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SATISFACCIÓN FAMILIAR Y HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES 

DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR 

DE LIMA SUR 

 

KAREN VICTORIA HUACACHI SÁNCHEZ 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

Este análisis buscó determinar la relación entre satisfacción familiar y habilidades 

sociales. El método de estudio fue correlacional con diseño no experimental y de corte 

transaccional. Se evaluó a toda la población, conformado por 350 adolescentes de 

ambos sexos, con edades entre 14 a 18 años, y que cursan entre 3ro a 5to grado de 

secundaria en un colegio de Villa El Salvador. Para la recolección de datos, se utilizó 

la técnica de encuesta, compuesta por la Escala de Satisfacción Familiar (Olson, 

2006) y la Escala de Habilidades Sociales de Herrera (2019); estos instrumentos 

fueron validados mediante el análisis confirmatorio y se aplicó la confiabilidad por 

consistencia. Posteriormente, se reportó el análisis inferencial (Kolmogorov Smirnov), 

el cual determinó que los datos no son homogéneos, es por ello que se empleó el 

modelo no paramétrico. Los resultados generales arrojaron correlación directa entre 

satisfacción familiar y habilidades sociales (rho= .193), además, satisfacción familiar 

se correlacionó positivamente con la dimensión conductual (rho=.279), cognitiva 

(rho=.407) y fisiológico (rho=.423) de habilidades sociales. También se encontró que 

el 45.4% están satisfechos con su familia y que el 57.1% posee un desarrollo regular 

de las habilidades sociales. En conclusión, los estudiantes que se encuentran 

satisfechos con su entorno familiar, suelen desarrollar mejor sus habilidades sociales.  

 

Palabras clave: satisfacción, familia, habilidades, adolescentes
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FAMILY SATISFACTION AND SOCIAL SKILLS IN ADOLESCENTS FROM AN 

EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE VILLA EL SALVADOR DISTRICT OF 

SOUTHERN LIMA 

 

KAREN VICTORIA HUACACHI SÁNCHEZ 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

This analysis sought to determine the relationship between family satisfaction and 

social skills. The study method was correlational with a non-experimental and 

transactional design. The entire population was evaluated, consisting of 350 youths of 

both sexes, aged between 14 and 18 years, and who are in the 3rd to 5th grade of 

secondary school at a school in Villa El Salvador. For data collection, the survey 

technique was used, composed of the Family Satisfaction Scale (Olson, 2006) and the 

Herrera Social Skills Scale (2019); these instruments were validated through 

confirmatory analysis and reliability by consistency was applied. Subsequently, the 

inferential analysis (Kolmogorov Smirnov) was reported, which determined that the 

data are not homogeneous, which is why the non-parametric model was used. The 

general results showed a direct correlation between family satisfaction and social skills 

(rho= .193). In addition, family satisfaction was positively correlated with the behavioral 

(rho=.279), cognitive (rho=.407) and physiological (rho=.423) dimensions of social 

skills. It was also found that 45.4% are satisfied with their family and that 57.1% have 

a regular development of social skills. In conclusion, students who are satisfied with 

their family environment tend to develop their social skills better. 

 

Keywords: satisfaction, family, skills, adolescents
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SATISFAÇÃO FAMILIAR E HABILIDADES SOCIAIS EM ADOLESCENTES DE 

UMA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL NO DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, 

NO SUL DE LIMA 

 

KAREN VICTORIA HUACACHI SÁNCHEZ 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMO 

Esta análise procurou determinar a relação entre satisfação familiar e habilidades 

sociais. O método de estudo foi correlacional, com design não experimental e de corte 

transversal. Toda a população foi avaliada, composta por 350 jovens de ambos os 

sexos, com idades entre 14 e 18 anos, cursando do 3º ao 5º ano do ensino médio em 

uma escola de Villa El Salvador. Para a coleta de dados, utilizou-se a Escala de 

Satisfação Familiar (Olson, 2006) e a Escala de Habilidades Sociais de Herrera 

(2019); esses instrumentos foram validados por meio da análise fatorial confirmatória, 

e a confiabilidade foi avaliada por consistência interna. Posteriormente, foi realizado 

o teste inferencial (Kolmogorov-Smirnov), que determinou que os dados não eram 

homogêneos, razão pela qual foi utilizado o modelo não paramétrico. Os resultados 

gerais mostraram uma correlação direta entre satisfação familiar e habilidades sociais 

