de nivel medio 

y por último el 17% es balanceado. Por otro lado, los resultados de la dimensión de 

cohesión familiar arrojaron que el 36,1% pertenecen al nivel muy bajo, lo cual indica 

que se encuentra en el tipo de familia desligada y el 50,3% se refiere a la dimensión 

de adaptabilidad familiar mostrando el nivel muy alto, por tanto, pertenecen al grupo 

de la familia caótica. 
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A nivel nacional Horna (2016) realizó una investigación con el fin de 

determinar la funcionalidad familiar y Autoestima de los alumnos de secundaria, él 

estudió que se utilizó fue cuantitativo de diseño no experimental para encuestar a 

alumnos de cuarto y quinto del nivel de secundaria. Se pudo determinar que no hay 

alguna relación entre la funcionalidad familiar y la autoestima, mostrando que el 

55% (81) de los adolescentes cuentan con una Funcionalidad normal, seguido de 

la Adaptación familiar con un 48,3%(71). Por otra parte, se tiene como resultado 

que la disfuncionalidad leve obtuvo un 57,1% (84) y en la disfuncionalidad grave 

con un 17,7%(26) de los adolescentes se encuentran en este nivel. Por ende, no 

existe relación entre ambas variables. 

A su vez el autor Cansaya (2018) llevo a cabo una investigación que tuvo 

como objetivo hallar la relación entre la dinámica familiar y autoestima, para 

incrementar la autoestima de los evaluados. La investigación fue de tipo básica con 

un diseño correlacional no experimental. Además, la muestra estuvo conformado 

por 47 alumnos. Se utilizaron dos cuestionarios para evaluar cada variable. El 

primer cuestionario de evaluación sobre la dinámica familiar de 40 ítems y el 

cuestionario de cooper Smith para evaluar la autoestima con 58 ítems. Según el 

estadístico de prueba para una investigación no paramétrica se pudo evidenciar 

que, si existe relación entre las variables arrojando como resultado que el 4,4% de 

los participantes están con un nivel deficiente, mientras tanto el 84,4% se ubica en 

el nivel regular y el 11,1% en el nivel de bueno. Con este resultado se denota que 

la dinámica familiar se encuentra en la categoría promedio. 

 No obstante Soria en el año 2015 efectuó una investigación cuyo propósito 

fue encontrar relación entre el clima social familiar y la autoestima contando con la 

participación de 100 estudiantes de un colegio nacional en tumbes. El diseño 

utilizado para este estudio fue descriptivo correlacional. Además, mediante los 

resultados encontrados se afirma que hay relación significativa entre las variables. 

El cual se vio reflejado en las cifras, donde los participantes evaluados se ubican 

en el nivel promedio según la autoestima, como también el 64% del total de los 

estudiantes evaluados poseen autoestima medio alto. En cuanto a las dimensiones 

de la autoestima, el 64,32% se encuentra en el nivel promedio de la dimensión 
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escuela y el 53,2% en la dimensión social pares. Por último, la dimensión sí mismo 

posee el 50,82%.  

Así mismo Robles (2016) en la investigación que llevo a cabo con el propósito 

de correlacionar el clima social familiar y la autoestima en estudiantes mujeres. La 

muestra fue de 300 estudiantes mujeres del nivel secundaria, entre las edades de 

11 a 17 años.  Cuyo método utilizado en esta investigación fue un diseño descriptivo 

correlacional. A su vez para recaudar datos se trabajó con dos cuestionarios 

diferentes para cada variable. Se pudo evidenciar mediante los resultados indican 

que existe correlación significativa entre el clima social familiar y la autoestima, lo 

cual menciona que a a un mejor clima social familiar existe un mejor desarrollo en 

la autoestima del estudiante. Por otro lado, según Álvarez y Horna (2017) en su 

investigación cuyo objetivo fue evaluar la relación que existe entre la funcionalidad 

familiar y la autoestima. El estudio es cuantitativa, descriptiva correlacional 

contando con la participación de 128 alumnos de un colegio de nivel secundaria 

nacional. Para lograr recabar los resultados se utilizó el Cuestionarios de FACES 

III de Olson y el cuestionario de Cooper Smith lo que se evidenció en la variable 

funcionalidad familiar que el 28.9% se encuentra en el rango balanceado de los 

adolescentes, el 32.8% en el rango medio y el 38.3% en el rango alto. Por otro lado, 

en la autoestima se concluye con los resultados que el 49.2% de los participantes 

cuenta con autoestima alta,18.7% tienen autoestima nivel medio u el 5.5% la 

autoestima muy baja. Por ende, se halló relación significativa entra las variables 

funcionamiento familiar y autoestima. 

Además, León (2017) en su proyecto de investigación cuyo objetivo fue 

analizar la relación de los niveles de autoestima y la agresividad de los 

adolescentes que sufrieron violencia familiar. La muestra fue de 40 niños y 36 

adolescentes, así mismo el estudio fue no experimental de tipo correlacional y el 

método de recolección de datos fue el cuestionario de cooper Smith que evalúa la 

autoestima obteniendo como resultado que la mayoría de adolescentes tienen un 

nivel bajo de autoestima y como consecuencia la agresividad es una característica 

por la violencia recibida.  

En este sentido, Pariapaza (2017) en su investigación realizada con el fin de 

contrastar la relación existente entre las características familiares y la autoestima 
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de los alumnos de nivel secundaria en Juliaca. La población fue de 704 estudiantes, 

El método de investigación es aplicativa, transversal, su nivel y diseño no 

experimental. En cuanto a sus resultados se evidenció que hay relación significativa 

entre las variables, características familiares y la autoestima de los adolescentes, 

como también el nivel de autoestima general es de rango “medio” con un porcentaje 

de 79.7% que son 561 alumnos del tercer año y el nivel de autoestima en el hogar 

es “medio” con un porcentaje de 48.8% lo que equivale a 143 estudiantes.  

Rodríguez en el año 2014 también elaboró una investigación con el fin de 

encontrar relación entre la autoestima y el clima social familiar de los alumnos de 

nivel secundario. Cuya muestra fue de 100 participantes de un colegio nacional en 

la provincia de Tumbes. En los resultados se denota que el 62% de los alumnos se 

ubican en el nivel alto en cuanto a la variable clima social familiar, luego el 19% se 

encuentra en un nivel muy alto, a diferencia del nivel bajo obteniendo el 2% en los 

resultados. No obstante, en la variable autoestima se observa que el 72% de 

evaluados se encuentra en la categoría promedio alto, el 21% se encuentra en la 

categoría promedio bajo, en cuanto a la categoría alta se encuentra solo el 6% de 

los participantes y solo el 1% se ubica en la categoría baja.  Se determina que no 

existe relación significativa entre las variables de estudio. 

