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Resumen 

“El funcionamiento familiar y la comunicación de los padres y adolescentes que asisten a 

la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 85, Ciudad de Plata II, Jornada Matutina.” 

Erika Abril Hernández Castro 

Sara Abigail Mollinedo González 

     El presente estudio tuvo como finalidad describir y analizar el funcionamiento familiar 

y la comunicación de los padres e hijos que se encuentran en la etapa de adolescencia 

temprana, quienes cursan el sexto grado de primaria en la Escuela Oficial Urbana Mixta 

No. 85, Ciudad de Plata II. La información fue recolectada mediante la aplicación de 

pruebas estandarizadas: la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) para 

conocer los componentes que se desarrollan en el funcionamiento familiar y evidenciar el 

tipo de familia que más se presenta en los padres e hijos. Así mismo se administró la 

Escala de Comunicación entre el Adolescente y sus Padres (PACS) para identificar el 

grado de franqueza y la presencia de problemas en la comunicación familiar de padres e 

hijos. Se trabajó con una muestra de 60 personas, siendo 30 padres de familia y 30 

adolescentes que cursan el grado de sexto primaria, durante el mes de julio del año 2019. 

Se utilizó un modelo de investigación cuantitativa con un enfoque descriptivo; la técnica 

de muestreo que se aplicó fue no aleatoria por conveniencia y los resultados se analizaron 

sistemáticamente a través de una base de datos y gráficas. Con dicha investigación se 

concluye que los componentes de cohesión son familias desligadas, separadas, unidas y 

enredadas; los componentes de la adaptabilidad son familias rígidas, estructuradas, 

flexibles y caóticas, lo que conlleva a un tipo de familia principal de rango medio seguido 

de familias extremas y balanceadas, por lo cual el funcionamiento familiar es 

disfuncional. Se identificó un nivel alto de franqueza y presencia de problemas, lo que 

hace referencia a una comunicación poco eficaz, excesivamente crítica o de carácter 

negativo. De manera, que tanto padres e hijos ejercen una comunicación negativa dentro 

del funcionamiento familiar, donde se concluye que el mensaje verbal y no verbal es 

incongruente y las relaciones son distantes. 

Palabras clave: funcionamiento familiar, comunicación, tipos de familia, adolescencia. 
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Prólogo 

 

     La investigación titulada “El funcionamiento familiar y la comunicación de los padres 

y adolescentes que asisten a la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 85, Ciudad de Plata II, 

Jornada Matutina” contribuyó principalmente a describir el funcionamiento familiar y la 

comunicación, para conocer los componentes de cohesión y adaptabilidad, y así 

evidenciar qué tipo de familia presentan, e identificar el grado de franqueza y presencia 

de problemas dentro de la comunicación.  

     Este tema fue de interés para las investigadoras debido a que, dentro del 

establecimiento educativo, se observó que las y los adolescentes presentaban problemas 

en la comunicación con los compañeros o profesores, al existir dobles mensajes, fracaso 

al escuchar, mensajes incompletos, existencia de suposiciones y generalizaciones en el 

dialogo; por lo que se llegó a la conclusión que esta misma problemática ocurre dentro 

del sistema familiar tanto hijos como padres. De manera que, fue primordial describir el 

funcionamiento familiar de las familias de cada adolescente para conocer las relaciones y 

estructura familiar y su relación en la comunicación.  

    Estudios recientes demuestran la importancia de describir el funcionamiento familiar y 

la comunicación, para que existan familias saludables y tengan los adolescentes mayores 

posibilidades de adaptarse positivamente al medio en el que viven. Esta investigación 

permitirá acrecentar el conocimiento, no solamente a las familias, sino a los futuros 

profesionales de la salud mental al sensibilizarlos acerca de todas las aplicaciones del 

sistema familiar y su implicación en la adolescencia. 

     Dicha investigación se considera importante para la Universidad de San Carlos de 

Guatemala porque contribuye a la actualización de información sobre temas similares que 

han sido abarcados desde otro punto de vista. Para la Escuela de Ciencias Psicológicas, 

investigar sobre este contenido, permitirá que los estudiantes tengan información actual 

referente al funcionamiento familiar y la comunicación.  

     Se agradece a: las autoridades de la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 85, Ciudad de 

Plata II; por brindar el espacio necesario para llevar a cabo el estudio y colaborar durante 
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el proceso en el cual se trabajó, especialmente al director del establecimiento Licenciado 

Luis Rodríguez por su comprensión y apoyo, pero en especial por haber abierto las 

puertas de la escuela, a Licenciada Carolina Santizo por ser parte importante en la 

realización de la investigación y a portar su conocimiento a la misma.  
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema y marco teórico 

 

1.01 Planteamiento del problema 

     La familia es el primer grupo en la sociedad y donde se desarrollan los principales 

aprendizajes, es un sistema en el cual existen relaciones y vínculos afectivos 

acompañados de procesos comunicativos mediante lo cual construyen su realidad familiar 

(Canales, 2014). 

     De esta manera el funcionamiento familiar se entiende desde el enfoque de la Terapia 

Estructural de Familia, como un elemento que comprende que la organización de la 

familia se basa en las interacciones de los miembros que la conforman, y a partir de ello 

se determinará si una familia es funcional o disfuncional. 

     En su interior, resalta la importancia de la comunicación como un mecanismo que 

permite la interacción entre los seres humanos. La definición según Cáceres (1991) es “el 

proceso por el cual se intercambia información, ideas, creencias, valores y sentimientos 

entre dos o más personas” (p.37).  A través de ella, tanto los padres como los hijos 

negocian roles, desarrollan relaciones, y vivencian las creencias y costumbres que 

aprenden en el entorno familiar, para crear y mantener relaciones benéficas para cada uno 

de sus miembros. Así la forma en que los integrantes de la familia se comunican 

determinará el funcionamiento del sistema familiar.   

     Según Virginia Satir, la comunicación debería ser clara y positiva y al no ser así, 

afecta la salud y las relaciones de una persona con los demás. Lo que representa una 

razón principal de la presencia de problemas en la comunicación iniciando conflictos 

interpersonales, relaciones disfuncionales y problemas cotidianos de los miembros de la 

familia. límites rígidos, da lugar a una comunicación ineficaz, excesivamente crítica o de 

carácter negativo. 

    En ocasiones los padres determinan la comunicación dentro del núcleo familiar, la cual 

se ve limitada en algunos casos, por la implementación de órdenes y reglas por parte de 
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los progenitores que no toman en cuenta el punto de vista de los hijos. Por tanto, la 

comunicación es un indicador que está presente en el funcionamiento familiar y a través 

de ella, los factores de cohesión y adaptabilidad permiten que una familia sea unida, 

flexible ante los cambios propios del núcleo familiar y las relaciones intrafamiliares sean 

constructivas y positivas.  

    Por ello si no hay una comunicación positiva entre los padres e hijos puede provocar un 

funcionamiento familiar disfuncional, la presencia de problemas en la comunicación 

dando lugar a una comunicación ineficaz, excesivamente crítica o de carácter negativo, 

donde surgirán los dobles mensajes o crítica, que reduce la capacidad de los miembros a 

compartir sentimientos y necesidades que determinan el intercambio de cohesión y 

adaptabilidad. Al cambiar los estilos y estrategias de comunicación se modificará el tipo 

de cohesión y adaptabilidad de la familia, obteniendo un nivel bajo en dichos factores. 

     De esta manera el propósito de la investigación es describir el funcionamiento familiar 

y la comunicación de los padres e hijos del sexto grado de la Escuela Oficial Urbana 

Mixta No. 85 ciudad de Plata II de la Jornada Matutina, para así conocer ¿cuáles son los 

componentes que se desarrollan en el funcionamiento familiar?, ¿cuál es el tipo de familia 

que presentan los padres e hijos? y ¿cuál es el grado de franqueza y presencia de 

problemas en la comunicación?. 
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1.02 Objetivos 

 

1.02.1 Objetivo General. 

 Describir y analizar el funcionamiento familiar y la comunicación de los padres e 

hijos que se encuentran en la etapa de adolescencia temprana. 

 

1.02.2 Objetivos específicos. 

 Conocer los componentes de cohesión y adaptabilidad familiar. 

 Evidenciar el tipo de familia que presentan los padres e hijos. 

 Identificar el grado de franqueza y la presencia de problemas en la comunicación 

familiar de padres e hijos de sexto grado primaria.  
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1.03 Marco teórico 

1.03.1 La familia. 

     La familia es la primera unidad de convivencia, en la cual se crea y desarrolla la 

identidad de cada persona, establece las bases de la cultura, creencias, valores y satisface 

necesidades básicas, biológicas y psicoafectivas, señala Díaz (2016) y al igual como 

señala Canales (2014 ) la familia es el primer grupo en la sociedad y donde se desarrollan 

los principales aprendizajes, es un sistema en el cual existen relaciones y vínculos 

afectivos acompañados de procesos comunicativos mediante lo cual construyen su 

realidad familiar. 

     El concepto de familia ha cambiado durante la historia, y su complejidad ha 

dificultado el establecer un significado preciso que englobe las definiciones personales, 

sociales, jurídicas, históricas, psicológicas y demás ciencias; en comparación en épocas 

pasadas, el sistema familiar actual ha sufrido cambios en la comunicación, estructura y 

función, así mismo las problemáticas psicosociales influyen en el deterioro de lazos 

familiares. 

     La sociedad y la complejidad de esta exige a los padres cuestionarse el funcionamiento 

familiar, de tal forma que le permitan adaptarse, tal como lo menciona Moldes y Cangas 

(2010) por medio de la adaptación a roles, el cambio de normas previamente establecidas, 

la modificación de hábitos de rutina para establecer una comunicación estable en el 

núcleo familiar.  

     La familia culturalmente se considera como aquella estructura que se establece 

mediante los valores sociales, tradicionales, políticos y religiosos, de lo cual se establece 

rituales y rutinas que los todos los integrantes practican en un determinado contexto. De 

igual manera se considera la familia como la estructura que permite la realización de las 

necesidades básicas como la alimentación, la educación, la salud, seguridad entre otras; 

pero también es la responsable de las necesidades emocionales de sus miembros. Al ser 

solventadas las necesidades, la interacción de cada miembro de la familia en los 

diferentes espacios sociales es la aprendida en el grupo social primario.  



12 
 

     Dentro de la tipología de la familia, según Alba (2016) existen cuatro tipos de familia 

generales, la familia nuclear que está conformada por los dos padres e hijos, la familia 

compuesta en la cual se incluyen los padres, sus hijos y los abuelos, la familia extensa que 

se conforma por padres, hijos, abuelos y tíos y algún otro integrante de la familia y la 

familia monoparental la cual solo se conforma con la madre o padre con sus hijos. Indica 

Papalia et al. (2002) que existen familias combinadas o mezcladas, son aquellas en que 

alguno de los padres vuelve a unirse con otra pareja, las razones pueden ser por 

separación, divorcio o muerte de la primera pareja.  

     La familia se relaciona, tal como menciona Salvador Minuchin (1983) “con el 

contexto natural para crecer y obtener apoyo mutuamente entre sus integrantes, mediante 

el tiempo la familia elabora pautas de interacción que al formarse confecciona la 

estructura familiar y rige el funcionamiento de los miembros de la familia” (p.25). La 

familia en su contexto natural permite el crecimiento de cada uno de los miembros, 

brindándole soporte y apego entre sí, sin dejar a un lado la independencia necesaria para 

el alcance de la realización individual de cada miembro de la familia. Los autores Suárez 

y Vélez (2018) indican que “la familia es el primer espacio donde los niños se desarrollan 

socialmente a partir de un funcionamiento familiar determinado” (p.173). 

     La familia es la principal estructura en la cual se forjan los aspectos afectivos de una 

persona, se considera un sistema social abierto y dinámico, cada familia está configurada 

por sus estructuras particulares como lo es el tamaño, complejidad, composición, las 

características individuales de sus miembros, la posición sociocultural e histórica, de 

igual forma fomenta las pautas de interacción, delimita las conductas y facilita la 

comunicación (Alba, 2016).  Cada miembro de la familia aporta diferentes actitudes y 

comportamientos entre sí y las experiencias de cada miembro dentro de la familia como 

fuera de ella, están condicionados por los valores y normas que se establecen 

previamente, esto aporta aprendizajes, conocimientos y comportamientos que dan paso al 

establecimiento de las relaciones. 

     Los autores Uruk & Emir (citado en Cázares 2015) proponen que la familia como 

grupo primario, fomentan tres funciones básicas: un sentido de cohesión o lazo emocional 

en el cual se crean las condiciones para la identificación y pertenencia al grupo primario; 
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la adaptabilidad de adecuarse a los cambios de la estructura familiar y una red de 

experiencias de comunicación por medio de ellas los miembros de la familia escuchan, 

negocian e interactúan mutuamente. 

     La propuesta de los autores se relaciona con la planteada por Virginia Satir que expone 

que para que el funcionamiento de una familia se estable se necesita de comunicación 

positiva, la autoestima de todos sus miembros debe de ser autentica, y es necesario el 

establecimiento de reglas y mantener la cercanía con la sociedad.  

1.03.2 La adolescencia. 

     La etapa de la adolescencia es una transición del desarrollo en la cual surgen cambios 

físicos, cognitivos, emocionales y sociales, los cuales se asumen desde el entorno 

sociocultural y económico de cada persona; la pubertad se define como el proceso de 

maduración sexual; el inicio de la adolescencia y la pubertad como dos procesos 

simultáneos dentro del rango de edades de 11 a los 19 o 20 años, la pubertad, en las 

mujeres por lo general inicia entre los 9 a los 15 años y los hombres entre las edades de 

10 a los 16 años (Papalia, Wendkos Olds, y Dustin Feldman, 2009). El proceso de la 

adolescencia se da por subetapas, siendo la adolescencia temprana entre 11 a 14 años, la 

adolescencia media de 15 a 18 años y la adolescencia tardía a partir de los 18 en adelante 

aproximadamente a los 20 años de edad (Moreno, 2015). 