(rho = .193), além disso, a satisfação familiar correlacionou-se positivamente com as 

dimensões comportamental (rho = .279), cognitiva (rho = .407) e fisiológica (rho = 

.423) das habilidades sociais. Também foi constatado que 45,4% dos participantes 

estão satisfeitos com sua família e que 57,1% apresentam um desenvolvimento 

regular das habilidades sociais. Em conclusão, os estudantes que estão satisfeitos 

com seu ambiente familiar tendem a desenvolver melhor suas habilidades sociais. 

 

Palavras-chave: satisfação, família, habilidades, adolescentes
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el desempeño académico de los adolescentes está 

estrechamente ligado a su vida familiar, desarrollo emocional, interacciones sociales 

y desafíos en el aprendizaje. La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019) 

destaca que las familias se enfrentan a un entorno en constante cambio, obligando a 

los padres a desempeñar un papel más activo en la promoción de un desarrollo 

adaptativo en sus hijos. Además, la diversidad en la estructura familiar es notable, ya 

que, únicamente el 38% de los hogares está constituido por parejas con hijos, el 27% 

son hogares extensos y el 8% son monoparentales.  

En Latinoamérica, las familias enfrentan desafíos significativos que afectan su 

funcionalidad y el bienestar de sus hijos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF, 2020), durante la pandemia, el 39% de los menores tuvieron 

problemas para dormir, el 24% enfrentaron dificultades en la comunicación y el 56% 

de las familias experimentaron inestabilidad y precariedad laboral, es por ello que es 

necesario comprender los efectos de la post-pandemia en las familias. 

En Perú, las familias enfrentan desafíos personales, económicos y sociales 

que afectan su vinculación. Conforme con el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2020), el 54.8% de las familias sufren violencia: 50.1% psicológica, 

27.1% física y 6% sexual; estos problemas destacan la necesidad de implementar 

estrategias para proteger y unir a las familias, mejorando la comunicación. 

Por otro lado, según UNICEF (2020), el 60% de aumento en el uso de 

tecnología entre 2018 y 2019 ha afectado el fomento de destrezas interpersonales en 

adolescentes, este incremento ha llevado a una disminución en la capacidad de 

interactuar socialmente y al respeto por los mayores, debido a la falta de cordialidad 

en las plataformas virtuales.  
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El fortalecimiento de habilidades socioemocionales es fundamental para 

vínculos empáticos y asertivos. A pesar de ello, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO, 2021) reveló que 16 países 

de América Latina y el Caribe presentan un déficit en este ámbito, con excepción de 

Cuba y Costa Rica, que destacan en empatía y diversidad. No obstante, Brasil 

muestra bajos niveles de autorregulación.  

En Perú, muchos jóvenes priorizan la economía de sus hogares, sacrificando 

la interacción social. Según el Ministerio de Educación (Minedu, 2021), el 36.3% de 

los adolescentes de 14 a 17 años estudian y trabajan simultáneamente. Además, 

factores como la delincuencia (44.5%), la pobreza (19.5%), la inseguridad (17.6%) y 

la falta de educación (15.4%) afectan negativamente su desarrollo social, limitando su 

capacidad de comunicarse efectivamente. Conforme a la realidad problemática, se 

plantea la pregunta: ¿Cuál es la relación entre satisfacción familiar y habilidades 

sociales en adolescentes de una institución educativa del distrito de Villa El Salvador 

de Lima Sur? 