En cuanto a la Dinámica Familiar el autor principal de la teoría es Minuchin 

(1977), quien hace mención que la familia es un equipo donde con el transcurrir del 

tiempo han ido estableciendo normas y pautas dentro de su hogar. Esto se refiere 

al funcionamiento de los miembros del núcleo familiar, el liderazgo, la vinculación 

emocional, lo cual permite una mejor relación entre los miembros del hogar. Así 

mismo nos menciona que la familia es el primer vinculo social y emocional, por lo 

cual, es muy importante que se haga mayor énfasis en este aspecto ya que si se 

logra un buen vínculo estaría garantizándose la autonomía individual y una buena 

autoestima.  

Huamán (2018) menciona la dinámica familiar hace referencia a como 

interactúa la persona consigo mismo permitiendo que vaya interactuando con 

familia de manera positiva, ya que cada familia tiene una historia, un antecedente 

distinto, tradiciones, normas o roles que los hace púnicos. Por otro lado, Torres, 

Ortega, Garrido, & Reyes, en el año 2008 hace mención que la dinámica familiar es 
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un grupo conformada por los miembros de la familia y estos mismos pueden 

contribuir con las actividades de casa, cumpliendo las normas del hogar, 

intercambiando y respetando las opiniones de cualquier miembro del grupo familiar. 

Así mismo está compuesta por personas que tienen características similares o 

distintas, diferencias a nivel personal y a nivel emocional lo que puede significar 

que habrá momentos de conflictos en la familia por dichas desigualdades. Por ello, 

Henao (2012) menciona que es de suma importancia que se pueda reconocer que 

rol cumple cada miembro de la familia ya que esto permitirá una mejor adaptación 

en la parte interna de la familia. Logrando también una sana y mejor convivencia a 

nivel individual y grupal del núcleo familiar. 

De igual forma, (Cervini, Dari & Quiroz, 2016).  Hace mención que la dinámica 

familiar representa a una institución formada por varios integrantes donde se 

comunican entre sí, permitiendo relacionarse con los demás. Cada grupo familiar 

tiene una característica particular el cual los define como únicos. Además, cada 

familia tiene una manera diferente de relacionarse entre unos y los otros, esto 

puede ser positivo o negativo todo dependerá como es la comunicación entre ellos. 

Así mismo las familias poseen distintas tradiciones, mitos, personalidades, culturas 

entre otras lo cual influye en la dinámica familiar. 

Según Siguenza (2015) también es considerado importante el rol que cumple 

y desempeña cada integrante de una familia ya que si sucede una discusión entre 

padre e hijo esto puede afectar sus relaciones interpersonales y la estructura 

familiar también cambia. Dentro de una familia se crean alianzas, de padres con 

hijos, o de hermanos lo cual crea un entorno no parcial entre los miembros de la 

familia. Es por ello que al no compartir las mismas ideas o decisiones con algún 

miembro del núcleo familiar puede alterar la dinámica familiar que se ha 

consolidado conforme ha pasado el tiempo. No obstante, si un integrante del núcleo 

familiar intenta mejorar alguna conducta que ha llevado a una relación negativa con 

otro miembro de la familia es importante contribuir con el cambio apoyando con una 

actitud positiva ante el cambio. Así mismo, Pantigoso (2017) refiere que el 

funcionamiento positivo de la familia mediante una buena comunicación asertiva, 

considerando a todos los individuos de una familia en un espacio más privado 

donde puedan relacionarse, compartir ideas, generar soluciones de conflicto para 
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que de manera individual se vea reflejado también de forma grupal. Por otra parte, 

el grado de cohesión que tienen los miembros de una familia se basa en las 

características que cada uno de ellos posee. Por ejemplo, un grupo de familia que 

se comunica de manera agresiva, será un ente negativo ya que puede derrumbar 

toda la estructura que se ha venido trabajando como familia. Además, la dimensión 

de cohesión familiar se divide en dos: La primera que habla de un sistema flexible 

dentro de la familia y la segunda que habla sobre un sistema rígido dentro de la 

misma.  

Según Olson (citado por Aguilar. A, 2017) el grado de cohesión y adaptabilidad 

que posee cada grupo familiar puede indicar el tipo de funcionalidad familiar que 

predomine en cada hogar, puede ser de nivel extremo, nivel medio o nivel 

balanceado. Según Cruz (2018) indica que existen diferentes tipos de cohesión: 

desligada, separada, conectada y aglutinada. La de tipo desligada, es la que tiene 

mayor autonomía en las personas, pero muy poca relación comunicativa y unión 

familiar. En cuanto a los límites que hay son escasos. En la separada, los miembros 

de la familia tienden a interiorizar su sentir obviando su malestar con algunos de los 

miembros de familia. En cuanto a la de tipo conectada, se refiere a que los 

miembros de la familia cuentan con límites claros, comparten tiempos de calidad 

aceptando a cada miembro tal como es y la aglutinada es aquella familia que limita 

el desarrollo de manera individual  

En cuanto a la dimensión de Adaptabilidad familiar. Según Peña & Brioso, 

(2015) lo define como la habilidad que va a modificar la estructura familiar, el rol y 

las normas que se han establecido dentro del hogar. Además, existen cuatro tipos 

de adaptabilidad los cuales son: a) Rígida este tipo se caracteriza por una 

instrucción y enseñanza autoritaria dentro de un grupo familiar, sin un buen 

liderazgo ya que solo se basa en la disciplina y la rigurosidad para el castigo. b) 

Estructurada: Este tipo se caracteriza por considerar a todos los miembros como 

parte de una decisión, brindando ideas, el liderazgo aquí es el democrático, la 

comunicación asertiva integrando a todos los miembros de la familia. c) Flexible: 

En este tipo el liderazgo es equitativo para todos los integrantes de la familia, 

intercambiando decisiones e ideas para una posible situación en conflicto. Así 

mismo se cumplen con las reglas y roles que se establecen en la familia y d) Caótica 
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el cual es más limitado el control de disciplina, ya que no se ponen reglas claras y 

si en caso se define algún rol para los miembros de la familia pues no se cumplen 

ya que no existe control ni claridad en los roles que cada miembro tiene que cumplir. 

Según García (2018) refiere que en su gran mayoría los niños y adolescente 

que se formen en un hogar donde tengan los límites claros, las reglas bien 

establecidas y sobre todo un ambiente saludable podrán desarrollarse de manera 

más positiva consigo mismo y con su entorno ya que a medida que se va 

estableciendo roles más apropiados para cada situación por más distinta que sea 

para así poder tolerar las diferencias que existe entre cada miembro de la familia. 