     Siguiendo la explicación de Papalia et al. (2009) el proceso de la pubertad implica 

cambios biológicos dentro de los cuales figuran los cambios hormonales, cambios físicos 

como el aumento de la estatura, peso, crecimiento muscular y óseo y la maduración 

sexual con la aparición de la espermaquia y menarquia. De acuerdo a Moreno (2015) la 

adolescencia es una etapa de constantes transformaciones donde se modifica la estructura 

corporal, los pensamientos, la identidad, y desde un aspecto familiar se modifican las 

relaciones entre los integrantes y la sociedad; así mismo indica que existe una diferencia 

entre pubertad y adolescencia esta radica en que la primera indica los cambios biológicos 

y físicos que conducen a la madurez sexual y la adolescencia se refiere a los cambios 

psicológicos, sociales y culturales. Los cambios que las y los adolescentes presentan 

durante la pubertad repercuten en la salud mental y el bienestar emocional, así como, la 
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inmersión en los espacios sociales que fomentan la resiliencia y socialización con pares 

en un determinado contexto sociocultural.  

     Según Papalia et al. (2009) los cambios psicológicos dependen de las interpretaciones 

de los propios adolescentes como de las personas que conforman su entorno social, 

indican que es una etapa en la cual comienzan a experimentar diferentes problemas como 

el inicio de la ingesta de alcohol, el abuso de sustancias ilícitas como la marihuana, los 

trastornos en la alimentación y la distorsión de la imagen corporal, depresión, ansiedad o 

suicidio, como las consecuencias negativas del contexto social como la violencia.  

     Al ser la adolescencia un periodo de cambios constantes, se enfrentan a la adaptación y 

aceptación de pares, el entorno que la familia y los compañeros fomentan mediante un 

ambiente positivo y de resiliencia, las y los adolescentes son motivados a tomar 

decisiones que beneficien la salud física, emocional y sexual. Por lo tanto, se coincide con 

que “lNos adolescentes que obtienen apoyo emocional en el hogar y que tiene buena 

adaptación en la escuela, tienen la mejor oportunidad de evitar los peligros de salud en la 

adolescencia” (Papalia et al., 2009, p.484). 

     Existen diversas teorías que dan indicios sobre los cambios significativos durante la 

adolescencia, como lo es la teoría piagetiana y sus cambios cognitivos, la cual indica que 

los adolescentes se encuentran en la etapa operaciones formales fomentando un 

pensamiento abstracto y de posibilidades lo que les permite comprender su entorno, otra 

de las teorías es la Erick Erickson, que indica que los adolescentes se encuentran en una 

etapa de crisis, expone que esta crisis se basa en la identidad.  

     La pubertad es una experiencia común para todas las personas, al igual que la etapa de 

la infancia, sin embargo, en la adolescencia las personas saben que se encuentran en 

diferentes cambios por lo cual la opinión y la comparación con las demás personas 

influye en el adolescente (McCormick, McKone y Mendle, 2015).  Las diferencias 

individuales de cada adolescente son fundamentales para la transición de la infancia a la 

adolescencia, estas diferencias pueden determinar el aspecto emocional y social de las y 

los jóvenes en comparación de aquellos que presentan problemáticas emocionales y 

comportamientos disruptivos.  
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     Los adolescentes conviven más con pares que con la familia, principalmente para 

comprender y adoptar los modelos de roles, amistad, afecto e intimidad, sin embargo, los 

valores principales son aprendidos en la familia y algunos son aprendidos mediante la 

socialización de los jóvenes (Offer y Church, 1991, citado en Papalia et al., 2009).  El 

hecho que las y los adolescentes acudan al establecimiento de relaciones interpersonal, 

fuera del sistema familiar, conlleva al desarrollo social y la realización de actividades que 

no son aceptadas dentro de las reglas de la familia, estas se consideran un impedimento 

para la experimentación y la autonomía que se encuentra en desarrollo en la adolescencia. 

     Para Korin (citado en Castells y Silber, 2003, p.80) indica que “la adolescencia debe 

ser vista como un momento en la etapa evolutiva de la familia; una etapa de crisis y 

crecimiento tanto para el adolescente como para los padres y la familia al completo como 

una unidad”. La hija o hijo adolescente no puede desligarse completamente de la 

estructura y funcionalidad familiar ya que depende de los miembros de familia para su 

bienestar, su autonomía y dependencia aun no es completa, así mismo, los padres también 

se encuentran inmersos en los cambios de los jóvenes ya que son las personas 

responsables de las necesidades, reglas y conflictos de los adolescentes y los demás 

integrantes de la familia.  

     Las relaciones con la familia cambian por diferentes factores como lo es la utilización 

del tiempo y el cambio en las relaciones interpersonales ya que da inicio la 

desvinculación y se fomenta la independencia; los conflictos suelen presentarse por 

discusiones personales como los son los permisos, citas, dinero, etc. (Papalia et al., 2009). 

La desvinculación y la independencia para los padres de familia representan un reto y el 

rompimiento de reglas posteriormente establecidas, el intercambio de opiniones en 

relación con las nuevas necesidades se convierte en un conflicto en la comunicación, los 

padres de familia temen al alejamiento de las hijas e hijos por las nuevas relaciones 

interpersonales y al rompimiento del status quo del núcleo familiar.  

     Los estilos de crianza que se han desarrollado en la familia son fuente inmediata de 

como el adolescente aceptara la autoridad parental; para Papalia et al. (2009) existe un 

control conductual que fomenta la escucha activa, explicación y negociación y un control 

psicológico en el cual los padres intentan persuadir los sentimientos, creencias, sentido 
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del yo de las y los hijos, en consecuencia, surge el daño en el desarrollo psicosocial y 

mental del adolescente.   

     Existen diferentes conflictos que surgen en la adolescencia en relación a la autoridad 

de los padres, estos son una consecuencia de la desvinculación e individualización que se 

ejerce en la adolescencia que suele ser compensada con el acercamiento, calidad en la 

relación padre-hijo y hermanas/os, así mismo, los pares y amistades de los adolescentes 

son más significativas, sin embargo, cuando existe el rechazo de un grupo social, el 

adolescente tiene más probabilidades de presentar problemas de adaptación. Para Papalia 

et al. (2009) las relaciones románticas implican diferentes roles y se desarrolla mediante 

la edad y las experiencias que presentan las y los adolescentes. 

1.03.3 El funcionamiento familiar según el Enfoque Sistémico. 

     El enfoque sistémico surge por medio de teorías como la de Bateson, el equipo de Palo 

Alto, Don Jackson, Milton Erickson, siendo su unidad de análisis la familia y sus 

integrantes, no considerándolos como una unidad aislada, sino como un conjunto de 

elementos que se influyen entre sí. Así como lo explica Viaplana, Muñoz, Felipe y 

Montesano (2016) existen propiedades sistémicas de la familia: 

 La familia como sistema abierto: individuos dinámicamente estructurados, que genera 

normas de funcionamiento, en parte independiente de las que son del comportamiento 

individual, y es abierto mediante exista un intercambio con el entorno. 

 Totalidad: el cambio afecta a todos los miembros de la familia, pues sus acciones 

mantienen interdependencia. 

 Límites: el sistema se compone de subsistemas (de pareja y filial) por lo cual existen 

límites difusos, claros y rígidos. 

 Jerarquía: existe una estructura jerárquica de acuerdo con su organización. 

 Retroalimentación: la conducta de cada miembro influye en los demás 

 Equifinalidad: se llega a una interacción a partir de orígenes y caminos diversos.  

 Tendencias a estados constantes: son reglas de interacción que son parámetros del 

sistema, son homeostáticas por su función de mantener el equilibrio en el sistema.  
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     Entendiendo a la familia como sistema se tiene que considerar aspectos importantes 

como lo es las relaciones que se tienen dentro de la familia, la estructura interna que 

indica las reglas, límites, jerarquía y los subsistemas de pareja y parental, así como las 

modificaciones que tienen lugar en la estructura de la comunicación (Brik y Cuellar, 

2016). 

     El enfoque sistémico considera a la familia como un sistema con identidad y dinámica 

interna propia que autorregula los procesos de cambio dentro de la familia, así mismo esta 

se encuentra inmersa en la cultura la cual puede ser considerada un factor de apoyo o 

riesgo para el sistema familiar e influyente en las demandas de cambio en la familia. Las 

relaciones intrafamiliares son multidimensionales puesto que existe una red de 

intercambios circulares, estos son intercambios complejos, verbales, no verbales, con 

expresión de emociones, siendo la intensidad de estas una de las características 

específicas del sistema (Espinal, Gimeno, González, s.f.). 

     Sobrino (2008) indica que la familia funcional, desde la terapia sistémica, se distingue 

por: a) la capacidad de resolver problemas, b) el clima emocional, c) la capacidad de 

adaptación a diferentes situaciones, d) la capacidad de regular la proximidad y distancia 

en las relaciones intrafamiliares y e) la formación de fronteras generacionales funcionales. 

El autor refiere que existen indicadores sociales, económicos, culturales y comunitarios 

que permiten la distinción de una familia funcional a una disfuncional. La familia 

constituye por naturaleza la herencia de rasgos culturales, valores y patrones de 

comportamiento a los individuos, por lo cual establece una identidad personal y familiar y 

define su funcionalidad en base a la socialización con el entorno.  

1.03.4 El funcionamiento familiar según el Modelo de Virginia Satir. 

     Según Virginia Satir (2002) la vida familiar depende en gran parte de la comprensión 

de los sentimientos y necesidades provenientes de los acontecimientos familiares 

cotidianos. Existen familias nutricias o conflictivas como sinónimos de funcional o 

disfuncional, una familia considerada nutricia, expresan una fluidez de armonía en las 

relaciones interpersonales, el contacto físico, manifestaciones de afecto hacia los demás, 

libertad de comunicar lo que sienten los miembros de la familia, capacidad de planificar, 
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capacidad de realizar ajustes a base de nuevas oportunidades de aprendizaje. En su 

contraste las familias consideradas conflictivas o disfuncionales, representan malestares 

físicos, la corporalidad y rostros de los integrantes de la familia reflejan sufrimiento y 

rigidez, no existe contacto visual, no hay muestras de afecto mutuo, no existe la tolerancia 

y se evitan mutuamente. 

          De acuerdo con la teoría de Virginia Satir, existen componentes que permiten que 

una familia se considere nutricia o conflictiva, son cuatro los factores que se definen 

como la autoestima, la comunicación, las reglas y el enlace con la sociedad.  

     Según Virginia Satir (2002) el concepto de autoestima se dirige a una actitud, un 

sentimiento, una imagen que se encuentra representada por la conducta; la explica 

mediante una analogía de “olla vacía” u “olla llena”, creía que la metáfora provocaba que 

las familias comprendieran lo que significaba tener una autoestima baja o una autoestima 

alta y los sentimientos que posee la persona en cada una de ellas.  

     Menciona la autora en otro apartado que los padres son los arquitectos de la familia, 

por lo tanto, conforman un modelo o guía de aprendizaje fundamental para el desarrollo 

de las niñas y niños, los padres de familia proyectan las sensaciones negativas que 

representa su “olla vacía”, los hijos e hijas introyectarán esas mismas características. 

Existen diversos espacios sociales en los cuales los niños y niñas interactúan, pero 

independientemente de esta influencia, la familia conformara la principal fuente de 

experiencias positivas o negativas.        

     En la familia “las reglas son una parte muy real de la estructura y funcionamiento 

familiar. Si es posible cambiarlas, podrá alterarse la interacción de la familia” (Satir, 

2002, p.143). La práctica de las reglas en la familia se vuelve un proceso inconsciente o 

de suposiciones, ya que no realizan que, en efecto, practican reglas que nadie había 

establecido. Las reglas que los padres implementan deben de ser constantes y realistas 

para mantener un orden en la convivencia de las personas que habitan en el mismo lugar. 

En la familia las reglas son establecidas por los padres quienes, en su rol de autoridad, 

deciden cuales son las adecuadas para la familia, sin embargo, se establecen reglas rígidas 
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o débiles que no son comprendidas por los integrantes de la familia y repercute en la 

libertad de expresión de emociones, opiniones, creencias e ideas. 

      Para Satir (2002) el enlace con la sociedad se refiere a “la manera como la gente se 

relación con otros individuos e instituciones ajenas a la familia” (p.18). Siendo la familia 

la principal institución de aprendizaje, la sociedad y las experiencias en ella, fomentan 

pensamientos, experiencias, opiniones, ideas, emociones y sentimientos que rigen a la 

persona. Para la autora, durante el proceso de comunicación los integrantes de la familia 

integran elementos como el cuerpo, los valores, las exceptivas, los sentidos que captan la 

realidad y el conocimiento adquirido a través de experiencias; todos los integrantes de la 

familia los realizan en diferente intensidad. Las experiencias individuales con los demás 

marcan el inicio del establecimiento de comportamientos y relaciones, aprendizajes 

adquiridos principalmente por medio de las relaciones en la familia durante el crecimiento 

y desarrollo.   