Así mismo, se presentan los antecedentes internacionales como Lara y 

Lorenzo (2023) quien no reportó relación entre clima familiar y habilidades sociales 

(p>.05) en adolescentes ecuatorianos. Además, Díaz y Jaramillo (2021) encontraron 

relación entre habilidades para afrontar el estrés con problemas de comunicación con 

el padre (rho=.23) en adolescentes ecuatorianos. Así mismo, Merino y Trujillo (2020) 

no hallaron relación entre habilidades sociales y estilos de crianza (p>.05) en 

adolescentes ecuatorianos. Por otra parte, León y Lacunza (2020) hallaron relación 

entre la satisfacción percibida y el estilo asertivo de habilidades sociales (r=.15) en 

estudiantes argentinos. Adicionalmente, Torres (2018) reportó que habilidades 

sociales se relaciona con el estilo de crianza del padre (p=.00) y de la madre (p=.00) 
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en adolescentes ecuatorianos. Por último, López (2018) halló relación entre 

relaciones familiares y satisfacción familiar (rho=.48) en adolescentes ecuatorianos. 

Del mismo modo, en los antecedentes nacionales, Alayo y Borrero (2022) 

reportaron correlación entre funcionamiento familiar y habilidades sociales (r=.30) en 

adolescentes de Trujillo. Así mismo, Esteves et al. (2020) reportaron relación entre 

funcionalidad familiar y habilidades sociales (rho= .88) en adolescentes de Puno. 

Además, Peralta y Quispe (2019) hallaron relación entre habilidades sociales y clima 

social familiar (rho=.73) en alumnos de Cajamarca. A su vez, Carpio y Gutarra (2019) 

no reportaron relación entre habilidades sociales y funcionalidad familiar (p>.05) en 

escolares de Cusco. Por su parte, Chávez et al. (2018) encontraron relación entre 

funcionalidad familiar y habilidad sociales (r=.42) en adolescentes de Lima. Por último, 

Chanco y Ramos (2018) hallaron relación entre habilidades sociales y funcionalidad 

familiar (rho=.04) en alumnos de Lima. 

Desde este punto, se explican las bases teóricas de satisfacción familiar, 

definida como una evaluación subjetiva de la calidad de vida en el ámbito familiar, 

basada en cómo los miembros de la familia perciben la satisfacción de sus 

necesidades emocionales, sociales y económicas (Quijano, 2022). Esta percepción 

depende de la calidad de las relaciones interpersonales, la disponibilidad de apoyo 

emocional y la habilidad para resolver conflictos (Asalde & Cárdenas, 2020; 

Umberson & Thomeer, 2020). Además, se refiere a la sensación de felicidad, 

seguridad y armonía que experimentan los miembros cuando se sienten queridos, 

protegidos y son capaces de comunicarse efectivamente y manejar conflictos 

(Alexander & Robbins, 2019). 

Del mismo modo, se explican los modelos teóricos de satisfacción familiar 

cómo el Modelo Circumplejo de la Familia de Olson (2000), este modelo sostiene que 

la satisfacción familiar resulta de interacciones complejas entre estructura, historia 
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familiar, valores, creencias y nivel de estrés. Por lo tanto, la cohesión, la flexibilidad y 

la comunicación son esenciales para la satisfacción familiar (Olson et al., 2019).  

Por otra parte, Minuchin (1974), bajo un enfoque terapéutico, ve al núcleo 

familiar como un sistema complejo donde los problemas individuales están vinculados 

con patrones de comunicación disfuncionales y dinámicas de poder.  Conjuntamente, 

el Modelo Ecológico de Smilkstein (1978) evalúa la estructura y funcionamiento 

familiar en relación con su entorno mediante el uso del "Ecomapa", una herramienta 

visual que representa las interacciones familiares con su entorno. Además, considera 

factores culturales y socioeconómicos para identificar recursos y limitaciones, 

ayudando a mejorar la dinámica familiar. 

De igual manera, se considera las bases teóricas de habilidades sociales, la 

cual es definida como un conjunto de conductas y actitudes que permiten a los 

individuos establecer relaciones interpersonales positivas, resolver conflictos y tomar 

decisiones adecuadas en diversas situaciones sociales (Simón y Pérez, 2023; 

Madroñero et al., 2022). En adolescentes, estas habilidades son cruciales para 

afrontar situaciones sociales difíciles y mejorar su autoestima, incluyendo hacer 

amigos, iniciar conversaciones y expresar desacuerdos (González & Molero, 2022; 

Sorlie et al., 2021). Además, la mejora de estas competencias, a través de la práctica 

y el entrenamiento, es fundamental para el bienestar emocional y social (Flórez y 

Prado, 2021; Abrahams et al., 2019). 