Esto va a favorecer el crecimiento en distintos aspectos de sus vidas considerando 

el vínculo que se forme durante la infancia.  

Según el Dr. Murray Bowen (2013) conocedor del comportamiento humano 

menciona que las familias son consideradas como un núcleo familiar complejo que 

están entrelazados por vínculos emocionales y afectivas. Así mismo la manera en 

cómo se relacionan va a depender de cómo es su dinámica familiar. Considerando 

sus culturas, sus mitos, sus normas o reglas, de cómo se comuniquen entre ellos. 

Además, Corbin (2018) para entender a que hace mención el funcionamiento 

familiar se tiene que saber que es una dinámica interactiva que se da entre los 

miembros de una familia. Otro rasgo importante es que este grupo familiar está 

capacitado para poder enfrentar alguna situación en conflicto que se genere por 

motivos como: la falta de compromiso, ideas diferentes, pero siempre respetando 

la libre expresión y las emociones. Así mismo se sabe que no existe un núcleo 

familiar que no haya diferencias, problemas, falta de comunicación, sin embargo, 

se habla sobre una convivencia saludable entre todos los integrantes. A pesar de 

que una familia sea funcional, todas pasan por situaciones de conflicto, carencia de 

acuerdos, comunicación inadecuada entre otros problemas, pero lo que va hacer 

que una familia funcional pueda solucionar cualquier problema es la forma como 

hace frente ante una situación de conflicto de una manera positiva tratando de 

mantener la unión y participación de todos los miembros.  

Para Higuita y Cardona, (2016) mencionan que la funcionalidad familiar se ve 

muy conectada con el estado de salud mental de todos los participantes de una 

familia. Puesto que una familia que no funciona de manera adecuada puede 
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contraer alguna enfermedad como la depresión, la ansiedad por la carencia de 

solución de conflictos. Además, se puede dividir la funcionalidad según el tipo de 

dinámica familiar: a) Familia funcional: Son aquellas familias que tienen ya 

establecidos los roles de cada miembro y tienen claro los limites, es decir que se 

tiene una adecuada relación entre los integrantes de la familia. A su vez tienen una 

cualidad muy importante que les permiten expresar sus emociones sin miedo 

alguno contribuyendo con su cohesión familiar y por ende tienen una buena 

comunicación entre los integrantes del núcleo familiar. También poseen un buen 

manejo para resolver conflictos puesto que se considera cada opinión de toda la 

familia tratando así de buscar la mejor solución para la situación engorrosa que 

puedan afrontar. b) Familia disfuncional: Tiene una singularidad por no tener límites 

fijos creando un ambiente de inestabilidad entre los miembros de la familia como 

también se va al extremo de ser muy cerrados imposibilitando la interacción con 

otros miembros de su familia no cercana o con las relaciones interpersonales en el 

colegio. Una de las características de la familia disfuncional es que en su gran 

mayoría la comunicación no es la más adecuada, utilizando una comunicación 

agresiva para tratar de solucionar algún problema que se avecine en la familia.  

En cuanto a la autoestima la teoría que sustenta la investigación, Según 

Ribeiro (2006), menciona que la autoestima toma la definición de la energía y animo 

interno que incita al ser humano a desarrollarse en varios aspectos de su vida de 

tal forma que se logre adquirir de manera personal el equilibrio interno para llegar 

así a un adecuado comportamiento en su día a día. Beltrán (1987), menciona que 

la autoestima se compone por emociones, sentimientos e ideas afirmativas que se 

tiene de la propia persona lo cual demuestra una postura positiva utilizando frases 

motivadoras como: “Lograré lo que me propongo, Soy único y especial”, para así 

utilizarla cuando se tiene algún pensamiento negativo hacía su persona. Además, 

hace hincapié en la autoestima saludable conceptualizándolo como la 

autoevaluación de las competencias propias. 

Uno de los primeros teóricos de esta teoría es Coopersmith (1979) quien 

indica que la autoestima es la apreciación que se tiene de uno mismo, lo cual esta 

misma va a influenciar en la adquisición y práctica de habilidades sociales, 

emocionales y cognitivas. Además, Herrera, Pacheco, Palomar y Zavala (2010) 
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fortalece el concepto de la autoestima considerándola una percepción positiva de 

sí mismo, pero se añade que esta percepción es a nivel físico, psicológico y 

cognitivo, por ende, es considerada importante en el desarrollo diario del individuo. 

También el autor Martínez (2010) expone que la autoestima tiene una gran 

influencia en el desarrollo psicosocial y también influye en la autonomía.  

Así mismo, Rosenberg (1965) menciona que la autoestima se obtiene a 

través de la autoevaluación que realiza el ser humano tanto en los aspectos 

negativos como positivos reconociéndose a sí mismo. En base a este concepto se 

elabora dos tipos de autoestima: autoestima positiva, la cual refiere que el individuo 

es capaz de reconocerse como una persona valiosa e importante y también se 

siente bien consigo mismo sin tener la necesidad de lastimar al resto.  Por último, 

está la autoestima negativa, donde se puede evidenciar la inseguridad de la propia 

persona siendo incapaz de reconocer sus fortalezas, siendo altamente expuestos 

a la depresión, al fracaso ya que la poca empatía y amor propio impedirá vencer 

cualquier obstáculo. 

Vukich y Vandergriff (2002) aporta al concepto de la autoestima como la 

valoración de sí mismo que cada individuo va a obtener durante su desarrollo. A su 

vez esta se refiere a la aprobación o desaprobación según el tipo de autoestima 

que posee y señala el grado de aceptación y satisfacción. También menciona la 

importancia que tiene la persona a cerca de su imagen física en cuanto a su propia 

apreciación más que de los demás. Finalmente indica que hay diferentes niveles 

de autoestima: alta, media y baja. 