1.03.5 El funcionamiento familiar según el Modelo Circumplejo de Olson. 

     El modelo circumplejo de Olson propone tres dimensiones para explicar la 

funcionalidad familiar, las cuales son la cohesión, flexibilidad y comunicación, diferentes 

modelos teóricos relacionan variables sobre las tres dimensiones principales a lo largo de 

los años. Una de ellas es la cohesión la cual se define como “la vinculación emocional 

que los integrantes de la familia tienen unos con otros” (Olson, Russell, Sprenkle, 1989, 

p.9). Existen diferentes variables que se incluyen en esta dimensión como lo es la 

vinculación emocional, límites, coaliciones, tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, 

intereses y recreación. En esta dimensión se encuentran cuatro niveles que permiten 

conocer tipos de familias: desligadas, separadas, unidas o aglutinadas.  

 Desligadas (muy baja): suelen presentar extrema separación emocional, escaso 

involucramiento dentro de los miembros de la familia, existe demasiada separación 

personal e independencia, las personas suelen realizar sus propias tareas y mantienen 

sus intereses personales apartados. 

 Separadas (baja a moderada): presentan cierta separación emocional pero no es 

extrema, mientras el tiempo individual es importante, también lo es el tiempo y la 
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toma de decisiones en conjunto, algunas decisiones e intereses con compartidos con 

los demás. 

 Unidas (moderada a alta): existe el acercamiento emocional y la lealtad en las 

relaciones, el tiempo de conjunto es más importante, se enfatiza la unión y existen 

amigos en común a mismo los intereses personales. 

 Aglutinadas (muy alta): cantidad extrema de acercamiento emocional y se demanda 

lealtad, las personas son dependientes y reaccionan unos a otros, falta de separación 

personal y el espacio personal es escaso. 

     La adaptabilidad la define como “la habilidad del sistema marital o familiar de 

cambiar su estructura de poder, relaciones de rol y reglas en respuesta a estresores 

evolutivos y situacionales” (Olson et al., 1989, p.12). Se incluyen conceptos como la 

asertividad, control, disciplina, negociaciones, roles y reglas, esta dimensión se centra en 

la estabilidad y la posibilidad de cambiar cuando sea necesario dentro de la familia en 

esta dimensión también los autores determinan niveles de adaptabilidad: rígidas, 

estructuradas, flexibles y caóticas. 

 Rígida (muy baja): una persona es demasiado controladora, los roles son estrictamente 

definidos y las reglas no cambian. 

 Estructurada (baja a moderada): es menos rígida, el liderazgo es menos autoritario y 

controlador y es compartido con la familia, algunos roles son compartidos pero 

estables, existen cambios en algunas reglas. 

 Flexible (moderada a alta): el liderazgo es equitativamente compartido, los roles son 

compartidos y las reglas pueden cambiar. 

 Caóticas (muy altas): el liderazgo es limitado, las decisiones son impulsivas, los roles 

son indefinidos y cambian de persona a persona. 

     Para Olson et al. (1989) la comunicación es la tercera dimensión y es considerada una 

dimensión facilitadora, funciona como una transición de las dimensiones de cohesión y 

adaptabilidad. Una comunicación positiva representa diferentes habilidades como lo es la 

empatía, la escucha activa y los comentarios de apoyo; una comunicación positiva 

permite el intercambio de las necesidades de los miembros relacionadas a la cohesión y 



21 
 

adaptabilidad, en su contraposición, las habilidades de comunicación negativa figuran los 

dobles mensajes o critica, que reduce la capacidad de los miembros a compartir 

sentimientos y necesidades por lo cual delimita el intercambia de cohesión y 

adaptabilidad. Por lo tanto, la comunicación se considera un elemento modificable, ya 

que al cambiar los estilos y estrategias de comunicación se modificará el tipo de cohesión 

y adaptabilidad de la familia (Medellín, Rivera, Peñaloza, Kanán, Rodríguez, 2012). 

    De acuerdo con Ferrer (2013), describe el funcionamiento familiar de Olson como “la 

interacción de vínculos afectivos entre los miembros de la familia (cohesión) y que pueda 

ser capaz de cambiar su estructura con el fin de superar las dificultades evolutivas 

familiares (adaptabilidad)” (p.52). Así mismo propone que el funcionamiento familiar 

balanceado es aquel que posibilita a la familia mantener la estabilidad de crecimiento a lo 

largo del ciclo de la familia.  

     De igual forma para otros autores indican que el modelo circumplejo de Olson 

propone tres dimensiones, siendo la cohesión aquella dimensión que permite el grado de 

unión afectiva con los mismos miembros de la familia, en relación a la adaptabilidad ellos 

la señalan como sinónimo la flexibilidad que da paso a normas y liderazgo en la familia y 

concuerdan que la comunicación es una dimensión facilitadora de las dos primeras (Bazo-

Alvarez, Bazo-Alvarez, Aguila, Peralta, Mormontoy y Bennett, 2016). 

     Dentro de la teoría del Modelo Circumplejo de Olson se considera tres tipos de familia 

generales los cuales son: extremas, de rango medio y balanceadas; dentro de estos tres 

tipos de familia se incluyen dieciséis tipos de familia por las diferentes interrelaciones de 

las dimensiones de cohesión y adaptabilidad, siendo la comunicación una dimensión 

facilitadora para ambas. Dentro del conjunto de familias balanceadas o equilibradas se 

consideran las más funcionales para el desarrollo familiar en ella se encuentran cuatro 

tipos, del conjunto de familias extremas se consideran cuatro tipos las cuales son las más 

disfuncionales para el bienestar de la familia y del conjunto de familias de rango medio se 

consideran ocho tipos de familia que oscilan dentro de las características de las dos 

dimensiones y tienen puntuaciones extremas en una sola dimensión. “El grado de 

cohesión y flexibilidad que presenta cada familia puede constituir un indicador del tipo de 
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funcionamiento que predomina en el sistema: extremo, de rango medio o balanceado” 

(Schimidt, Barreyo, Maglio, 2010, p.31). 

Tabla 1: 

 Tipos de familia según la teoría de Olson 

Familias balanceadas o 

equilibradas 

Familias de rango medio Familias extremas 

 Flexible-Separada 

 Flexible-Unida 

 Estructurada-Separada 

 Estructurada-Unida 

 Caótica-Separada 

 Caótica-Unida 

 Flexible-Aglutinada 

 Estructurada-

Aglutinada 

 Rígida-Unida 

 Rígida-Separada 

 Estructurada-Desligada 

 Flexible-Desligada 

 Caótica-Desligada 

 Caótica-Aglutinada 

 Rígida-Aglutinada 

 Rígida-Desligada 

Nota: Tipología general del Modelo Circumplejo de Olson, tres tipologías de familia generales que 

describen a su vez el funcionamiento familiar. Tabla elaborada por las investigadoras. 

     Por lo tanto “los niveles balanceados de cohesión y adaptabilidad (bajo y alto) tienden 

a reflejar más bienestar en el funcionamiento familiar, mientras que los niveles no 

balanceados de cohesión y adaptabilidad (muy bajo o muy alto) tienden a reflejar un 

funcionamiento familiar problemático” (Kim, 2013, pág. 170).  

        Para el Olson et al. (1989) no existe un absoluto mejor funcionamiento, explica que 

las familias y sus integrantes presenta conflictos o problemas si su funcionamiento 

siempre se encuentra en los rangos extremos, es decir, que no permiten que la familia se 

adapte ante los conflictos y no exista la cohesión y comunicación dentro del núcleo 

familiar. 
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     Por lo cual en la teoría del Modelo Circumplejo se describen dieciséis tipos de familia 

que representan el funcionamiento de una familia, el cual puede modificarse o cambiar 

mediante la comunicación, esta crea el balance entre la cohesión y adaptabilidad en la 

familia. 

1.03.6 La comunicación. 

     La comunicación, en definición de Cáceres (1991, p.37) es “el proceso por el cual se 

intercambia información, ideas, creencias, valores y sentimientos entre dos o más 

personas”. Sigue mencionando el autor, que las características principales de la 

comunicación responden al qué y cómo se dicen las palabras, puesto que las palabras 

tienden a tener diferentes significados en función del tono de voz (sarcasmo, enojo, 

interés), la postura corporal, los gestos, del momento que se diga, de las personas 

presentes.  En el proceso de comunicación existen dos factores importantes como lo es la 

comunicación verbal y la no verbal, para comprender correctamente un mensaje se 

necesita de la atención para responder a una situación o tema que se confecciona en el 

momento creando de esa manera el intercambio de información. 

     De acuerdo con Wahlroos (1978) la comunicación es cualquier comportamiento que 

lleva consigo un mensaje que es percibido por otra persona; ya sea que el mensaje sea 

verbal o no, intencionado o no, la percepción del mensaje pode ser consciente o 

inconsciente, distorsionada o exacta. Y para los autores Marc y Picard (citado en Rizo, 

2011) la comunicación se define como un conjunto de elementos en interacción en la cual 

toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los elementos.   

     Wahlroos (1978) indica que la comunicación puede ser positiva y constructiva o ser 

negativa y destructiva, sin embargo, en un conflicto, la comunicación puede presentar una 

intención consciente positiva y ser percibida como negativa.  Las reacciones de la persona 

que responde a un mensaje pueden ser acorde o no al tema principal, existen factores que 

influyen en esa repuesta como lo es las emociones que la persona presenta en ese 

momento, la situación y tema del que se habla, situaciones pasadas similares que 

provocan que la comunicación sea percibida como incongruente.  
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     A través de la comunicación se transmites ideas, pensamientos, sentimientos, 

creencias, valores; verbalizados mediante el diálogo, sin embargo, las conductas y 

acciones generan un tipo de comunicación no verbal; ambas formas deben de ser 

congruentes al momento de establecer comunicación en las diferentes relaciones sociales, 

por lo cual las personas son responsables de las propias opiniones y acciones y dar paso a 

una mejor comunicación y ambiente social (Suárez y Vélez, 2018).  De acuerdo con Díaz 

(2016) existen características que interrumpen o distorsionan la comunicación asertiva, 

como lo es el temor, juicios de valor, interrupciones, amenazas, contradicciones e 

incapacidad de escuchar; esto conlleva a que las relaciones interpersonales sean 

conflictivas y a desarrollar una comunicación pasiva o agresiva con el entorno social.  

     Para Watzlawick (1991) la comunicación presenta tres aspectos interdependientes 

importantes, la sintáctica que se refiere a los problemas relativos a transmitir información 

y su codificación; la semántica que se refiere al significado de la comunicación y el 

aspecto pragmático que indica los efectos de la comunicación sobre la conducta, así 

mismo menciona que en el proceso de la comunicación existen factores que se transmiten 

como los es la información, pero también, las conductas o reacciones que se realizan en el 

proceso comunicativo, tanto del emisor como del receptor. De acuerdo con la teoría del 

autor la comunicación no es un proceso lineal, sino que se convierte en un intercambio 

constante entre emisor y receptor creando una relación, puesto que ambas partes 

reaccionan de acuerdo con el efecto que se produzca en la comunicación. 

     Para Rizo (2011) la comunicación es un sistema abierto de interacciones, porque se 

compone por intercambios, fuerza y tensiones, así como información y significados, que 

dan lugar al desarrollo, la regulación y el equilibrio del sistema en un determinado 

contexto social, esta afirmación concuerda con lo que Moldes Núñez (2010) propone, e 

indica que la comunicación es esencial para el desenvolvimiento de toda persona, no solo 

por el hecho que satisface necesidades básicas sino, también, permite la exploración del 

entorno y la adaptación al medio social. 
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1.03.7 La comunicación familiar. 

     Siendo la comunicación el aspecto más importante para mantener relaciones entre sí, 

en el núcleo familiar promueve el bienestar tanto del grupo como a cada integrante. Así 

como lo mencionan los autores Araujo, Ucedo y Bueno (2018) la comunicación en la 

familia permite que la cohesión se mantenga, esto se relaciona con la teoría del Modelo 

Circumplejo de Olson, pues determinan que la comunicación es un aspecto esencial para 

mantener y dar soporte a la unión familiar y a sus relaciones dentro y fuera de su familia.  

    Al igual que Cáceres (1991) indica que la comunicación entre los integrantes de la 

familia tiende a alterarse en forma, intensidad y duración, y estas formas de comunicación 

son reproducidos en la sociedad, así mismo llega a la conclusión que una familia 

funcional usa la comunicación para crear y mantener relaciones benéficas para cada uno 

de sus miembros. 

     Según Wahlroos (1978) la familia en un conflicto, el motivo principal es la 

incapacidad de comunicar el afecto lo que imposibilita que puedan ser captados o 

reconocidos por los integrantes de la familia. Un componente importante dentro de los 

procesos de comunicación es el afecto con el cual se transmiten los mensajes, es visible 

mediante los gestos, movimientos, tono de voz y acercamiento y establece una relación 

entre el receptor y emisor. 

     El autor indica que “la llave del mejoramiento de las relaciones familiares y por lo 

mismo de la salud emocional en general, se halla en la comunicación” (Wahlroos, 1978, 

p.11).  El autor implementa la interrelación de la comunicación y el concepto de sí 

mismo, por lo cual se deduce que el concepto de sí mismo que los hijos introyectan en el 

desarrollo presenta influencia de los padres, como estos comunican y fomentan la 

autoestima, aceptación y la regulación de la expresión de sentimientos.  Según Midori 

(1998) indica que el grupo de trabajo de Watzlawick hace referencia que las conductas 

reproducidas son eminentemente una forma de comunicación y desde  una  perspectiva 

familiar se infiere que la comunicación no solo es verbal sino también no verbal que 

conllevan una intencionalidad y un mensaje. 
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     La expresión de necesidades básicas es vital para el desarrollo, convivencia y ciclo de 

vida en la familia, la expresión de deseos, opiniones, ideas y necesidades promueve una 

comunicación en conjunto que permite la transmisión de información y sentimientos en 

una situación determinada, los integrantes de la familia deben de ser receptivos para que 

dicha comunicación sea éxitos y reduzca las interpretaciones erróneas en el núcleo 

familiar.  