En cuanto los modelos al modelo de entrenamiento de Caballo (2007), se 

centra en el desarrollo de habilidades sociales a través de la interacción en diferentes 

contextos, promoviendo la enseñanza y práctica de comportamientos sociales con 

retroalimentación de amigos, familiares o profesionales de la salud mental. 

Por otro lado, el Modelo de Gismero (2000) se centra en la formación y ejercicio 

de las habilidades sociales, resaltando conductas como la escucha activa, la 
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expresión adecuada de emociones y la resolución positiva de conflictos. Por su parte, 

el modelo de Goldstein (1973) subraya que las habilidades sociales son conductas 

aprendidas fundamentales para una interacción efectiva, condicionadas por factores 

psicológicos y del entorno. 

Este constructo posee tres factores. (1) Los componentes conductuales 

abarcan acciones tangibles en situaciones sociales, como la comunicación verbal y 

no verbal. (2) Los componentes cognitivos implican el uso efectivo de la información 

para resolver problemas y generar comportamientos adaptativos. (3) Los 

componentes fisiológicos se refieren a las respuestas físicas del cuerpo, como la 

respiración y el ritmo cardíaco, que pueden afectar las interacciones sociales y deben 

ser gestionados adecuadamente (Caballo, 2007). 

Por otro lado, se describe la justificación del estudio, en donde a nivel teórico, 

aporta y amplia el conocimiento teórico para futuras investigaciones como 

antecedente. De acuerdo con la justificación metodológica, se recolectó información 

mediante dos herramientas psicológicas, los cuales fueron adaptados a nuestro 

contexto. A nivel práctico, este estudio tiene una gran importancia, ya que ofrece 

datos cuantitativos sobre la manera en que los alumnos se vinculan 

interpersonalmente y con sus familias, esto permite implementar charlas, talleres o 

programas de intervención más efectivas y precisas. 

Seguidamente, se plantea el objetivo general: Determinar la relación entre 

satisfacción familiar y habilidades sociales en adolescentes de una Institución 

Educativa del distrito de Villa El Salvador de Lima Sur; así mismo, se proponen los 

específicos cómo identificar los niveles satisfacción familiar y de habilidades sociales, 

además, se busca establecer la relación entre satisfacción familiar con los 

componentes conductuales, cognitivos y fisiológicos de habilidades sociales. 

  



14 
 

II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño  

El tipo fue correlacional ya que se enfocó en comprobar la relación de 

varianzas entre las variables por medio de la estadística (Maldonado, 2018). El diseño 

fue no experimental de corte transaccional dado que no existe ningún control en las 

variables y se recolectó datos en un momento y espacio (Hernández et al., 2014). 

2.2. Población, muestra y muestreo 

La población fue compuesta por 350 adolescentes de ambos géneros, con 

rangos de edad entre 14 a 18 años, además, cursan de 3er a 5to grado de secundaria 

de un colegio de Villa El Salvador, Lima. La muestra fue censal debido a que se 

incluyó a todos los participantes de la población (Leo, 2018). El muestreo utilizado fue 

no probabilístico por conveniencia, este método selecciona a los individuos que son 

más fáciles de alcanzar y convenientes para la investigación, sin embargo, se debe 

tener en cuenta los criterios de selección (Otzen & Manterola, 2017). 

Criterios de inclusión: Escolares de ambos géneros que deseen participar de 

manera voluntaria, contando con el consentimiento informado firmado por uno de sus 

padres. Criterios de exclusión: Alumnos con habilidades especiales o aquellos que 

presenten dificultades para completar las pruebas, así como quienes no dispongan 

del consentimiento firmado por sus padres. 