Gonzales y López (2001) mencionan la autoestima en base a niveles: Una 

persona con este tipo de autoestima se caracteriza por el Autodesprecio que siente 

hacia sí mismo, por tener constantes bajones emocionales, no se sienten completos 

o bien con ellos mismos ni con su físico, incluso llegan abandonar sus 

responsabilidades académicas por estos bajones emocionales trayendo como 

consecuencia el abandono escolar, el suicidio en un caso extremo, problemas de 

salud como anorexia, bulimia, depresión, ansiedad entre otras. La segunda es Alta: 

Una persona con este tipo de autoestima suele caracterizarse por tener confianza 

en sí mismo, posee un balance emocional pleno, encuentra soluciones antes un 

conflicto de manera positiva, se valora y autorespeta favoreciendo a su desarrollo 
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psicosocial, socioemocional, en la convivencia escolar y familiar. Por último, la 

autoestima media: Es la autoestima que en primera las personas tienen buena 

confianza de sí mismo sin embargo esta puede llegar a tener sus bajones ya que a 

algunas situaciones le dirá que sí ante una situación de su desagrado. De manera 

adicional, Rogers (1972) estimaba que todo individuo merece recibir el mismo trato 

amable, respetuoso que todos los demás y consigo mismo también, por ende, debe 

apreciarse de la misma forma que aprecia a los demás. Así mismo, Rogers agrega 

a dicha conceptualización indicando que el entorno donde la persona se evalúa es 

en el núcleo familiar, Así que la apreciación de sí mismo será menos o mayor según 

lo que el individuo haya recibido en su ambiente familiar. (citado en Mazzensana, 

2017). En cuanto a la influencia que se tiene en el desarrollo de la autoestima el 

autor, Maslow (1991) indica que generar y reforzar sentimientos de autoconfianza, 

amor propio y auto respeto va a permitir tener una buena autoestima y desarrollar 

positivamente las habilidades. No obstante, cuando no se genera ni se refuerza 

esta valoración de sí mismo se crean sentimientos negativos de Autodesprecio, 

desamparo y falta de autoconfianza. Además, tomaba en cuenta que era riesgoso 

para la persona basarse en la apreciación del resto.  

Entonces comprendemos que la autoestima va a surgir desde las propias 

apreciaciones que se tiene, pero que también se nutre de las relaciones 

interpersonales, el entorno familiar, el entorno académico y el entorno social. 

Además, se sabe que si no hay elementos positivos en la vida del individuo la 

autoestima no será apropiada, es decir, tendrá una autoestima baja o negativa. A 

su vez, Castelló (2005) dispone que una persona con baja autoestima tiene una 

característica muy esencial que es la carencia familiar y el afecto de algún miembro 

de la familia. Finalmente se considera además que dicha baja autoestima es la base 

del miedo a la soledad que es una característica de las personas que padecen de 

dependencia emocional por lo que se determina que dichas variables tienen 

relación. 
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III.  METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño de investigación 

 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, porque recolectó datos para 

probar las hipótesis con el análisis estadístico pertinente, con un modelo de 

investigación positivista (Hernández et al., 2014). Además, Rodríguez Peñuelas 

(2010) refiere que este método se basa en los hechos de un fenómeno social y que 

utiliza el cuestionario como base principal para obtener resultados en números y 

puedan ser analizados estadísticamente para afirmar o rechazar la relación entre 

las variables de investigación. 

Por otro lado, el estudio será de tipo básico puesto que se pretende realizar 

una investigación sobre las variables de estudio. Así mismo se respalda de una 

fuente teórica.  

El nivel es correlacional, ya que lo que se quiere es conocer la relación 

existente entre dos o más teorías en una muestra, midiendo cada una de éstas para 

luego cuantificarlas, analizarlas y establecer vinculaciones (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010, p.82). Así mismo las investigaciones de tipo correlacional son de 

primera instancia para cualquier estudio ya que esta va a permitir conocer algunos 

indicios sobre las probables causas de un fenómeno que está siendo estudiada. 

(Arias, 2012) 

 

                      O1 

 

M                   R 

 

                      O2 

M= Muestra 

O1= Observación de la variable 1 

Dónde:  
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O2= Observación de la variable 2 

r= Correlación entre las variables  

 

Finalmente, el diseño fue no experimental transversal. En cuanto a no 

experimental, fue porque no se realizó ningún experimento y, en base a lo que 

menciona Cortés & Iglesias, (2004) las variables no han sido manipuladas 

deliberadamente, sino que se han observado sucesos en el desarrollo para luego 

analizarlas, y es de corte transversal porque los datos se recogieron solamente una 

vez es decir en un periodo especifico durante la investigación (Ibídem, p.270). 

 

3.2. Variables y Operacionalización 

 

De acuerdo a la teoría de Minuchin (1985) La dinámica familiar corresponde 

con los lazos que existe entre los miembros de la familia. Las mismas que están 

presentes de forma activa y en continua adaptación en el liderazgo familiar, los 

límites y las reglas del sistema. Así mismo Olson (2013) menciona que sus 

dimensiones son: cohesión y adaptabilidad familiar. La presente variable será 

medible mediante del instrumento ya validado llamado FACES III.  

Rosenberg, M. (1973) menciona que la autoestima es una percepción y 

apreciación tanto positiva como negativa de uno mismo, de lo cual se considera 

como base afectiva y cognitiva, ya que una persona va a sentir de una manera 

determinada según lo que piense sobre sobre sí mismo, como también crea su 

propia escala de valores y se respeta. Además, sus dimensiones son: autoestima 

alta y baja. Para esta variable el instrumento que se utiliza es la escala de 

rosenberg. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

Para Arias (2012) menciona que la población es el conjunto en total de 

participantes que tienen características similares, además cuando se lleva a pie la 
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investigación debe tomarse en consideración estas características al elegir la 

población en estudio. En cuanto a esta investigación, la población estuvo 

compuesta por estudiantes del cuarto de Secundaria del colegio Abraham 

Valdelomar del Callao. También, Palella y Martins (2008) refiere que la población 

es: “un conjunto de unidades de las que desea obtener información sobre las que 

se va a generar conclusiones" (p.83). 120 alumnos de 4to grado de secundaria 

Tamayo (2006), conceptualiza la muestra como un grupo que se ejecutan 

con el fin de analizar la distribución de la en totalidad de una población universo, de 

una parte, o subconjunto de la población (p.176). Con respecto a la muestra de este 

estudio se realizará a 66 estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa Abraham Valdelomar del distrito del Callao. Con respecto al 

muestreo aplicable en la presente tesis, es no probabilístico por conveniencia. 

 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos  

 

La técnica que sirvió para recopilar la información y datos fue el cuestionario. 

Con respecto al cuestionario Hernández (2012) hace mención que en esta técnica 

las variables están elaboradas como ítems o preguntas para desarrollar. Como 

también debe tener relación con el planteamiento del problema e hipótesis de la 

investigación (Brace, 2013).  