     Los patrones de comunicación en el núcleo familiar no son en su totalidad sanos o 

insanos, la diferencia es la comunicación disfuncional, ya sea verbal o no verbal, entre el 

receptor o el transmisor (Cáceres, 2011). 

     En la familia “la cantidad del tiempo es importante y la calidad imprescindible” 

(Moldes y Cangas, 2010, p.35). Estos componentes del tiempo en familia, que, de 

acuerdo con la sociedad cambiante, son precisamente de lo que las personas parecen 

carecer: la cantidad y la calidad del tiempo, conceptos totalmente diferentes pero 

acoplados y necesarios para favorecer la comunicación familiar.  

1.03.8 La comunicación según Virginia Satir. 

     Para Satir (2002) “la comunicación es el factor individual más importante que afecta la 

salud y las relaciones de una persona con las demás (…) la comunicación se desarrolla 

con sombras del pasado y no con personas reales” (pp. 93, 68). Siendo la comunicación 

un proceso aprendido fomenta las bases de la construcción tanto de relaciones 

interpersonales como la vida misma; las personas aprenden un patrón intergeneracional 

de comunicación, el cual pudo haber sido correcto o inestable, pero brinda la oportunidad 

de reaprender uno nuevo. 

     En los procesos de comunicación existen dos aspectos importantes, el escuchar y 

observar, mediante estos procesos se realizan suposiciones correctas o incorrectas y se 

aceptan como tal (Satir, 2002). La atención que una persona brinda a los demás en el 

desarrollo de un dialogo y conversación induce a la comprensión de lo hablado, las 

respuestas son afines al tema central. Los integrantes de la familia brindan comentarios 
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que pueden o no ser concordantes con la conversación, y mediante este proceso se sustrae 

o se interpreta erróneamente la información. 

     En la teoría de la autora, se menciona rasgos de los diferentes cinco patrones de 

comunicación, cuatro de ellos son los que se considera un patrón de comunicación 

inadecuado y el ultimo promueve una comunicación apropiada. El aplacador se muestra 

en desacuerdo con los demás, recurre a la aprobación de otros, acepta las críticas o 

comentarios de los demás y presenta una postura corporal de mártir o humilde. En 

contraposición, el acusador o inculpador, es una persona que encuentra defectos 

constantemente, presenta pensamientos de superioridad, malinterpreta las acciones o 

palabras expresadas por las demás personas y mantiene una postura de defensa constante 

(Satir, 2002). 

     El tercer patrón de comunicación es el calculador evita la expresión afectiva, utiliza la 

razón como medio de expresarse, utiliza palabras abstractas que no refieren una mayor 

comprensión y la postura corporal es distante; por último integra la persona distractora 

suele utilizar palabras irrelevantes al tema de conversación, por lo cual el entablar 

relaciones interpersonales se vuelve un desafío, lo expresado no es relevante para las 

demás personas y produce un sentimiento de aturdimiento al no acoplarse a los demás y 

la postura corporal es incongruente o distraída (Satir, 2002). De igual manera la autora 

integra otro patrón al cual le da el nombre de comunicación niveladora, lo cual 

corresponde a un estilo de comunicación asertivo; la persona presenta una comunicación 

fluida, el mensaje verbal y no verbal es congruente y honesto, comprende las 

consecuencias de sus expresiones, brinda comentarios no hirientes hacia los demás, esta 

forma permite la resolución de conflictos y la construcción de relaciones satisfactorias.  

1.03.9 Comunicación familiar positiva. 

      De acuerdo a Diez (citado en Higueros, 2014) en una comunicación positiva existen 

características importantes que permiten diferenciarla de la comunicación negativa, 

dentro de las características se incluye el compartir dentro de los integrantes de familia las 

aficiones y agrados entre sí, las experiencias de cada miembro son valoradas y escuchadas 

con atención, el diálogo es una tarea abierta, libre en expresión emocional y existe la 
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retroalimentación constante entre los interlocutores, así mismo indica que las reglas y 

normas del hogar son cumplidas y a pesar de que existan problemas encuentran una 

solución que beneficie a todos los integrantes de la familia. A nivel emocional la 

transmisión y expresión de emociones positivas como la confianza, la pertenencia y 

seguridad está presente en las conversaciones y ante situaciones problemáticas propias del 

ciclo de la familia, los padres demuestran afecto hacia sus hijas e hijos y se transmiten 

valores como el respeto. Así mismo Araujo et al. (2018) indican que la comunicación 

positiva y de calidad entre padres e hijos adolescentes, beneficia a ambos porque reducen 

las condiciones de riesgo, promueve el desarrollo social, la inclusión de valores, un estilo 

de vida saludable, autoconfianza y autoestima como una satisfacción de vida.  

      La comunicación positiva para Cáceres (1991) es sinónimo de funcional y la define 

como aquella donde los mensajes son claros, cuando la idea o significado son percibidos 

correctamente, el receptor confronta para permitir la comprensión clara del mensaje. Un 

factor que promueve una comunicación funcional es la retroalimentación constante de la 

idea principal que se desea transmitir.  

     En la relación de pareja es importante que la comunicación sea constante para resolver 

conflictos, las interpretaciones incorrectas dan lugar un ciclo de una comunicación 

deficiente y carente de sentido y emotividad. Los conflictos en pareja provocan en los 

integrantes de familia un estado de confusión puesto que ambos padres representan un rol 

de autoridad en el hogar. 

     Las familias con patrones funcionales de comunicación tienen presente la libertad, la 

expresión y respeto de sentimientos, comportamientos e interese mutuos; y menciona que 

a mayor autenticidad y apertura en la comunicación en la familia más posibilidades de un 

funcionamiento familiar funcional. 

     Siguiendo a Cáceres (1991) la comunicación familiar funcional presenta características 

importantes, las cuales son: 

 El afecto: mensajes verbales o no verbales congruentes fortalece las respuestas 

afectivas adecuadas; los miembros de la familia brindan una respuesta espontánea, 
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sincera, receptiva y retroalimentación en el dialogo, estos elementos se combinan en 

cantidad y frecuencia diferente en el núcleo familiar. 

 Claridad: es la expresión de lo que se quiere, se siente y se necesita en un determinado 

momento. 

 Congruencia: el mensaje verbal y no verbal debe de mantener una sincronía constante. 

 Oportuna: es decir, la persona expresa lo que siente, quiere y necesita tomando en 

cuenta los recursos disponibles, la disposición y el estado de ánimo de quien la 

escucha. 

 Verificadora: la persona confronta y asegura que el mensaje es el mismo que le fue 

enviado, por lo cual recibe, analiza y explora los significados del mensaje. 

 Retroalimentación: la persona que comunica verifica las respuestas brindadas en la 

interacción, confirmando la intención inicial del dialogo.  

     A manera de conclusión, al fortalecer la interacción familiar, el cumplimiento de las 

necesidades afectivas y la expresión de inquietudes se alcanzan la disminución de 

tensiones y conflictos familiares, el individuo en la familia percibe comprensión, 

satisfacción, apoyo e importancia y valor que merece como persona. 

1.03.10Comunicación familiar negativa. 

     En su contraparte la comunicación negativa representa características específicas, 

según los menciona Diez (citado en Higueros, 2014) la principal tarea de la comunicación 

negativa es el impedimento de la comunicación que surge por la expresión de gritos, 

insultos, reproches, gestos desfavorables, amenazas, las discusiones constantes y la 

acusación. Estas características promueven en la familia el desequilibrio emocional y la 

carencia de una comunicación estable dando como resultado la inestabilidad y 

distanciamiento en las relaciones familiares.  Concuerdan Araujo et al. (2018) que una 

comunicación negativa entre padres e hijos adolescentes está asociada con la 

insatisfacción de necesidades y el riesgo a presentar conductas como la ingesta de 

alcohol, utilización de drogas, trastornos alimenticios o baja autoestima, las necesidades 

afectivas son carentes y el establecimiento de los límites no es funcional.  
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     Según Cáceres (1991) existen factores que alteran la comunicación en el núcleo 

familiar: 

 Contenido y forma del mensaje: el mensaje verbal es contradictorio o incongruente 

con el no verbal.   

 El emisor disfuncional: indica la expresión confusa de sentimientos, expresiones, 

inhabilidad de definir necesidades e incongruencia de la comunicación verbal y no 

verbal. Las personas utilizan los supuestos  

 Supuestos: la persona da por hecho que conoce lo que el receptor siente o piensa 

dentro de la comunicación.  

 Mensajes incompletos: el emisor no termina de expresar el mensaje y asume que 

quién escucha lo comprendió.  

 Generalizaciones: el mensaje describe conductas o criterios en términos generales en 

vez de realizar observaciones específicas que conlleven al dialogo y la comprensión.  

 Hablar por otros: la persona tiende a intervenir en el dialogo de otra, con lo cual limita 

la participación de las demás. 

 Expresión confusa de sentimientos: la expresión de sentimientos se encuentra 

encubierta ya sea por temor o rechazo.  

     Así mismo existen factores que son propiamente del rol del receptor, que influyen en 

la interrupción de una comunicación adecuada: 

 El receptor disfuncional: el mensaje no es recibido por el receptor con la 

intencionalidad inicial, debido al fracaso al escuchar, distorsión del mensaje o 

interpretación errónea.  

 Fracaso al escuchar: el receptor no comprende el mensaje inicial por falta de atención.  

 Ofensividad: se reacciona a un mensaje negativamente, aunque su connotación se o 

no ofensiva. 

 Carencia de exploración: los mensajes no son claros, sin embargo, el receptor no 

indaga para comprender el mensaje. 
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     Existen patrones de interacción que llegan a hacer inadecuados en la comunicación, 

Cáceres (1991) indica que pueden ser severo/leve, crónico/agudo o abierto/descubierto, 

así mismo la causa de conservar esos patrones surgen de la vida emocional de la familia, 

ansiedad o temor y de la percepción de los integrantes de la familia. Dentro de las fuentes 

de ansiedad se puede mencionar: 

 La familia teme el acercamiento: ya sea por conflictos y por lo cual encuentran un 

equilibrio patológico en la distancia de los miembros donde el acercamiento produce 

temores o rechazo. 

 La familia teme la distancia: la familia utiliza el miedo a la distancia para impedir que 

uno de los miembros rompa la unión y cercanía familiar.  

 La familia teme la diferenciación: en este tipo de familia surge la desaprobación o 

exclusión del núcleo familiar al integrante que se perciba diferente. 

 La familia teme herirse unos a otros: el miedo de producir dolor por medio de la 

expresión de sentimientos negativos lleva a la familia a impedir toda expresión 

emocional o reducirla. 
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Capítulo II 

2. Técnicas e instrumentos 

2.01 Enfoque y modelo de investigación 

    Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó el modelo de investigación 

cuantitativo con un enfoque descriptivo. Para fines investigativos se hizo uso de pruebas 

psicológicas estandarizadas para medir y recoger información sobre los conceptos o 

variables acerca de la comunicación y del funcionamiento familiar. También tuvo un 

enfoque ligado con la Psicología Clínica, ya que es una rama de la Psicología que se 

dedica a la prevención e intervención terapéutica en personas que padecen algún malestar 

psicológico que no les permite desarrollarse adecuadamente como personas. La línea de 

investigación psicológica que se llevó durante la investigación fue, la línea de 

investigación de Salud Mental y Familia. 

2.02 Técnicas 

 Técnicas de muestreo. 

 

     Para la selección de la muestra se utilizó la técnica no aleatoria por conveniencia, 

consistió en seleccionar a los sujetos por conveniencia, accesibilidad y proximidad al 

investigador. Para la realización de la investigación la muestra constó de 30 padres de 

familia e hijos que asisten al centro educativo Escuela Oficial Urbana Mixta No. 85, 

Ciudad de Plata II, Jornada Matutina. Los criterios que se tomaron en cuentan fueron: 

edad, asistencia al establecimiento educativo, disponibilidad de tiempo de los padres y los 

hijos para participar en la investigación. 

 

 Técnicas de recolección de datos. 

    Se utilizaron dos instrumentos psicológicos estandarizados para recolectar la 

información estadística, la muestra que se utilizó fue de 30 padres de familia y 30 

adolescentes, quienes cursan el grado de sexto primaria en el centro educativo Escuela 

Oficial Urbana Mixta No. 85, Ciudad de Plata II, Jornada Matutina. Durante el estudio se 

aplicaron pruebas psicológicas estandarizadas, con la finalidad de describir la 
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comunicación y el funcionamiento familiar. Dentro de los instrumentos a utilizar para dar 

respuesta a los objetivos planteados son: 

 Escala de Comunicación entre el Adolescente y sus Padres (PACS) 

 

Se administró la Escala de Comunicación entre el Adolescente y sus Padres (PACS), 

elaborado por Barnes, Olson (1982). Consta de dos indicadores: el grado de franqueza en 

la comunicación familiar y la presencia de problemas en la comunicación familiar, dando 

un total de 20 ítems en la escala de medición tipo Likert, cuenta con un formato general 

para padres de familia como para los hijos. Se utilizó con una población de 30 padres de 

familia y sus hijos o hijas que cursan el grado de sexto primario en la Escuela Oficial 

Urbana Mixta No. 85, Ciudad de Plata II, Jornada Matutina, con el objetivo de identificar 

el grado de claridad de la comunicación que presentan. 