2.3. Hipótesis 

En la hipótesis general se plantea lo siguiente: Existe relación entre 

satisfacción familiar y habilidades sociales en adolescentes de una Institución 

Educativa del distrito de Villa El Salvador de Lima Sur. Así mismo, se proponen los 

específicos cómo: Existe relación entre satisfacción familiar y el componente 

conductual, cognitivo y fisiológico de habilidades sociales. 
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2.4. Variables y operacionalización 

Definición conceptual de satisfacción familiar: es el grado en que los miembros 

de una familia perciben que sus necesidades individuales y familiares son satisfechas 

a través de la relación familiar (Olson, 2006). 

Definición conceptual de habilidades sociales: son comportamientos utilizados 

en situaciones interpersonales para alcanzar metas personales, expresar opiniones y 

sentimientos, resolver conflictos y establecer relaciones positivas (Caballo, 2007). 

2.5. Instrumentos o materiales  

Escala de Satisfacción Familiar: fue creada por Olson (2006) y adaptado por 

Villareal et al. (2017) en Perú. Su estructura es unidimensional y posee 10 ítems. La 

calificación tiene una escala de tipo Likert con puntuaciones directas. La 

administración es personalizada o grupal, con una duración de 15 minutos. 

Olson (2006) analizó las propiedades psicométricas, reportando una validez 

convergente aceptable con comunicación familiar (rho=.71), así mismo, calculó la 

confiabilidad de la escala total (α= .92). Posteriormente, Villareal et al. (2017) 

analizaron la validez por análisis exploratorio (KMO=.92 y p=.001) y por confirmatorio 

(CFI=.99, RMSEA=.05, SRMR=.04), luego calculó la confiabilidad (α=.91, ω= .93).  

En este estudio se corroboró la estructura mediante la validez por análisis 

confirmatorio (CFI, TLI, NFI, IFI y RNI>.90; RMSEA y SRMR≤.08; λ>.60), luego se 

calculó la confiabilidad por consistencia de la escala total (α=.90). 

Escala de Habilidades Sociales EHSA: fue elaborada por Herrera (2019) en 

Lima. Su estructura mantiene tres dimensiones con 25 ítems. Su medición es de tipo 

Likert y sus puntuaciones son directas.  Además, puede llevarse a cabo de manera 

personalizado o colectivo, requiriendo un período de 20 minutos para completarse. 

Así mismo, Herrera (2019) reportó una validez de contenido aceptable (V>.080), 
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además, aplicó la validez por análisis exploratorio (KMO=.880; p=.000, VEA=70%) y 

por análisis confirmatorio (CFI=.95, GFI=.87, RMSEA=.09 y SRMR=.07), también 

halló una confiabilidad aceptable en la escala total (α =.87; ω =.75). 

En este estudio se examinó la estructura a través de la validez por análisis 

confirmatorio (CFI, TLI, NFI, IFI y RNI>.90; RMSEA y SRMR≤.08; λ>.60), sin embargo, 

se eliminó el ítem 17 (λ=-.093) ya que perjudicaba los índices de ajuste, conforme a 

ello, se estimó la confiabilidad por consistencia de la escala total (α=.80). 

2.6. Procedimientos 

Primero, se contactó al director para solicitar permiso mediante una carta de 

permiso avalada por la Facultad. Luego, se coordinó con los profesores para evaluar 

en horarios pertinentes. Posteriormente, en la evaluación se entregaron los 

instrumentos a los estudiantes junto con el consentimiento y asentimiento informado, 

y, por último, se explicaron las instrucciones, dándoles 20 minutos para culminarlo.  

2.7. Análisis de datos 

Una vez recopilados los datos, estos fueron transferidos al programa 

estadístico SPSS, donde se analizaron las propiedades psicométricas de los 

instrumentos. Posteriormente, se identificaron los estadísticos descriptivos y se aplicó 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la cual indicó que los datos no seguían una 

distribución normal. Por consiguiente, se utilizó un modelo no paramétrico mediante 

el coeficiente de Spearman. 

2.8. Aspectos éticos 

Se aseguró la confidencialidad y privacidad de los datos. Además, se protegió 

el bienestar de los participantes, tratándolos de manera justa y equitativa, 

manteniendo la integridad científica. Conjuntamente, se cumplió con las regulaciones 

y estándares éticos, asegurando la transparencia en la divulgación de los resultados.