Para la variable dinámica familiar se tuvo como instrumento al cuestionario 

FACES III. Este instrumento también determina apreciación que los integrantes de 

una familia tienen a nivel de cohesión y adaptabilidad familiar. Consta de 20 ítems, 

en las que se consideró como base principal la de Olson (1985) adaptado por Juan 

Carlos Bazo-Álvarez (2016) y en el caso de la variable Autoestima se utilizó es 

cuestionario del autor base Rosenberg y consta de 10 ítems, en las que el autor 

base es de Rosenberg (1973) y fue adaptado por José Ventura León y Tomás 

Caycho Rodríguez (2018). Ambos instrumentos ayudan a conocer información de 

cada variable para poder verificar la relación entre ambas y son de escala ordinal 

tipo Likert.  
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Tabla 1. Ficha técnica del instrumento para medir la variable Dinámica familiar 

  

 

Aspectos complementarios            Detalles 

Autor (a):                                     Olson (1985) 

                                                    Adaptado por Juan C. Bazo A. (2016) 

Lugar: Instituciones educativas privadas y nacionales 

ubicadas en los distritos de Chimbote y Nuevo 

Chimbote  

Fecha:                                         2015 

Objetivo:                                      

Número de ítems:                       20 ítems dirigidos, 10 ítems dirigidos para la 

dimensión de cohesión familiar y los otros 10 

ítems restantes son para la dimensión de 

adaptabilidad familiar. 

Dimensiones:                             Dos dimensiones, a) Cohesión y Adaptabilidad 

familiar. 

Duración:                                   15 minutos 

Aplicación: Cuestionario individual 

Escala de medición:                   Ordinal y 5 niveles tipo Likert 
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Tabla 2. Ficha técnica del instrumento para medir la variable Autoestima 

 

Nombre del instrumento:          Cuestionario de Rosenberg 

Autor (a):                                 Rosenberg (1973) 

Lugar:                             Adaptado por José Ventura León y Tomás Caycho 

Rodríguez  

Fecha:                                     2018 

Número de ítems:                   10 ítems 

Dimensiones:                           Dos dimensiones, Autoestima Alta y Autoestima Baja 

Duración:                                15 minutos 

Aplicación:                              Cuestionario individual 

Escala de medición:                Ordinal y 4 niveles tipo Likert 

 

 

 

Tabla 3. Juicio de expertos de los instrumento 

 

N°                             Grado           Apellidos y Nombres                                       Juicio  

Académico           

     1                        Magister        Sandoval Vílchez, Juan                                     Aplicable 

     2                        Magister        Sevilla Sánchez, Regina                                   Aplicable 

     3                        Doctor           Vega Vilca, Carlos                                           Aplicable 

Fuente: Ficha analítica de expertos 
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3.5. Procedimiento 
 

El instrumento se realizó por medio de la aplicación de google formulario ya 

que es virtual la forma de aplicación. Así mismo esto permitió obtener datos sobre 

el estudio, como también la aplicación del instrumento se llevó a cabo luego de 

corroborar su validez y confiabilidad por el cual se realizó una prueba piloto antes 

de. El procesamiento del dato estadístico se dio por medio del software estadístico 

SPPS 20 por lo que permitió saber y entender mediante gráficos los resultados de 

las hipótesis de este estudio.  

 

3.6. Método de análisis de datos  

 

Se realizó mediante el método descriptivo, para obtener dichos resultados 

descriptivos se trabajó con tablas de frecuencias. Así mismo, se empleó el método 

inferencial y se aplicó Rho de Spearman ya que este hallará la correlación. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

En cuanto al recojo de información, este se realizó de manera anónima y con 

previa autorización personal de la institución educativa. Además, se cumplió con 

las normas del formato APA. 
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IV.  RESULTADOS 

 

4.1. Resultados Descriptivos  

 

Tabla 4. Datos porcentuales y de frecuencia de la variable Autoestima y sus 

dimensiones 

 

Nivel Autoestima Autoestima Baja Autoestima Alta 

  fi % fi % fi % 

Bajo 4 6% 12 18% 9 17% 

Medio 19 29% 46 70% 13 53% 

Alto 43 65% 8 12% 39 30% 

Total 66 100% 66 100% 61 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos del cuarto año de secundaria de la I.E 

“Abraham Valdelomar”- Callao 2021 

 

 

Figura 1 Valores porcentuales de la variable Autoestima y sus dimensiones 

En la tabla n° 4 La variable Autoestima, refleja un nivel alto del 65%, el nivel medio 

registra el 29% y el nivel bajo con el 6%. Además, se evidencia que en la dimensión 

“Autoestima Baja” se visualiza el nivel alto del 12%, el nivel medio registra 70%que 

tuvo un porcentaje bajo es la autoestima alta con el 53% y la dimensión de 

autoestima baja registra un nivel medio con el 70%. 
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Tabla 5. Datos porcentuales y de frecuencia de la variable Dinámica familiar y sus 

dimensiones 

 

Nivel Dinámica familiar cohesión familiar 
Adaptabilidad 

familiar 

  fi % fi % Fi % 

Bajo 14 21% 14 21% 12 18% 

Medio 37 56% 35 53% 31  47% 

Alto 15 23% 17 26% 23 35% 

Total 66 100% 66 100% 66 100% 

 

 

 

Figura 2 Valores porcentuales de la variable Dinámica familiar y sus dimensiones. 

En la tabla n° 5 La variable Dinámica familiar, registra un nivel medio de 56%, el 

nivel alto con 23% y el nivel bajo de 21%. Así mismo, se denota que en la dimensión 

“Cohesión familiar” obtiene en el nivel alto de 26%, el nivel medio de 53% y el nivel 

bajo registra el 21% y la dimensión de adaptabilidad familiar registra un nivel medio 

con el 7%. 
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4.2 RESULTADOS INFERENCIALES 

 

Tabla 6. Prueba de normalidad 

 

 Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Gl Sig. 

Autoestima Alta ,147 66 ,001 

Autoestima Baja ,137 66 ,003 

Dimension cohesión 

familiar 
,087 66 ,200* 

Dimen. Adaptabilidad 

familiar 
,107 66 ,060 

Ho: Los datos proceden de una distribución normal 

H1: Los datos no proceden de una distribución normal  

 

Regla de Decisión donde:    valor de; α = 0.05 

Si p > α se acepta la hipótesis nula 

Si p < α se no acepta la hipótesis nula  
 

La prueba que se utilizó en esta investigación es la de kolmogorov-Smirnov, para 

determinar si los resultados poseen una distribución normal o no normal. Así mismo 

el objetivo es decidir si se emplearán pruebas paramétricas o no paramétricas, en 

cuanto a los resultados obtenidos de los 66 estudiantes, en donde se encontró el 

nivel de significancia lo cual es menor a 0.05; por ende, se rechaza la hipótesis nula 

dando la confirmación de la hipótesis alterna. Por lo que se determina que no posee 

una distribución normal, por tal motivo se atribuye a la verificación de hipótesis una 

prueba no paramétrica, lo cual se refiere a la prueba de Rho rangos Spearman. 
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Tabla 7 Correlación entre Dinámica familiar, dimensiones y Autoestima 