 

 Escala de Funcionamiento Familiar FACES III 

 

     Se utilizó la Escala de Funcionamiento Familiar FACES III elaborado por Olson, 

Russell, Sprenkel (1989), el cual evalúa dos categorías correspondientes a la cohesión y 

adaptabilidad; consta de 20 ítems de medición tipo Likert y brinda una tipología familiar 

de acuerdo con la cohesión y adaptabilidad. Se administró a una muestra de 60 personas, 

30 padres de familia y 30 hijos o hijas adolescentes, que cursan el grado de sexto primaria 

en la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 85, Ciudad de Plata II, Jornada Matutina; con la 

cual se describió el funcionamiento familiar de los padres e hijos, se analizó el 

funcionamiento familiar a través de los componentes de cohesión y adaptabilidad familiar 

y se evidenció el tipo de familia que presentan de acuerdo al cuestionario.  

 

 Técnicas de análisis de datos. 

      Para el análisis de resultados se realizó la tabulación de datos por medio del programa 

Excel de cada instrumento utilizado, se inició con un conteo de las categorías que 

describe cada una de las pruebas para conocer los resultados estadísticos. Posteriormente 

se realizaron gráficas que demuestren la descripción del análisis de los resultados de las 

pruebas a utilizar. 
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2.03 Instrumentos 

     Dentro de los instrumentos que se utilizaron para dar respuesta a los objetivos 

planteados en la investigación son: 

 Consentimiento informado 

     Se utilizó el instrumento de consentimiento informado, con el fin de solicitar 

autorización a los padres de familia para la participación en el estudio, así como la 

autorización en la participación de las hijas o hijos. Se explicó el objetivo de la 

investigación, los fines prácticos, la confidencialidad y publicación de la información que 

fue recabada. 

 Ficha de datos sociodemográficos  

    Se elaboró una ficha de datos sociodemográficos con la cual se recabó información 

complementaria de los padres de familia.  

 Escala de Funcionamiento Familiar FACES III 

     La Escala de Funcionamiento Familiar FACES III elaborado por Olson, Russell, 

Sprenkel (1989), se aplicó con el objetivo de analizar el funcionamiento familiar a través 

de los componentes de cohesión y adaptabilidad familiar, y así evidenciar que tipo de 

familia predomina en la población muestra.  

     FACES III, permite que una persona pueda obtener una visión de su funcionamiento 

familiar, clasificando a una familia dentro de un rango de 16 tipos específicos o 

simplemente en tres grupos más generales correspondientes a familias balanceadas, de 

rango medio y extremas. 

     Consta de un formato de aplicación tanto para padres como hijos comprendiendo 20 

ítems, los cuales se puntean a través de una escala de Likert, con un rango de uno a cinco 

puntos desde una visión cuantitativa y una forma cualitativa contempla los parámetros: 

nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre, siempre. La escala está destinada a valorar 

el nivel de cohesión (10 ítems, numeración 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) y 

adaptabilidad (10 ítems, numeración 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20). 
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Ilustración 1:  

Modelo Circumplejo de Olson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sigüenza, G. (2015). Funcionamiento Familiar según el Modelo Circumplejo de Olson. Ecuador. 

 

 Escala de Comunicación entre el Adolescente y sus Padres (PACS) 

     La Escala de Comunicación entre el Adolescente y sus Padres (PACS), fue elaborada 

por Barnes y Olson (1982) y se administró con el fin de identificar el grado de claridad de 

la comunicación de los padres e hijos.  

     La escala presenta un formato para los padres y otro para los hijos, se componen de 20 

ítems y consta de dos subescalas que miden: 1) el grado de franqueza en la comunicación 

familiar (10 ítems, numeración 1, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17); y 2) la presencia de 

problemas en la comunicación familiar (10 ítems, numeración 2, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 18, 

19, 20) las cuales se puntean a través de una escala de Likert, con un rango de uno a cinco 

puntos desde una visión cuantitativa y de una forma cualitativa contempla los parámetros: 
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completamente en desacuerdo, moderadamente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, moderadamente de acuerdo y completamente de acuerdo. 

     Los resultados se calcularon, sumando la valoración numérica de los 10 ítems; para el 

grado de franqueza una puntuación de 0-25 indica un nivel bajo y de 26-50 puntos indica 

un nivel alto de franqueza en la comunicación de los padres e hijos. En relación con la 

presencia de problemas en la comunicación, una puntuación de 0-25 indica un nivel bajo 

y 26-50 indica un nivel alto de problemas en la comunicación entre el hijo y los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

2.04 Operacionalización de objetivos, categorías/variables 

 

Objetivos 

Específicos 
Categorías/variables 

Definición 

operacional de 

indicadores 

Instrumentos 

Conocer los 

componentes de 

cohesión y 

adaptabilidad 

familiar. 

 

Funcionamiento familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes: Cohesión 

Adaptabilidad 

 

Para Olson el 

funcionamiento 

familiar se explica 

mediante las 

dimensiones de 

cohesión, 

flexibilidad y 

comunicación; 

siendo la ultima una 

dimensión 

facilitadora dentro 

de las dos primeras. 

El funcionamiento 

familiar surge de la 

interrelación de las 

características de las 

dimensiones, en su 

contrario el 

funcionamiento 

familiar negativo 

surge de los rasgos 

extremos de las tres 

dimensiones.  

La cohesión familiar 

se define como la 

Escala de 

Funcionamiento 

Familiar 

FACES III. 
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vinculación 

emocional que los 

integrantes de la 

familia tienen unos 

con otros. 

La adaptabilidad se 

define como la 

habilidad del sistema 

marital o familiar de 

cambiar su 

estructura de poder,  

relaciones de rol y 

reglas en respuesta a 

estresores evolutivos 

y situacionales. 

Evidenciar el tipo 

de familia que 

presentan los 

padres e hijos. 

 

Tipos de familias 
Según Olson existen 

tres tipos de familia 

generales: 

Familias 

balanceadas o 

equilibradas son las 

más funcionales para 

el desarrollo 

familiar: 

 Flexible-

Separada 

 Flexible-Unida 

 Estructurada-

Separada 

 Estructurada-

Escala de 

Funcionamiento 

Familiar 

FACES III. 
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Unida 

 

Familias extremas 

son las más 

disfuncionales para 

el bienestar de la 

familia: 

 Caótica-

Desligada 

 Caótica-

Aglutinada 

 Rígida-

Aglutinada 

 Rígida-

Desligada 

 

Familias de rango 

oscilan dentro de las 

características de las 

dos dimensiones y 

tienen puntuaciones 

extremas en una sola 

dimensión: 

 Caótica-

Separada 

 Caótica-Unida 

 Flexible-

Aglutinada 

 Estructurada-
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Aglutinada 

 Rígida-Unida 

 Rígida-Separada 

 Estructurada-

Desligada 

 Flexible-

Desligada 

Identificar el grado 

de franqueza y la 

presencia de 

problemas en la 

comunicación 

familiar de padres 

e hijos de sexto 

grado primaria.     

 

 

 

 

 

Grado de franqueza de 

la comunicación familiar 

y presencia de 

problemas en la 

comunicación familiar. 

Araujo, Ucedo y 

Bueno (2018) 

indican que el nivel 

de la comunicación 

en la familia permite 

la cohesión, la unión 

familiar y las 

relaciones de los 

integrantes.  

 

 Una clara 

comunicación 

intrafamiliar 

ayuda a una 

mejor 

comprensión de 

las necesidades, 

intereses, afectos 

y búsqueda de 

soluciones de los 

miembros de la 

familia. 

 La presencia de 

problemas crea 

Escala de 

Comunicación 

entre el 

Adolescente y 

sus Padres 

(PACS). 
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el desligamiento 

de las relaciones, 

las necesidades  

afectivas no 

cumplidas y 

límites rígidos, 

da lugar a una  

comunicación 

ineficaz, 

excesivamente 

crítica o de 

carácter 

negativo. 
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Capítulo III 

3. Presentación, interpretación y análisis de los resultados 

3.01 Características del lugar y de la muestra   

3.01.1 Características del lugar. 

     El centro educativo en el cual se realizó la investigación lleva por nombre Escuela 

Oficial Urbana Mixta No. 85, Ciudad de Plata II, está ubicada en la zona 7 Ciudad de 

Plata II en la Ciudad Capital. Se encuentra en una zona etiquetada como roja o peligrosa 

con un índice de violencia moderado, sin embargo, alrededor del centro de estudio se 

encuentran diferentes residenciales, así mismo diferentes establecimientos educativos 

privados por lo cual la seguridad policial es constante. Es una institución que promueve la 

inclusión escolar aceptando y realizando modificación estructurales y curriculares a 

beneficio de alumnas y alumnos con alguna discapacidad motora principalmente, así 

mismo se han realizado diferentes estudios en dicha institución a nivel de diversificado y 

universitario.  

      La estructura del centro de estudios cuenta con un solo nivel, tiene salones disponibles 

para cada grado y sección, cuenta con un salón de usos múltiples, sanitarios para niñas, 

niños y catedráticas/os, cuenta con salón de dirección y cocina para el personal educativo, 

así mismo cuenta con áreas verdes y espacios recreativos.  

     El plantel estudiantil únicamente brinda atención escolar a niñas y niños de primero a 

sexto primaria dividiendo cada grado en dos secciones, A y B respectivamente, cada 

sección cuenta con aproximadamente de 20 a 30 alumnas y alumnos teniendo una 

profesora o profesor por sección, el horario de estudio inicia de 7:30 am. a 12:30 p.m. de 

lunes a viernes. Realizan actividades cívicas y ciudadanas, incluyen clases 

extracurriculares como la práctica de diferentes deportes en un espacio recreativo y fuera 

del plantel de estudios, tanto profesores y alumnos conviven con las diferentes entidades 

educativas del sector.  
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3.01.2 Características de la muestra. 

     Para fines del estudio se seleccionó a una muestra de 60 personas, entre ellas 30 

alumnas o alumnos de sexto primaria de la sección A y B, así mismo se citó a los 30 

padres de familia de cada adolescente; para dicha autorización se solicitó por escrito al 

director del establecimiento educativo quien autorizo la realización del estudio. Las y los 

alumnos de sexto primaria oscilan entre un rango de edad de 11 a 14 años, esto demuestra 

que la mayoría se presenta un año o más de lo que se espera para su nivel académico, las 

razones pueden consistir en repitencia o el inicio tardío de la educación primaria; siendo 

la mayoría con un 57% hombres y un 43% mujeres, la muestra completa es ladina, la 

mayoría practica la religión católica seguido de la religión evangélica y hablan el idioma 

español, así mismo dentro de las clases curriculares les brindan kaqchikel e inglés.  

     Los padres de familia citados oscilan entre las edades de 30 a 60 años, en su mayoría 

se obtuvo la participación de las madres con 93% de asistencia y un 7% los padres de 

familia, así mismo se obtuvo la asistencia de dos abuelas de los alumnos. Los padres de 

familia indican que un 37% tienen dos hijas o hijos, siguiendo con el 23% indicando tener 

cuatro hijas o hijos, el 20% indican tener tres hijas o hijos, el 14% indican que tienen una 

sola hija o hijo y 3% indicaron que tienen seis y siete hijas e hijos.  

     Dentro de las características sociodemográficas encontradas, la mayoría de los padres 

de familia tienen una condición socioeconómica estable, siendo una minoría que presenta 

un cierto índice de pobreza. Dentro del nivel educativo de los padres el 60% de la 

población cursó hasta el nivel de diversificado, seguido del 17% a nivel básico, el 10% 

tuvo únicamente educación primaria y el 10% presenta educación universitaria siendo un 

3% la población que no presenta estudios académicos; todos los padres de familia residen 

en la ciudad capital en las áreas aledañas del centro educativo. Dentro de los rasgos 

culturales la muestra es ladina, hablan el idioma español, al igual que las hijas e hijos la 

mayoría práctica la religión católica.  

     Las condiciones familiares indicaron que el 34% son familias nucleares, es decir, que 

conviven únicamente con su pareja y sus hijos, el 10% únicamente convive la madre y los 

hijos; el 20% son familias compuestas las cuales conviven abuelos, padres e hijos; un 

36% son familias extensas las cuales conviven con otros parientes como tías/os o 
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primas/os y un 3% indica que convive con nuevas nupcias. Un porcentaje mayor de las 

madres son solteras correspondiendo un 33%, seguido de un 30% que se encuentran en 

una relación con su pareja, el 27% se encuentran casados, el 3% se encuentran 

divorciados y el 7% son viudas/os. Esto indica que la mayoría de las familias cuenta con 

un solo padre o madre de familia, así mismo existe un porcentaje alto que solo se 

encuentra en una relación sentimental, esto puede entenderse que su pareja convive en el 

hogar y con la familia o bien solo se encuentran en una relación; así mismo en las 

categorías de casada/o y unida/o puede ser o no el progenitor de las hijas o hijos. En 

relación con la condición laboral un 70% de la población posee un empleo y un 30% no 

se encuentra laborando actualmente, siendo este último dato solo madres de familia. 
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3.02 Presentación e interpretación de resultados 

 

Gráfico 1: Componentes de la dimensión de cohesión familiar 

fuente: Resultados obtenidos de la Escala de Funcionamiento Familiar FACES III, autores Olson et al. 

(1989), aplicada a los padres de familia e hijos/as. 

     La cohesión familiar es la vinculación emocional entre los integrantes de la familia, en 

la cual se incluye los límites, coaliciones, tiempo, espacio personal, amistades, toma de 

decisiones, intereses y recreación. En esta dimensión se encuentran cuatro componentes 

que permiten identificar cuatro tipos de familias según la cohesión planteada por Olson 

las cuales son desligadas, separadas, unidas o aglutinadas.   