17 
 

III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos 

Tabla 1 

Niveles de satisfacción familiar 

 Niveles Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 18 5.1 

Moderadamente satisfecho 142 40.6 

Satisfecho 159 45.4 

Muy satisfecho 31 8.9 

Total 350 100.0 

  

En la tabla 1, se identificó que el 45.4% se encuentran satisfechos con su 

sistema familiar, el 40.6% están moderadamente satisfechos con su familia, el 8.9% 

se sienten muy satisfechos y el 5.1% evidencian insatisfacción con la familia. 

 

Tabla 2 

Niveles de habilidades sociales y sus dimensiones 

 Niveles 
Conductual Cognitivo Fisiológico 

Habilidades  

sociales 

f % f % F % f % 

Bajo 94 26.9 0 0 87 24.9 70 20.0 

Regular 188 53.7 289 82.6 180 51.4 200 57.1 

Alto 68 19.4 61 17.4 83 23.7 80 22.9 

Total 350 100.0 350 100.0 350 100.0 350 100.0 

  

En la tabla 2, se muestran los niveles de habilidades sociales y sus 

dimensiones, en los hallazgos de habilidad conductual predominó el nivel regular con 

53.7%, seguido por el nivel bajo (26.9%) y alto (19.4%), así mismo, en la dimensión 

cognitiva prevaleció el nivel moderado con 86.2% seguido por el alto (17.4%), 

además, en la dimensión fisiológica prevaleció el nivel regular con 51.4%, seguido por 
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el nivel bajo (24.9%) y el alto (23.7%), por último, en la escala total de habilidades 

sociales se encontró mayor porcentaje en el nivel regular con 57.1%, seguido por el 

nivel alto (22.9%) y bajo (20%). 

3.2. Prueba de normalidad 

Tabla 3 

Pruebas de normalidad de las variables 

Variables/Dimensiones 
Kolmogorov Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Satisfacción familiar 0.098 350 0.00 

Habilidades sociales 0.059 350 0.01 

Conductual 0.110 350 0.00 

Cognitivo 0.071 350 0.00 

Fisiológico 0.101 350 0.00 

  

En la tabla 3, se calculó el test de normalidad (Kolmorov Smirnov), cuyos 

hallazgos reportaron valores de significancia menores a 0.05 en satisfacción familiar 

y en habilidad sociales con sus dimensiones. Estos hallazgos indican que los datos 

no se ajustan a la normalidad, por ende, se emplearon los estadísticos no 

paramétricos. 

3.3. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general 

Tabla 4 

Correlación entre satisfacción familiar y habilidades sociales 

Variables Rho [IC95%] p 

Satisfacción familiar 
,193** [.092 .294] 0.00 

Habilidades sociales 
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En la tabla 4, se halló relación altamente significativa entre satisfacción familiar 

y habilidades sociales con una tendencia positiva y de grado muy débil (p<.01, 

rho=.193). Conforme a ello, se admite la hipótesis alterna. 

 

Hipótesis especifica 1 

Tabla 5 

Correlación entre satisfacción familiar y la dimensión conductual 

Variable/Dimensión Rho [IC95%] p 

Satisfacción familiar 
,279** [.182; .376] 0.00 

Dimensión conductual 

  

En la tabla 5, se reportó relación altamente significativa entre satisfacción 

familiar y la dimensión conductual de habilidades sociales, su tendencia fue directa y 

de grado débil (p<.01, rho=.279). Por tanto, se afirma la hipótesis alterna. 