 

Hipótesis Variables 
*Correlaciones 

Rho-
Spearman 

Significatividad-
Bilateral 

N Nivel 

Hipótesis 
general  

Dinámica familiar y 
la autoestima 

,230** ,043 66  Positiva 
media 

Hipótesis 
especifico-
1 

Dimensión 
cohesión familiar y 
la autoestima 

,308** ,030 66 Positiva 
media 

Hipótesis 
especifico-
2 

Dimensión 
adaptabilidad 
familiar y la 
autoestima 

,242** ,040 66 Positiva 
media 

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

Regla de Decisión 

Si p > α se acepta la hipótesis nula 

Si p < = α se rechaza la hipótesis nula 

 

Hipótesis General: 

 

Ho: No existe relación entre la dinámica familiar y la autoestima de los estudiantes 

del 4° año de secundaria de la I.E Abraham Valdelomar, Callao 2021 

Hi: Existe relación entre la dinámica familiar y la autoestima de los estudiantes del 

4° año de secundaria de la I.E Abraham Valdelomar, Callao 2021 

Se evidencia la existencia de relación entre la variable dinámica familiar y la 

autoestima de los estudiantes del 4° año de secundaria, contando una correlación 

de 0.230 esto significa una correlación positiva media, además la significancia 

bilateral (sig.) es ,043 el cual es menor a 0.05, Por ende, se rechaza la hipótesis 

nula confirmando la hipótesis alterna. Entonces si hay relación entre dinámica 

familiar y la autoestima de los estudiantes 
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Hipótesis específicas 1 

 Ho: No existe relación entre la dimensión cohesión familiar con la autoestima de 

los adolescentes del 4to año de secundaria de la I.E Abraham Valdelomar, Callao 

2021 

Hi: Existe relación entre la dimensión cohesión familiar con la autoestima de los 

adolescentes del 4to año de secundaria de la I.E Abraham Valdelomar, Callao 2021 

Se visualiza según los datos en mención que existe un grado de relación entre la 

dimensión cohesión familiar con la autoestima, con una correlación de 0.308, lo cual 

significa que cuenta con una correlación positiva media y en cuanto a la 

significancia bilateral (sig.) es de 0,030, lo cual indica que es menor a 0.05, 

entonces se no se acepta la hipótesis nula sino la hipótesis alterna. En conclusión, 

Si existe relación entre la dimensión cohesión familiar con la autoestima de los 

alumnos. 

 

Hipótesis Específicas 2 

Ho: No existe relación entre la dimensión adaptabilidad familiar y la autoestima de 

los adolescentes del 4to año de secundaria de la I.E Abraham Valdelomar, Callao 

2021 

Hi: Existe relación entre la dimensión adaptabilidad familiar y la autoestima de los 

adolescentes del 4to año de secundaria de la I.E Abraham Valdelomar, Callao 2021 

Los datos evidencian que existe relación entre la dimensión adaptabilidad familiar 

con la autoestima, evidenciando una correlación de 0.242, lo cual demuestra que 

tiene una correlación positiva media, también la significancia bilateral (sig.) es 0,04 

el cual es menor a 0.05, por ende, se rechaza la hipótesis nula aceptando la 

hipótesis alterna, es decir que existe relación entre la dimensión adaptabilidad 

familiar y la autoestima de los estudiantes de nivel secundaria. 
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V.  DISCUSIÓN 

 

En la educación se ha visto que la implicancia de los padres en el desarrollo 

socioemocional del menor es de suma importancia ya que de esta manera se va a 

ver reflejado su autoestima y la manera en cómo se va a desenvolver en su entorno 

social, educativo, familiar y personal. Puesto que la dinámica familia cumple un 

papel muy importante, ya que esto influye en los valores de los hijos como también 

son los padres quienes van a servir como modelo con sus costumbres, valores, y 

normas que existen en cada uno de los hogares. Es así, que en este capítulo se 

discutió sobre la relación existente entre las variables Dinámica familiar y 

Autoestima de los Adolescentes del cuarto año de secundaria de un colegio 

nacional N° 4018 del callao, 2021. Así mismo se realizó la comparación en conjunto 

con los antecedentes de la investigación a nivel nacional e internacional según cada 

variable y sus dimensiones de estudio. 

Sobre la hipótesis general existe relación significativa entre las variables 

Dinámica familiar y Autoestima, y según la prueba estadística aplicada con el Rho 

de Spearman se observa la existencia de una relación significativa rs = 0.230 

mostrando una correlación positiva media. Los resultados guardan relación con los 

trabajos que sostiene Cansaya (2018) cuyo objetivo fue encontrar relación entre las 

variables de estudios encontrando relación significativa con 0,625, cifra que arroja 

como resultado la relación moderada y directa.  

Minuchin (1977), menciona que la familia es un equipo, que con el pasar del 

tiempo van formando quien hace mención que la familia es un equipo donde con el 

transcurrir del tiempo han ido estableciendo normas y pautas dentro de su hogar. 

Así mismo expresa que la familia pasa por distintas fases y/o etapas formándose la 

dinámica familiar en cada una de las familias. 

Como también el estudio de investigación que tiene similitud al resultado 

obtenido es el de Soria (2015) cuyo fin fue determinar la relación que puede existir 

entre las mismas variables de estudio, dando como resultado el 64% de los 

participantes evaluados poseen con una autoestima alta y el 36% cuenta con 

autoestima baja. Por ende, se encontró relación significativa entre dichas variables: 

Clima social familiar y autoestima. 
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A su vez, el trabajo de investigación de Cansaya (2018) también guarda 

relación con la hipótesis general ya que el propósito de dicho estudio fue encontrar 

la relación que existe entre las variables de estudio. De la misma forma se usó el 

cuestionario FACES III para medir la dinámica familiar encontrando resultados 

similares donde se denota que la dinámica familiar de los participantes se encuentra 

en una categoría promedio. También arrojo como resultado que 4,4% se encuentra 

en un nivel bajo, el 84,4% se ubica en el nivel medio y el 11,1% en el nivel alto. Por 

ende, se encontró relación significativa entre la variable dinámica familia y la 

autoestima de los participantes.  

Según Sigüenza (2015) hace mención sobre la importancia de la dinámica 

familiar considerando el rol que cumple y desempeña cada integrante de una familia 

de mucho interés ya que si sucede una discusión entre padre e hijo esto puede 

afectar sus relaciones interpersonales y la estructura familiar también cambia. 