     De acuerdo con los resultados obtenidos de los 30 padres o madres de familia, 13 

presentaron una cohesión familiar unida en la cual el acercamiento emocional es estable, 

ocho presentaron una cohesión familiar desligada la cual indica que el acercamiento 

emocional es escaso y la separación de los integrantes de la familia es evidente. Seis 

padres demostraron una cohesión familiar separada, es decir, que presentan cierta 

separación emocional, pero sigue existiendo el tiempo y toma de decisiones en conjunto y 

tres de los padres señalaron una cohesión familiar enredada donde el acercamiento 

emocional es demandante y los miembros de la familia son dependientes unos a otros. 

Según las respuestas de las 30 hijas o hijos, 11 de ellos presentaron en la dimensión de 

cohesión un tipo de familia enredada, ocho presentaron un tipo de familia separada, seis 
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demostraron un tipo de familia desligada y cinco de ellos indico presentar un tipo de 

familia unida.  

     Al comparar los resultados existe una discrepancia en el tipo de familia enredada en la 

cual la cantidad de las hijas e hijos es mayor en comparación de los padres de familia, así 

mismo los padres en el tipo de familia unida es una cantidad mayor que las hijas e hijos.  

Esto se debe a que los padres de familia tienen una perspectiva más positiva en relación 

con la unión de la familia y sus integrantes, siendo ellos quienes imponen y deciden los 

límites, las normas y reglas pueden intuir que son positivas o aceptadas por los demás 

integrantes, muchas veces siguiendo los patrones de crianza de sus padres. Sin embargo, 

para los hijos e hijas que se encuentran en la adolescencia temprana lo visualizan como 

un exceso de disciplina estableciendo un acercamiento emocional extremo llegando a la 

sobreprotección por parte de los padres, la dependencia entre los integrantes de la familia 

prevalece y existe escaso espacio personal. Dentro de las relaciones de los integrantes de 

la familia existen conflictos explícitos o implícitos o conflictos propios de los padres que 

crean coaliciones o alianzas negativas entre los miembros de la familia. 

     Otro factor son las relaciones de amistad o intereses personales que los hijos 

comienzan a establecer y pueden ser o no aceptadas por los padres, la independencia que 

los hijos comienzan a promover es un acto de rebeldía para los padres y no una etapa de 

transición propia de la adolescencia. Los resultados de las familias desligadas tanto en 

padres como hijos son similares esto demuestra que existe una separación emocional y la 

comunicación es escasa, los integrantes de la familia son distanciados entre ellos esto 

puede deberse a que cada integrante tiene una rutina diaria, la presencia de conflictos y el 

tiempo de calidad dedicado a fomentar la recreación, el espacio positivo familiar es 

disminuido por lo cual prevalece la ausencia de contacto afectivo. En relación con las 

familias separadas los resultados se deben a que los padres de familia establecen límites, 

normas y reglas que son aceptadas por los hijos, el tiempo dedicado a la familia es de 

calidad, así mismo existe la comprensión de la independencia que los hijos comienzan a 

experimentar y la toma de decisiones se toman en conjunto beneficiando a cada integrante 

de la familia.  
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Gráfico 2: Componentes de la dimensión de adaptabilidad familiar 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la Escala de Funcionamiento Familiar FACES III, autores Olson et al. 

(1989), aplicada a los padres de familia e hijos/as. 

     Siendo la adaptabilidad familiar la habilidad de cambiar la estructura, relaciones y 

reglas dentro del núcleo familiar, dentro de las principales características se encuentran la 

asertividad, control, disciplina, negociaciones, roles y reglas, esta dimensión se centra en 

la estabilidad y la posibilidad de cambiar cuando sea necesario dentro de la familia; de 

acuerdo a esta dimensión se encuentran cuatro componentes que permiten diferencias 

cuatro tipos de familia según la adaptabilidad familiar.  

     Los resultados obtenidos demuestran que, de los 30 padres o madres de familia, 15 

respondieron tener una adaptabilidad familiar caótica en la cual el liderazgo, las 

decisiones y la posibilidad de cambio se ven limitados o son impulsivos. Seis 

respondieron que presentan una adaptabilidad familiar flexible en la cual el liderazgo, 

reglas y roles son equitativos y balanceados, cinco indicaron que presentan una 

adaptabilidad familiar estructurada donde existe un cambio parcial en ciertos aspectos de 

roles y reglas y cuatro de ellos, respondieron que presentan una adaptabilidad familiar 

rígida, sinónimo de roles y reglas estrictamente definidas sin oportunidad de ser 

balanceados por los integrantes de la familia.  
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     La gráfica de resultados de las 30 hijas o hijos indican que en la dimensión de 

adaptabilidad, 16 de ellos representan un tipo de familia caótica, seis presentan  un tipo de 

familia estructurada, otros seis indican presentar un tipo de familia flexible y únicamente 

dos de ellos un tipo de familia rígida. Al comparar los resultados de los padres e hijos el 

tipo de familia caótica es de mayor prevalencia lo que demuestra que las decisiones son 

impulsivas, los roles de los integrantes de la familia no se definen con claridad y el 

liderazgo es limitado.  

     Esto se debe a que existe por parte de los padres un control del espacio personal de los 

hijos, la existencia de conflictos intrafamiliares explícitos e implícitos pueden generar el 

cambio constante de los roles de los integrantes, incluyendo a ello la comunicación 

negativa donde los mensajes son incongruentes y la opinión de los demás no es tomada en 

cuenta, lo cual conlleva a que la toma de decisiones sea incoherente y no promuevan el 

bienestar del núcleo familiar. Así mismo la existencia de violencia en cualquiera de sus 

formas y la carencia de adaptarse al cambio, se debe a la falta de comprensión de las 

necesidades de cada integrante, de igual forma si no existe el liderazgo y negociaciones 

positivas, la posibilidad de la estabilidad familiar se encuentra en conflicto. Estos factores 

pueden promover conductas de riesgo en los hijos e hijas ya que no existe un control 

efectivo en cuanto a las decisiones de los hijos, así mismo se incrementa la presencia de 

problemas de conducta y relaciones conflictivas tanto en el núcleo familiar como con 

amistades.  

     Las familias rígidas presentaron un menor porcentaje lo que significa que sus roles son 

estrictamente definidos debido a falta de comprensión de las necesidades básicas y 

afectivas, los padres son sumamente controladores y los hijos no se adaptan a las reglas y 

normas. De acuerdo con los resultados, se obtuvo que las familias estructuradas y 

flexibles son las más funcionales ya que pueden adaptarse al cambio del núcleo familiar 

porque existe una comunicación asertiva, donde las opiniones de los integrantes son 

importantes para la creación de reglas y normas, y se permite que el liderazgo fomente las 

relaciones intrafamiliares dejando a un lado las relaciones de poder. 
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Gráfico 3: Tipo de familia general según la dimensión de cohesión y adaptabilidad familiar 

Fuente: Resultados obtenidos de la Escala de Funcionamiento Familiar FACES III, autores Olson et al. 

(1989), aplicada a los padres de familia e hijos/as. 

     De acuerdo con la teoría planteada por Olson existen tres tipos de familias generales 

en función de adaptabilidad, cohesión y comunicación dentro del sistema familiar, los 

resultados obtenidos en las pruebas de los 30 padres o madres de familia demuestran que 

el 16 presentan un tipo de familia de rango medio, es decir, una de las dimensiones se 

encuentra en un nivel extremo (caótica, desligada, enredada o rígida) y la otra en un nivel 

moderado (flexible, separada, unida o estructurada).  

     Solo siete padres indican presentar el tipo de familia extrema en la cual perjudica el 

acercamiento emocional, el cambio de estructura, reglas y relaciones de los miembros de 

la familia, así mismo la comunicación se encuentra afectada; y los otros siete padres 

indican presentar un tipo de familia balanceada que refleja un bienestar en el 

funcionamiento familiar puesto que la cohesión, la adaptabilidad y comunicación se 

encuentran en sus niveles estables para los integrantes de la familia. Según la gráfica y en 

respuesta de las 30 hijas o hijos, indicaron 14 de ellos presentar un tipo de familia de 

rango medio, 11 indicaron presentar un tipo de familias extremas y solo cinco presentan 

un tipo de familias balanceadas.  

     A comparación de los resultados de los padres de familia, las familias de rango medio 

sobresalen y las familias balanceadas, tienen en menor porcentaje las familias extremas, 
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esto significa que los padres de familia tienden a identificarse con un funcionamiento 

familiar funcional manteniendo una perspectiva positiva la estabilidad de crecimiento de 

la familia, al ser ellos los responsables y líderes de la familia piensan que lo establecido 

por ellos es lo correcto y beneficioso para cada integrante, sin embargo, los resultados 

demuestran que existen aspectos negativos que funcionan en sus extremos como lo es el 

liderazgo, los roles, el vínculo emocional, las reglas, las normas, los límites relacionales y 

conductuales, la adaptación al cambio, la dependencia e independencia extrema. Esto se 

debe a que los padres basados en su rol de poder establecen patrones de crianza 

inadecuados que no son viables o aceptados por los hijos, lo que conlleva a la existencia 

de conflictos que no son resueltos, a la existencia de coaliciones negativas y a la 

dificultad de identificar las necesidades principalmente afectivas de los hijos e hijas. La 

comunicación es un factor imprescindible, ya que estabiliza los aspectos negativos, pero 

en los resultados obtenidos se demuestra que la comunicación no es completamente 

autentica y asertiva. 

     Los hijos e hijas demostraron tener un porcentaje más alto en cuanto a las familias de 

rango medio y familias extremas, manteniendo menor porcentaje las familias 

balanceadas; esto demuestra que para ellos el funcionamiento familiar es disfuncional, se 

debe principalmente a la falta de comprensión por parte de los padres a los cambios que 

enfrentan los hijos, lo que genera la existencia de conflictos y la inestabilidad del núcleo 

familiar. Así mismo los hijos e hijas tienden a visualizar a los padres como límite de su 

independencia, sin embargo, no son conscientes que aún dependen del núcleo familiar, ya 

que es fuente de necesidades básicas y afectivas.  
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Gráfico 4: Grado de franqueza en la comunicación 

Fuente: Resultados obtenidos de la Escala de Comunicación entre el Adolescente y sus Padres (PACS), 

elaborado por Barnes y Olson (1982), aplicada a los padres de familia e hijos/as. 

     Siguiendo la teoría de Olson et al. (1989), esta indica que la comunicación es una 

dimensión primordial que permite el balance del funcionamiento familiar, Satir (2002) 

indica que la comunicación es un proceso de aprendizaje que puede ser modificable, 

incluye cinco tipos de comunicación, cuatro de ellos negativa y un tipo de comunicación 

asertiva que permite a la persona incluir una comunicación fluida, el mensaje verbal y no 

verbal es congruente y honesto, comprende las consecuencias de sus expresiones, brinda 

comentarios no hirientes hacia los demás; esta forma permite la resolución de conflictos y 

la construcción de relaciones satisfactorias.  

     Dentro del grado de franqueza que mide la escala, se obtuvo en los resultados de los 

30 padres o madres un nivel alto en la muestra total, esto demuestra que la comunicación 

de los padres y madres hacia sus hijos o hijas contiene un nivel alto de franqueza en el 

diálogo y existe un intercambio fluido y asertivo de información, lo que no 

necesariamente, puede ser una comunicación asertiva, sino que cada padre puede expresar 

libremente su inconformidad, dar gritos, y tratar de manera incorrecta a los hijos. En 

comparación a los resultados de las 30 hijas o hijos, 29 de ellos indicaron presentar un 

nivel alto de franqueza, sin embargo, solo una persona indicó un nivel de franqueza bajo, 
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lo que representa para esta persona una comunicación negativa, el mensaje verbal y no 

verbal es incongruente y las relaciones son distantes y ambiguas.  

     De manera que se infiere que el nivel alto que indican tanto padres e hijos sigue siendo 

una forma negativa de poder relacionarse con cada miembro de la familia, lo que 

repercute que los padres siempre estén inconformes con los hijos, al no cumplir con sus 

expectativas y que los hijos vivan siendo incomprendidos y busquen la influencia de su 

medio social a personas como las amistades que para ellos, si los van a comprender, lo 

que ocasionaría que ya no haya confianza hacia los padres y surja un distanciamiento.      

     También que formen una personalidad distorsionada, y autoestima negativa, ya que 

tanto la influencia del medio social como la del sistema familiar son entes esenciales para 

la formación de una percepción adecuada del yo. Al no tener una influencia adecuada en 

el entorno familiar solo adoptarán características del medio que a su parecer sean 

positivas. 
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Gráfico 5: Grado de presencia de problemas en la comunicación 

Fuente: Resultados obtenidos de la Escala de Comunicación entre el Adolescente y sus Padres (PACS), 

elaborado por Barnes y Olson (1982), aplicada a los padres de familia e hijos/as. 

     La presencia de problemas crea el desligamiento de las relaciones intrafamiliares, las 

necesidades afectivas no cumplidas, límites rígidos y da lugar a una comunicación 

ineficaz, excesivamente crítica o de carácter negativo; según Olson una comunicación 

negativa representa una dimensión extrema en el funcionamiento familiar y para Satir 

indica que mediante el escuchar y observar, se realizan suposiciones correctas o 

incorrectas, mediante este proceso se sustrae o se interpreta erróneamente la información. 