 

Hipótesis especifica 2 

Tabla 6 

Correlación entre satisfacción familiar y la dimensión cognitiva 

Variable/Dimensión Rho [IC95%] p 

Satisfacción familiar 
,407** [.319; .495] 0.00 

Dimensión cognitiva 

  

En la tabla 6, se muestra una correlación altamente significativa entre 

satisfacción familiar y la dimensión cognitiva de habilidades sociales, con dirección 

positiva y de grado débil (p<.01, rho=.407). Conforme a estos datos, se admite la 

hipótesis alterna. 
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Hipótesis especifica 3 

Tabla 7 

Correlación entre satisfacción familiar y la dimensión fisiológica 

Variable/Dimensión Rho [IC95%] p 

Satisfacción familiar 
,423** [.337; .509] 0.00 

Dimensión fisiológica 

  

En la tabla 7, se reveló una correlación altamente significativa entre 

satisfacción familiar y la dimensión fisiológica de habilidades sociales, su dirección 

fue positiva y de grado débil (p<.01, rho=.423). Es por ello que, se confirma la 

hipótesis alterna. 

 

 

. 
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IV. DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados principales, existe relación directa y muy débil 

entre satisfacción familiar y habilidades sociales en los evaluados (rho= .193), esto 

indica que los adolescentes que experimentan una mayor satisfacción en sus 

relaciones familiares, desarrollan una mayor habilidad social ante diversos entornos. 

Estos resultados se asemejan Peralta y Quispe (2019) quienes hallaron 

relación positiva entre clima social familiar y habilidades sociales en adolescentes de 

Cajamarca, así mismo, Alayo y Borrero (2022) en Trujillo, Esteves et al. (2020) en 

Puno y también Chanco y Ramos (2018) en Lima, hallaron relación directa entre 

funcionalidad familiar y habilidades sociales en adolescentes, de la misma manera, 

Chávez et al. (2018) reportaron relación directa entre habilidades sociales con 

cohesión y flexibilidad familiar en adolescentes de Lima. 

Estos hallazgos son respaldados por Olson (2000), quien refiere que la 

satisfacción familiar resulta de interacciones complejas que refuerzan la 

comunicación y adaptación familiar. Así mismo, Minuchin (1974) señala que una 

estructura y dinámica familiar adecuadas están asociadas con patrones efectivos de 

comunicación y resolución de conflictos. Adicionalmente, Smilkstein (1978) añade 

que una estructura familiar apropiada proporciona recursos de apoyo para socializar. 

<Posteriormente, en el primer objetivo específico se reveló que el 45.4% se 

encuentra satisfecho con su entorno familiar, así mismo, se halló que el 40.6% están 

moderadamente satisfechos con sus familias y el 8.9% evidencian una alta 

satisfacción, sin embargo, el 5.1% presenta una insatisfacción con su familia. Por lo 

tanto, la mayoría de los escolares tienen una valoración optimista de su entorno 

familiar, experimentando dinámicas saludables, apoyo emocional y relaciones 

interpersonales adecuadas, lo que influye positivamente en su bienestar emocional. 
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Estos datos se asimilan al estudio de Peralta y Quispe (2019) quien encontró 

mayor porcentaje de adolescentes con niveles moderados de clima familiar (47%) en 

Cajamarca, así mismo, Lara y Lorenzo (2023) evaluó el clima familiar en donde 

prevaleció el nivel promedio en la dimensión relación (62.6%) y estabilidad (74.3%) 

de los adolescentes de Ecuador, además, Alayo y Borrero (2022) identificaron mayor 

índice de estudiantes con niveles moderados de funcionamiento familiar (56%) en 

Trujillo, del mismo modo, López (2018) encontró niveles moderados de relaciones 

intrafamiliares (74.3%) en adolescentes de Ecuador. 

En base a ello, Quijano (2022) define la satisfacción familiar como una 

evaluación subjetiva de la calidad de vida familiar, donde se cubren necesidades 

emocionales, sociales y económicas. Conjuntamente, Asalde y Cárdenas (2020) 

destacan la importancia de la calidad de las relaciones intrapersonales, el apoyo 

emocional mutuo y la resolución constructiva de conflictos. Además, Alexander y 

Robbins (2019) asocian esta satisfacción con la sensación de felicidad, seguridad y 

armonía entre los miembros de la familia. 