Sobre la hipótesis especifica 1 existe relación significativa entre la dimensión 

Cohesión familiar y Autoestima, y según la prueba estadística aplicada con el Rho 

de Spearman se observa la existencia de una relación significativa rs = 0.380 

mostrando una correlación positiva media. Arias (2017) en su investigación obtuvo 

resultados similares en base a los componentes cohesión y adaptabilidad que 

existe en los adolescentes de un colegio de nivel secundaria en Ecuador. De lo cual 

27,8% el funcionamiento familiar son extremas, el 55,2% se ubica en el nivel medio 

y por último el 17% es balanceado. Por otro lado, los resultados de la dimensión de 

cohesión familiar arrojaron que el 36,1% pertenecen al nivel muy bajo, lo cual se 

evidencia que hay relación entre la dimensión cohesión familiar y la autoestima.  

Como hace mención Olson (1989) donde señala que la cohesión familiar es 

el lazo subjetivo que tienen entre sí los integrantes de una familia. Así mismo evalúa 

el cómo están conectados o separados de la misma, señalando los niveles 

extremos como disfuncionalidad familiar. Como también existen conceptos 

específicos para medir la dimensión “Cohesión”, los cuales son los límites, esto 

hará que la familia socialice sin perder la unión y el control familiar, coaliciones, 

cuando algún miembro busca fortalecerse mediante el apoyo de otro miembro de 

la familia, el espacio y tiempo, amigos e intereses y ocio.  
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Y también la investigación de Álvarez y Horna (2017) cuyo objetivo fue evaluar 

la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la autoestima. Utilizó el 

Cuestionario FACES III de Olson y el cuestionario de Cooper Smith lo que se 

evidenció en la variable funcionalidad familiar que el 28.9% se encuentra en el 

rango balanceado de los adolescentes, el 32.8% en el rango medio y el 38.3% en 

el rango alto. Por otro lado, en la autoestima se concluye con los resultados que el 

49.2% de los participantes cuenta con autoestima alta,18.7% tienen autoestima 

nivel medio y el 5.5% muy baja autoestima. Por ende, se halló relación significativa 

entra las variables funcionamiento familiar y autoestima. 

Según Cruz (2018) indica que existen cuatro tipos de cohesión: desligada, 

separada, conectada y aglutinada. La de tipo desligada, es la que tiene mayor 

autonomía en las personas, pero muy poca relación comunicativa y unión familiar. 

En cuanto a los límites que hay son escasos. En la separada, los miembros de la 

familia tienden a interiorizar su sentir obviando su malestar con algunos de los 

miembros de familia. En cuanto a la de tipo conectada, se refiere a que los 

integrantes de un grupo familiar cuentan con límites claros, comparten tiempos de 

calidad aceptando a cada miembro tal como es y la aglutinada es aquella familia 

que limita el desarrollo de manera individual  

Y también Pantigoso (2017) indica que el grado de cohesión que tienen los 

miembros de una familia se basa en las características que cada uno de ellos 

posee. Es decir, un grupo de familia que se comunica de manera agresiva, será un 

ente negativo ya que puede derrumbar toda la estructura que se ha venido 

trabajando como familia. Además, la dimensión de cohesión familiar se divide en 

dos: La primera que habla de un sistema flexible dentro de la familia y la segunda 

que habla sobre un sistema rígido dentro de la misma.  

De esto se concluye como es el grado de comprensión entre los miembros de 

familia y como es el vínculo emocional entre los mismos. Por lo que se afirma que 

a mayor cohesión familiar habrá una mayor tendencia a una mejor autoestima en 

los adolescentes. Mejorando así sus relaciones a nivel personal y académica en su 

entorno en la institución educativa. 
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Sobre la hipótesis específica 2 se afirma que existe relación significativa 

entre la dimensión adaptabilidad familiar y la Autoestima de los adolescentes del 

cuarto año de secundaria de la I.E “ABRAHAM VALDELOMAR”, y según la prueba 

estadística aplica con el Rho de Spearman se observa la existencia de una relación 

significativa rs= 0.242 mostrando una correlación positiva media. Los resultados 

son similares con el estudio de investigación de Yañes (2018) cuyo propósito fue 

encontrar la relación entre la autoestima y dinámica familiar de los alumnos de una 

institución pública en una ciudad de México. Donde se obtuvo que tanto el 

funcionamiento familiar y la autoestima tienen un alto grado de relación, siendo el 

tipo de familia disfuncional con el mayor porcentaje de alumnos con autoestima baja 

siendo un 60.8 % el que corresponde a familias disfuncionales y 9.5% muestra a 

50 familias severamente disfuncional. Por otro lado, también se evidenció en los 

resultados que el 27% de los individuos tienen una correcta cohesión y afectividad 

dentro del grupo familiar, el 21.6% de los participantes disponen en el grupo familiar 

con buena armonía.  Así mismo el 18.9% de la población cuenta con excelente 

aceptación y ejecución de los roles establecidos en los hogares, el 17.6% presenta 

una buena comunicación y el 16.2% evidencia buena adaptabilidad. 

 

Según Peña & Brioso, (2015) define a la adaptabilidad familiar como la 

habilidad que va a modificar la estructura familiar, el rol y las normas que se han 

establecido dentro del hogar. Además, existen cuatro tipos de adaptabilidad los 

cuales son: a) Rígida este tipo se caracteriza por una instrucción y enseñanza 

autoritaria dentro de un grupo familiar, sin un buen liderazgo ya que solo se basa 

en la disciplina y la rigurosidad para el castigo. b) Estructurada: Este tipo se 

caracteriza por considerar a todos los miembros como parte de una decisión, 

brindando ideas, el liderazgo aquí es el democrático, la comunicación asertiva 

integrando a todos los miembros de la familia. c) Flexible: En este tipo el liderazgo 

se comparte por todos los miembros de la familia, intercambiando decisiones e 

ideas para una posible situación en conflicto. Así mismo se cumplen con las reglas 

y roles que se establecen en la familia y d) Caótica el cual es más limitado el control 

de disciplina, ya que no se ponen reglas claras. 
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Otros estudios que concuerdan con los resultados de la hipótesis especifica 2 

es el de Siguenza (2015) ejecutó un estudio con el propósito de determinar la 

dinámica familiar por medio de sus dos variables Cohesión y adaptabilidad familiar 

que existe en niños. En cuanto a sus resultados se pudo evidenciar que más de la 

mitad de las familias evaluadas presentan una adaptabilidad alta y con un menor 

porcentaje las familias cohesivamente relacionadas. Los resultados indican que la 

Adaptabilidad de los adolescentes esta en el nivel promedio del 29.4, con 

significancia familiar Caótica. En cuanto a la cohesión los padres se encuentran en 

un promedio de 39.5 considerándolos como familias Unidas. Se concluye que si 

existen límites claros dentro del hogar habrá un mejor desarrollo consigo mismo y 

con su entorno, así como también gozará de una buena autoestima. 