     De acuerdo con los resultados obtenidos por parte de los 30 padres o madres de 

familia, indican que 22 de ellos presentan problemas en la comunicación hacia sus hijos o 

hijas, tan solo un ocho indicaron presentar un nivel bajo de problemas; en comparación de 

los resultados de los 30 hijos o hijas, estos son similares a los de los padres, obteniendo 

que 23 de ellos presentan un nivel alto de presencia de problemas y solo siete indicaron 

un nivel bajo. Esto demuestra que tanto padres y madres como hijos e hijas, a pesar de 

presentar un nivel alto de franqueza en la comunicación, no se identifican las necesidades 

de los integrantes de la familia, se expresa de forma confusa los sentimientos, el 

intercambio de información no es comprendido en su totalidad, existe fracaso al escuchar 

y explorar el dialogo, existen generalizaciones y distanciamiento.  
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     Por tanto, el tener problemas en la comunicación ocasiona, principalmente en los hijos 

e hijas, según Moldes Núñez (2010) un mal desenvolvimiento y adaptación en el entorno 

social, lo que traería como consecuencia personalidades antisociales, ya que nunca 

lograrán establecer lazos emocionales adecuados con ninguna persona, ni tener una 

adecuada salud emocional, al no saber manejar adecuadamente el cómo comunicarse. Así 

mismo Araujo et al. (2018), indican que la comunicación positiva y de calidad entre 

padres e hijos adolescentes, beneficia a ambos porque reducen las condiciones de riesgo, 

pero en este caso al tener una comunicación negativa, perjudica más a los hijos e hijas, 

para que adopten conductas delictivas como el robar objetos de valor, la trasgresión de 

normas sociales o reglamentos escolares, que se incluyan en maras o en grupos que si los 

comprendan. En el caso de los padres puedan presentar conductas destructivas, como el 

consumo de alcohol, tabaco y drogas, porque sería el medio oportuno para olvidarse de 

los problemas que viven en casa, como el hecho que no encuentren comprensión en la 

pareja a la hora de comunicar sus sentimientos o las inconformidades que viven día a día. 

     Se ha constatado que el clima familiar positivo caracterizado por la cohesión afectiva 

entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad entre ellos y la comunicación 

familiar abierta o positiva y empática, favorece el ajuste conductual y psicológico de los 

hijos. Por otro lado, si la interacción entre los miembros de una familia no es de calidad, 

enfatiza que puede ser un factor de riesgo que predisponga a responder con agresividad. 

(Estévez et al, 2007).  
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Gráfico 6: Tipología según la ontogénesis de la familia 

Fuente: Resultados obtenidos de la ficha de datos sociodemográficos elaborada por las investigadoras, 

aplicada a los padres de familia. 

     De acuerdo con Alba (2016) y Papalia et al. (2002) existe una tipología familiar en 

relación a la convivencia de generaciones familiares en un mismo hogar, e indican el tipo 

de familia monoparental, nuclear, compuesta, extensa y combinada.  

     Los resultados obtenidos por parte de los padres de familia evidenciaron diez familias 

nucleares que consisten en generaciones de padres e hijos, diez son familias extensas que 

incluye más de dos generaciones familiares en las cuales conviven los padres, hijos, 

abuelos, tíos, tías y otro familiar adicional; seis familias son de tipo compuestas estas son 

aquellas familias en que conviven únicamente abuelos, padres e hijos. Tres familias 

corresponden al tipo monoparental en la cual solo convive la madre o padres, en la 

investigación se encontró que solo conviven las madres de familia y se encontró solo una 

familia de tipo combinada, donde la madre convive en segundas nupcias.  

     Cabe mencionar que dos de las madres entrevistadas era la abuela materna del niño, 

pero conviven en la misma vivienda, esto se debe a que los padres y madres que laboran 

no tienen el tiempo suficiente para ser partícipes de actividades escolares de los hijos. 

Con los resultados se puede inferir que la mayoría de las familias presentan diferentes 

generaciones familiares por lo cual la existencia de conflictos es prevalente, 

principalmente la disciplina empleada o los patrones de crianza utilizados por los padres 
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de familia puede verse distorsionada por la opinión de otros familiares, así mismo se 

puede tener presencia de problemas de conducta por parte de los hijos e hijas. De igual 

manera refleja la realidad de las familias guatemaltecas, ya que la familia nuclear no es el 

tipo de familia principal sino aquellas donde conviven más familiares o familias 

monoparentales. 
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3.03 Análisis general 

 

     El estudio tuvo como objetivo general describir y analizar el funcionamiento familiar y 

la comunicación de los padres e hijos que se encuentran en la etapa de adolescencia 

temprana, mediante la aplicación de la Escala de Funcionamiento Familiar FACES III, la 

Escala de Comunicación entre Padres e Hijos (PACS) y la ficha de datos 

sociodemográficos. Se realizó el análisis pertinente de los resultados obtenidos referente a 

los padres, madres e hijos adolescentes que asisten a la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 

85, Ciudad de Plata II, de la Jornada Matutina; con lo cual se dio respuesta a los objetivos 

planteados. 

     A partir del enfoque sistémico, en la familia las relaciones intrafamiliares son 

multidimensionales por la red de intercambios que permite crear en el sistema, una 

identidad y dinámica interna propia; que autorregula los procesos de cambio dentro de la 

familia. Al ser la familia el principal espacio social y donde los niños se desarrollan 

socialmente a partir de un funcionamiento familiar determinado, determina en los 

adolescentes los cambios psicológicos, sociales y culturales.  

     Teniendo como objetivo conocer los componentes de cohesión y adaptabilidad 

familiar, como resultado en la dimensión de cohesión los componentes fueron familias 

desligadas, separadas, unidas y enredadas, siendo el principal para los padres de familia el 

de tipo unida sin embargo para los hijos e hijas es el de tipo enredada. Los padres de 

familia tienen un concepto más propicio en cuanto al acercamiento emocional, el espacio 

y la toma de decisiones de los integrantes de la familia, sin embargo, para los hijos el 

acercamiento emocional es demandante y no existe un límite en el espacio personal, este 

es invadido por la demanda y reacciones de los padres de familia; el proceso de 

comunicación es negativo puesto que las necesidades principalmente afectivas y los 

límites relacionales no son establecidos de forma funcional y positiva. La adolescencia es 

una etapa evolutiva propia del sistema familiar, los adolescentes se encuentran en una 

etapa de crisis y crecimiento al igual que los padres. Ambas partes dependen de la 

estructura y funcionalidad familiar por lo cual las necesidades básicas y afectivas, las 

reglas, los límites y la comunicación se modifican en los padres e hijos y crea 
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incongruencia en los componentes de la cohesión familiar. Un aspecto importante son la 

presencia de conflictos explícitos o implícitos que crean la triangulación de coaliciones 

negativas entre los integrantes de la familia, así como los patrones de crianza arraigados 

en los padres de familia que no son viables o aceptados por los hijos e hijas. 

     En la dimensión de adaptabilidad, los componentes encontrados fueron familias 

rígidas, estructuradas, flexibles y caóticas, tanto en padres como hijos se obtuvo una 

prevalencia de familias caóticas, esto demuestra que el cambio adaptativo a situaciones 

problemáticas, estresantes y/o evolutivas propias del sistema familiar es inestable, tanto 

padres como hijos/hijas toman las decisiones impulsivamente, los roles son indefinidos y 

cambiantes, no existe un liderazgo significativo en el núcleo familiar por lo cual la 

comunicación se interrumpe por las relaciones de poder y la insatisfacción de 

necesidades. Los resultados son congruentes con lo explicado por Papalia et al. (2009) y 

Moreno (2015) quienes mencionan que la adolescencia es un periodo de cambios y 

transformaciones, principalmente se enfrentan a la adaptación y aceptación de pares como 

de los integrantes del núcleo familiar, lo que conlleva a la modificación de las relaciones 

entre los integrantes y la sociedad.  

     Se evidenció el tipo de familia que presentan los padres e hijos, a partir de ello se 

encontró tres tipos de familias generales que a su vez describen el funcionamiento 

familiar. El tipo de familia general prevaleciente en la muestra es de rango medio, es 

decir, un componente de la dimensión de cohesión o adaptabilidad es extremo por lo cual 

el funcionamiento familiar no es estable en su totalidad porque solo una dimensión es 

congruente a la sostenibilidad del sistema, tanto padres como hijos tienden a mantener 

relaciones basadas en poder, las normas, reglas y límites son estrictas y escasamente 

adaptativas, el vínculo emocional no es asertivo ni afectivo por lo cual se crea la 

dependencia o independencia de los integrantes de la familia. Se encontraron familias 

extremas donde ambas dimensiones se encuentran en sus componentes extremos por lo 

cual el funcionamiento familiar es disfuncional debido a la falta de adaptación a los 

conflictos existentes propios del sistema familiar, al acercamiento emocional inestable y a 

la presencia de una comunicación disfuncional e incongruente, así mismo en menor 

porcentaje se encontraron familias balanceadas donde ambas dimensiones de cohesión y 
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adaptabilidad son estables y funcionales, esto demuestra que las familias entrevistadas 

logran establecer la congruencia del acercamiento emocional, la adaptación de a cambios 

y el establecer una comunicación totalmente autentica, asertiva y afectiva.  

     Siguiendo la teoría de Olson et al. (1989) y Satir (2002), la dimensión de 

comunicación es la que permite modificar el funcionamiento familiar, entre los resultados 

obtenidos en relación con la comunicación familiar se encontraron que padres e hijos 

presentan un nivel alto de franqueza en la comunicación, es decir, esta beneficia la 

comprensión de las necesidades, intereses, afectos, el intercambio fluido de información  

y a la búsqueda de soluciones, sin embargo, en el análisis de la presencia de problemas se 

encontró que tanto padres como hijos presentan un nivel alto en esta categoría; esto 

demuestra que existen límites rígidos, desligamiento en las relaciones familiares, falta de 

comprensión, comunicación excesivamente crítica y carencia emocional por parte de los 

padres como de los hijos e hijas. Para Satir (2002) el escuchar y observar son aspectos 

mediante los cuales se realizan suposiciones correctas o incorrectas, así mismo Cáceres 

(1991) indica que la comunicación negativa o disfuncional depende de acciones propias 

del receptor como de la persona que comunica, es decir, el mensaje se transmite, pero de 

forma incorrecta por medio de gritos o insultos, la comunicación verbal y no verbal es 

incongruente, la expresión de necesidades es confusa y los mensajes son incompletos. 

 

     Lo que conllevaría a que los hijos e hijas, busquen en su entorno social el afecto y las 

necesidades que no son satisfechas en el núcleo familiar y adopten características 

negativas de cómo comunicarse y se distancien de los padres. Así mismo existe la 

presencia de conductas de riesgo, como el integrarse a grupos delictivos, en los cuales se 

sientan comprendidos y escuchados, y conlleven a cometer actos delictivos como robar, 

no seguir las reglas y en mayor de los casos se conviertan en personas dependientes al 

tabaco, alcohol y drogas. 

 

     En el caso de los padres al no comunicarse adecuadamente lo que desean expresar, 

busquen la manera de sentirse escuchados, con otras personas y que causen una 

desintegración familiar, al tener otra pareja y formar una nueva familia. También al no 
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manejar adecuadamente sus emociones, desarrollen conductas agresivas llevando al abuso 

psicológico y físico. 

 

     Este resultado concuerda con el análisis de la dimensión de adaptabilidad, ya que el 

cambio favorable y adaptativo a situaciones problemáticas y evolutivas propias del 

sistema familiar, dependen de la resolución de conflictos, la libertad de expresión basada 

en el respeto, la expresión genuina de sentimientos y emociones en el momento y de una 

autenticidad en la comunicación.   

 

     Tal como lo menciona Sobrino (2008) referente a que existen indicadores sociales, 

económicos, culturales y comunitarios que permiten la distinción de una familia funcional 

a una disfuncional; todos los resultados obtenidos se vinculan con los datos 

sociodemográficos estos demuestran que la mayoría de las familias son nucleares y 

extensas, es decir, que en el hogar conviven una o más de dos generaciones, la mayoría de 

las madres indicó tener de dos a cuatro hijos lo que convierte a la familia con varios 

integrantes. Así mismo se evidenció que el estado civil prevaleciente de los padres y 

madres es solteras, unidas o casadas y la mayoría de las madres labora actualmente. De 

manera que el tiempo, la atención a las necesidades, los límites, el acercamiento 

emocional y la comunicación deben ser divididas a cada integrante de la familia por lo 

cual en diversas situaciones se realiza de forma parcial o negativa; las hijas e hijos al no 

sentirse comprendidos dentro del núcleo familiar estén expuestos a establecer relaciones 

tóxicas, a presentar embarazos a temprana edad o ser víctimas de abuso sexual, 

psicológico o físico. 

 

     Se concluye que se logró identificar los componentes de la dimensión de cohesión y 

adaptabilidad, los tipos de familia generales, el nivel de franqueza en la comunicación y 

la presencia de problemas en relación con los padres e hijos que asisten a la Escuela 

Oficial Urbana Mixta No. 85, Ciudad de Plata II, obteniendo como resultado general en la 

mayoría de la muestra un funcionamiento familiar disfuncional y un tipo de comunicación 

negativa.   
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     Por lo tanto, los hallazgos obtenidos indican que los resultados concuerdan con la 

teoría de Olson et al. (1989) y Satir (2002), se justificó que la comunicación es un factor 

primordial en el balance y modificación del funcionamiento familiar; tal como lo 

menciona Olson et al. (1989), las familias presentan conflictos o problemas en su 

funcionamiento que no permiten la adaptación, la cohesión y comunicación ante los 

conflictos. El funcionamiento familiar no es estático, sino que tiene la característica 

principal de ser cambiable a través del tiempo y la situación, siendo la familia un sistema 

que tiene la oportunidad de modificarse, puede crear nuevos patrones relacionales, 

afectivos y comunicativos. 
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Capitulo IV 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 

4.01 Conclusiones 

 

 El funcionamiento familiar y comunicación es disfuncional, tanto de los padres y 

madres, como de los hijos e hijas, ya que a lo largo del tiempo han desarrollado los 

patrones de crianza que han aprendido de sus generaciones pasadas, lo que ocasiona 

que no sean familias saludables, al no desarrollar adecuadamente las características 

que implican que una familia sea funcional, los miembros de la familia no serán 

capaces de desenvolverse adecuadamente en su entorno social, ni adoptar maneras 

adecuadas de cómo comunicarse. 