 

Así como también lo menciona García (2018) el cual refiere que en su gran 

mayoría los niños y adolescente que se formen en un hogar donde tengan los 

límites claros, las reglas bien establecidas y sobre todo un ambiente saludable 

podrán desarrollarse de manera más positiva consigo mismo y con su entorno ya 

que a medida que se va estableciendo roles más apropiados para cada situación 

por más distinta que sea para así poder tolerar las diferencias que existe entre cada 

miembro de la familia. Esto va a favorecer el crecimiento en distintos aspectos de 

sus vidas considerando el vínculo que se forme durante la infancia.  

 

 

Otro autor que confirma la relación entre la dimensión adaptabilidad familiar 

con la autoestima es el de Castelló (2005) menciona que una persona con baja 

autoestima tiene una característica muy esencial que es la carencia familiar y el 

afecto de algún miembro de la familia. Considerando que si no hay elementos 

positivos en su entorno familiar la autoestima del adolescente será baja o negativa 

Es por ello que ambas dimensiones tanto la adaptabilidad y cohesión familiar 

permitirán un buen desarrollo socioemocional.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

determina de suma importancia el papel que juega la familia para el desarrollo 
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positivo del adolescente, así como lo menciona Higuita y Cardona, (2016) que la 

funcionalidad familiar se ve muy conectada con el estado de salud mental de todos 

los participantes de una familia. Puesto que una familia que no funciona de manera 

adecuada el adolescente puede contraer alguna enfermedad como la depresión, la 

ansiedad por la carencia de solución de conflictos.  En esta misma dirección Núñez 

del Arco (2005) recalca que el tipo de relación que se establece en la infancia tiene 

consecuencias a futuro tanto a nivel personal como académica.  
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VI.  CONCLUSIONES 

 

Primera. De acuerdo al objetivo general presenta la (sig.) de 0,043 es menor al 

valor α = 0,05, permite afirmar que hay relación entre las variables, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula. En cuanto a los resultados estadísticos ordinal se 

evidenció que hay relación significativa entre la Dinámica familiar y Autoestima de 

los adolescentes del cuarto año de Secundaria de un Colegio Nacional N°4018, 

Callao, 2021. Además, se halló en los distintos niveles de Dinámica familiar que el 

21.3% del total se encuentra como buena. Por ende, se confirmó la hipótesis 

general del educando. 

Segunda. A nivel del objetivo específico 1 denota la (sig.) de 0,030 es menor al 

valor α = 0,05, lo cual nos permite afirmar que hay relación entre las dimensiones 

de cohesión familiar y la autoestima, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Así 

mismo se encontró relación significativa entre la dimensión cohesión familiar y la 

autoestima de los adolescentes del cuarto año de secundaria de un colegio nacional 

N°4018, Callao, 2021. Además, se encontraron los distintos niveles de cohesión 

familiar que el 53% del total se encuentra en el nivel positiva media. Por ende, se 

confirmó la hipótesis especifica 1. 

Tercera. En el objetivo específico 2 señala la (sig.) de 0,040 es menor al valor α = 

0,05, lo afirma que existe relación entre la dimensión adaptabilidad y la variable 

Autoestima, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. En base a lo estadísticos 

ordinal se halló la relación significativa entre adaptabilidad familiar y la autoestima 

de los adolescentes del cuarto año de secundaria de un colegio nacional n° 4018, 

Callao, 2021. Así mismo, Se encontraron en los diferentes niveles de adaptabilidad 

familiar evidenciando que el 47% se encuentra como media positiva. Confirmando 

la hipótesis específica 2 del estudiante. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

Primera. Se recomienda al director del colegio en estudio implementar nuevas 

estrategias en cuanto al trabajo con los estudiantes y a la implicancia de los padres 

de familia en el desarrollo socioemocional de los adolescentes del cuarto año de 

secundaria n°4018 Abraham Valdelomar. 

Segunda. Se aconseja a los docentes de la institución fomentar normas adecuadas 

de convivencia dentro del aula, así como talleres o charlas para padres de familia, 

participación en un taller vivencial entre padre e hijo fomentado así la cooperación 

entre la familia. 

Tercera. En Se recomienda a los docentes mantener constante comunicación con 

los padres de familia del colegio sobre el desempeño académico y social de los 

adolescentes en estudio para que puedan tomar consciencia acerca de la 

importancia de la vinculación afectiva verbal y físico ya que así formarán personas 

con alta autoestima, con seguridad de sí mismo, con amor propio, puesto que es 

vital para el adolescente sentirse parte de una familia, que le brinde seguridad, 

confianza. 

Finalmente, todas estas actividades favorecen en la autoestima de los adolescentes 

por lo que se recomienda seguir trabajando y enfatizando el trabajo con la familia 

ya que es muy relevante e importante la participación de cada uno de los miembros 

para la formación positiva de los adolescentes.  
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ANEXOS 

 

 



  

 
 

  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

Variable Definición Conceptual Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

 

Dinámica 

Familiar 

La dinámica familiar corresponde con los lazos 

familiares que los miembros de la familia tienen 

entre sí. Las mismas que están presentes de 

forma activa y en continua adaptación en el 

liderazgo familiar, los roles y las reglas del 

sistema. (Minuchin, S. & Fishman, H. 1985). 

La variable 

“Dinámica familiar” 

se evaluará a través 

de las siguientes 

dimensiones: 

-Cohesión Familiar 

-Adaptabilidad 

Familiar 

 
 
 
 
 
 
Cohesión Familiar 
 

Vinculación 

Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo 

Limites familiares 

Tiempo y amigos 

Intereses y 

recreación 

 

Adaptabilidad 

Familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liderazgo 

Disciplina 

Control 

Roles y reglas 



  

 
 

  
 
 

 

 

 

 

Autoestima 

La autoestima es una apreciación negativa o 

positiva de sí mismo, que se apoya en una base 

cognitiva y afectiva, puesto que la persona siente 

de una forma determinada a partir de lo que 

piensa sobre sí mismo, como también crea su 

propia escala de valores y se respeta. 

(Rosenberg, M. 1973) 

La variable 

“Autoestima” se 

evaluará mediante 

las siguientes 

dimensiones: 

-Autoestima alta 

-Autoestima Baja 
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