 

 Los componentes prevalecientes en la dimensión de cohesión son familias desligadas, 

separadas, unidas y enredadas, esto demuestra que los padres tienen un concepto más 

propicio en cuanto al acercamiento emocional, el espacio y la toma de decisiones de 

los integrantes de la familia, sin embargo, para los hijos el acercamiento emocional es 

demandante y no existe un límite en el espacio personal; en relación con la dimensión 

de adaptación los componentes son familias rígidas, estructuradas, flexibles y 

caóticas, tanto padres como hijos en su mayoría demuestran que son familias caóticas 

quienes presentan inestabilidad en la adaptación a cambios evolutivos del ciclo 

familiar, problemas o conflictos situacionales.  

 

 El tipo de familia general prevaleciente de padres, madres, hijos e hijas es de tipo 

rango medio en el cual el funcionamiento familiar es disfuncional puesto que la 

cohesión, adaptabilidad y comunicación familiar no son completamente efectivas y 

afectivas, los hijos e hijas presentaron un porcentaje alto de familias extremas en la 

cual el funcionamiento familiar es disfuncional; la cohesión, adaptabilidad y 

comunicación familiar son completamente incongruentes, los padres de familia en su 

contrario tienden a presentar un tipo de familia balanceada en la cual el 
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funcionamiento familiar es funcional, la cohesión, adaptabilidad y comunicación 

familiar son funcionales para el desarrollo familiar. 

 

 El grado de franqueza y la presencia de problemas en la comunicación familiar en las 

familias tuvo un nivel alto en cada dimensión, lo que indica que la comunicación que 

presentan es negativa, porque existen implícitamente problemas en la comunicación, 

que no son identificados, por los padres, madres, hijas, hijos u otro integrante de la 

familia. Ocasionando así que cada miembro se encuentre insatisfecho e 

incomprendido en su núcleo familiar y los adolescentes busquen en su entorno social 

maneras de satisfacerlo, adoptando características delictivas como adentrarse a maras, 

robar, y en casos consumir cualquier tipo de sustancias adictivas. 
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4.02 Recomendaciones 

 

 Promover y sensibilizar positivamente a los padres e hijos sobre los patrones 

relacionales, afectivos y comunicativos dentro del sistema familiar e influir en la 

salud mental de las familias guatemaltecas.  

 

 Fomentar en las familias la importancia del acercamiento emocional, el tiempo 

personal, el establecimiento de límites, la toma de decisiones en conjunto, establecer 

roles, reglas y normas, asertividad y dar respuesta positiva a estresores para promover 

la cohesión, adaptación y comunicación en el sistema familiar.  

 

 Concientizar a las familias sobre la identificación temprana de patrones de crianza 

disfuncionales y patrones de comunicación negativa, para generar un cambio 

significativo en el funcionamiento familiar y promover la autoestima de los 

integrantes de la familia. 

 

 Orientar a los padres de familia la forma correcta para desarrollar procesos 

comunicativos eficaces y afectivos, e identificar los patrones inadecuados de 

comunicación dentro del núcleo familiar, para evitar situaciones o conductas de 

riesgo. 
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4.05 Anexos  

4.05.1 Anexo 1. Consentimiento informado. 

 

Consentimiento informado 

Investigación: “El funcionamiento familiar y la comunicación de los padres y 

adolescentes que asisten a la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 85 Ciudad de Plata II 

Jornada Matutina” 

 

Yo: ____________________________________________________________________ 

Madre/padre de: _________________________________________________________ 

 He tenido la oportunidad de comentar los detalles de este con las investigadoras Erika 

Abril Hernández Castro y Sara Abigail Mollinedo González. 

 He recibido suficiente información sobre el estudio. 

 He entendido por completo el propósito del estudio. 

 Estoy de acuerdo en tomar parte en esta investigación tal y como se me ha explicado y 

entiendo que puedo retirarme del mismo. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

Firma del (la) participante: _____________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 

……………………………………………………………………………………………… 

Confirmo que he explicado la naturaleza de este estudio al participante arriba citado. 

Erika Abril Hernández Castro: ______________________________ 

Sara Abigail Mollinedo González: ___________________________ 

Fecha: _______________________________________ 
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4.05.2 Anexo 2.  Ficha de datos sociodemográficos.  

 

Ficha de datos sociodemográficos 

A continuación, se le presentara una serie de preguntas, marque una “X” en la opción que 

usted considere. La información que usted nos proporcione será absolutamente 

confidencial. Le agradecemos de antemano su cooperación. 

 

Edad: ____________   Edad de su hija/o: ___________ 

 

Estado Civil:  

Soltera/o Casada/o Unida/o Divorciada/o  Viuda/o 

 

¿Cuántos hijos o hijas tienen? 

Hijas: _______   Hijos: ________ 

 

¿Quiénes viven en su casa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

¿Labora actualmente? 

Sí   No 

 

¿Cuál es su nivel académico?  

Primaria  Básicos  Diversificado  Universitario  Ninguno 

 

Vivienda:   

Propia   Alquilada 

 

 

¿Cuenta con todos los servicios?  

Agua   Luz  servicio de basura  Otro: ___________________ 

 

 

 

Nota: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4.05.3 Anexo 3.  Escala de Comunicación entre el Adolescente y sus Padres 

(PACS). 

 

Escala de Comunicación entre el Adolescente y sus Padres (PACS) 

 Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de contestar. 

A continuación, presentamos una serie de enunciados, los cuales le suplicamos contestar 

de la manera más sincera y espontánea posible. La información que usted nos proporcione 

será absolutamente confidencial. 

Todos los enunciados se refieren a aspectos relacionados con su familia (con la que vive 

actualmente). Le agradecemos de antemano su cooperación. Por favor, no deje 

enunciados sin contestar, la forma de responder es cruzado X el número que mejor se 

adecue a su respuesta, con base en la siguiente escala: 

 

 

 

*Formato para el padre de familia. 

No. Pregunta 1 2 3 4 5 

1 
Yo puedo discutir mis creencias con mi hijo(a) sin sentirme 

limitado(a) o avergonzado (a) 
1 2 3 4 5 

2 
Algunas veces me cuesta trabajo creer todo lo que mi hijo (a) me 

dice 
1 2 3 4 5 

3 Mi hijo (a) es siempre un buen oyente 1 2 3 4 5 

4 Algunas veces tengo miedo de pedirle a mi hijo (a) lo que quiero 1 2 3 4 5 

5 Mi hijo (a) tiende a decirme cosas que sería mejor no dijera  1 2 3 4 5 

6 Mi hijo (a) sabe cómo me siento sin necesidad de preguntarme 1 2 3 4 5 

7 
Yo estoy muy satisfecho (a) con la forma en que mi hijo (a) y yo 

platicamos 
1 2 3 4 5 

8 Si yo estuviera metido en problemas se lo pudiera decir a mi hijo 1 2 3 4 5 

Completamente de acuerdo 

Moderadamente de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Modernamente en desacuerdo 

Completamente en desacuerdo 

5 

4 

3 

2 

1 
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(a) 

9 Yo le muestro mi afecto (cariño) a mi hijo (a) abiertamente 1 2 3 4 5 

10 
Cuando tenemos algún problema, frecuentemente a mi hijo (a) 

castigo no dirigiéndole la palabra 
1 2 3 4 5 

11 Soy cuidadoso (a) con lo que le digo a mi hijo (a) 1 2 3 4 5 

12 
Cuando platico con mi hijo (a) tengo la tendencia a decirle cosas 

que sería mejor que no las dijera 
1 2 3 4 5 

13 
Cuando yo hago preguntas, recibo respuestas honestas de mi hijo 

(a) 
1 2 3 4 5 

14 Mi hijo (a) trata de entender mi punto de vista 1 2 3 4 5 

15 Hay algunos temas que evito discutir con mi hijo (a) 1 2 3 4 5 

16 Yo encuentro que es fácil discutir problemas con mi hijo (a) 1 2 3 4 5 

17 
Siempre es muy fácil para mí expresar mis verdaderos 

sentimientos a mi hijo (a) 
1 2 3 4 5 

18 Mi hijo (a) me molesta 1 2 3 4 5 

19 Mi hijo (a) me insulta cuando él/ella está enojado/a conmigo 1 2 3 4 5 

20 
Yo no creo que le pueda decir a mi hijo (a) como realmente me 

siento acerca de algunas cosas 
1 2 3 4 5 

*Formato para hijo o hija 

No. Pregunta 1 2 3 4 5 

1 
Yo puedo discutir mis creencias con mi madre/padre sin sentirme 

limitado(a) o avergonzado (a) 
1 2 3 4 5 

2 
Algunas veces me cuesta trabajo creer todo lo que mi madre/padre 

me dice 
1 2 3 4 5 

3 Mi madre/padre es siempre un buen oyente 1 2 3 4 5 

4 
Algunas veces tengo miedo de pedirle a mi madre/padre lo que 

quiero 
1 2 3 4 5 

5 Mi madre/padre tiende a decirme cosas que sería mejor no dijera  1 2 3 4 5 
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6 
Mi madre/padre sabe cómo me siento sin necesidad de 

preguntarme 
1 2 3 4 5 

7 
Yo estoy muy satisfecho (a) con la forma en que mi madre/padre y 

yo platicamos 
1 2 3 4 5 

8 
Si yo estuviera metido en problemas se lo pudiera decir a mi 

madre/padre 
1 2 3 4 5 

9 Yo le muestro mi afecto (cariño) a mi madre/padre abiertamente 1 2 3 4 5 

10 
Cuando tenemos algún problema, frecuentemente a mi 

madre/padre castigo no dirigiéndole la palabra 
1 2 3 4 5 

11 Soy cuidadoso (a) con lo que le digo a mi madre/padre 1 2 3 4 5 

12 
Cuando platico con mi madre/padre tengo la tendencia a decirle 

cosas que sería mejor que no las dijera 
1 2 3 4 5 

13 
Cuando yo hago preguntas, recibo respuestas honestas de mi 

madre/padre 
1 2 3 4 5 

14 Mi madre/padre trata de entender mi punto de vista 1 2 3 4 5 

15 Hay algunos temas que evito discutir con mi madre/padre 1 2 3 4 5 

16 Yo encuentro que es fácil discutir problemas con mi madre/padre 1 2 3 4 5 

17 
Siempre es muy fácil para mí expresar mis verdaderos 

sentimientos a mi madre/padre 
1 2 3 4 5 

18 Mi madre/padre me molesta 1 2 3 4 5 

19 Mi madre/padre me insulta cuando él/ella está enojado/a conmigo 1 2 3 4 5 

20 
Yo no creo que le pueda decir a mi madre/padre como realmente 

me siento acerca de algunas cosas 
1 2 3 4 5 
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4.05.4 Anexo 4.  Escala de Funcionamiento Familiar FACES III. 

 

Escala de Funcionamiento Familiar FACES III 

 

 Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de contestar. 

A continuación, presentamos una serie de enunciados, los cuales le suplicamos contestar 

de la manera más sincera y espontánea posible. La información que usted nos proporcione 

será absolutamente confidencial. Todos los enunciados se refieren a aspectos relacionados 

con su familia (con la que vive actualmente). Le agradecemos de antemano su 

cooperación. Por favor, no deje enunciados sin contestar, la forma de responder es 

cruzado X el número que mejor se adecue a su respuesta, con base en la siguiente escala: 

 

 

 

No. Pregunta 1 2 3 4 5 

1 Los miembros de nuestra familiar se dan apoyo entre si  1 2 3 4 5 

2 En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos 

para resolver los problemas 

1 2 3 4 5 

3 Aceptamos las amistades de los demás miembros de la familia 1 2 3 4 5 

4 Los hijos pueden opinar en cuanto a la disciplina 1 2 3 4 5 

5 Nos gusta convivir solamente con los familiares más cercanos 1 2 3 4 5 

6 Cualquier miembro de la familia puede tomar autoridad 1 2 3 4 5 

7 Nos sentimos más unidos entre nosotros que con personas que no 

son de nuestra familia 

1 2 3 4 5 

8 Nuestra familia cambia el modo de hacer las cosas 1 2 3 4 5 

9 Nos gusta pasar el tiempo libre en familia 1 2 3 4 5 

10 Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación a los castigos 1 2 3 4 5 

Siempre  

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca  

5 

4 

3 

2 

1 
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11 Nos sentimos unidos 1 2 3 4 5 

12 En nuestra familia los hijos tomas las decisiones 1 2 3 4 5 

13 Cuando se toma una decisión importante, toda la familia está 

presente 

1 2 3 4 5 

14 En nuestra familia las reglas cambian 1 2 3 4 5 

15 Con facilidad podemos planear actividades en familia 1 2 3 4 5 

16 Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros 1 2 3 4 5 

17 Consultamos unos con otros para tomar decisiones 1 2 3 4 5 

18 En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la autoridad 1 2 3 4 5 

19 La unión familiar es muy importante 1 2 3 4 5 

20 Es difícil decir quién hace las labores del hogar 1 2 3 4 5 
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