Seguidamente, en el segundo objetivo específico predominó el nivel regular en 

habilidades sociales (57.1%), seguido por el nivel alto con 22.9% y el nivel bajo con 

20%, así mismo, en sus dimensiones como conductual (53.7%), cognitivo (82.6%) y 

fisiológico (51.4%) se encontró mayor porcentaje en los niveles regulares, esto 

significa que los estudiantes pueden interactuar, comunicarse y relacionarse 

asertivamente en diversas situaciones sociales, aunque en situaciones complicadas 

tienden a evitar la interacción directa o a responder de manera inadecuada. 

Dichos datos coinciden con el estudio de Peralta y Quispe (2019) quienes 

identificaron mayor porcentaje de estudiantes con niveles moderados de habilidades 

sociales (29.5%) en adolescentes de Cajamarca, de igual manera, Merino y Trujillo 
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(2020) hallaron niveles moderados de habilidades sociales (51%) en adolescentes de 

Ecuador, además, Lara y Lorenzo (2023) identificaron mayor índice en el nivel 

moderadamente alto de habilidades sociales (27.8%) en adolescentes de Ecuador. 

Conforme a estos hallazgos, Caballo (2007) refiere que el desarrollo 

equilibrado de estas habilidades implica no ser ni excesivamente inhibido ni 

dominante en situaciones sociales, permitiendo interacciones efectivas sin ser 

agresivo o pasivo, así mismo, Gismero (2000) argumenta que estas habilidades 

siempre están en constante desarrollo mediante la educación y práctica. 

Luego, en el tercer objetivo específico, se halló correlación positiva entre 

satisfacción familiar y la dimensión conductual de habilidades sociales de los 

adolescentes (rho=.279), esto indica que una mayor satisfacción familiar está 

asociada con un comportamiento social más apropiado y efectivo en los adolescentes, 

quienes utilizan lenguaje corporal y acciones adecuadas para interactuar. 

Estos datos se asimilan a León y Lacunza (2020) quien halló relación positiva 

entre satisfacción percibida y el estilo asertivo de habilidades sociales en estudiantes 

argentinos, ya que la asertividad implica comportamiento específicos en situaciones 

sociales que permiten comunicar ideas, emociones y necesidades de forma clara, 

directa y con respeto. 

En base a estos datos, Quijano (2022) menciona que una adecuada 

satisfacción familiar requiere relaciones interpersonales positivas y resolución 

constructiva de conflictos. Además, una comunicación efectiva y asertiva es clave 

para las habilidades sociales conductuales, expresadas mediante acciones y 

comportamientos (Caballo, 2003; Gismero, 2000). 

Además, en el cuarto objetivo específico se encontró relación positiva entre 

satisfacción familiar y la dimensión cognitiva de habilidades sociales de los 
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estudiantes (rho=.407), lo que significa que las relaciones familiares satisfactorias 

están asociadas con mejores habilidades cognitivas para enfrentar situaciones 

sociales, tomar decisiones, resolver problemas y adaptarse a diversas interacciones. 

Estos hallazgos se asemejan al estudio de Esteves et al. (2020) quienes 

hallaron correlación directa entre funcionalidad familiar y las dimensiones de 

habilidades sociales como asertividad, comunicación, autoestima y toma de 

decisiones en adolescentes de secundaria de Puno. 

Según estos hallazgos, Asalde y Cárdenas (2020) sostienen que, para 

mantener una adecuada satisfacción familiar, los miembros deben ser capaces de 

resolver conflictos de manera efectiva. Además, Caballo (2007), Gismero (2000) y 

Goldstein (1973) argumentan que las habilidades sociales incluyen comportamientos 

observables y procesos cognitivos como la percepción, empatía y toma de decisiones, 

influenciados por la personalidad y el estilo de crianza. 

En el quinto objetivo específico se obtuvo una relación positiva entre 

satisfacción familiar y la dimensión fisiológica de habilidades sociales en los 

adolescentes (rho=.423), esto determina que los estudiantes con un ambiente familiar 

satisfactorio pueden regular mejor la ansiedad y el estrés en situaciones sociales, 

permitiéndoles desenvolverse sin dificultad. De acuerdo a estos hallazgos, se 

encontró una carencia de estudios que se enfoquen en los síntomas que generan las 

situaciones sociales y cómo influye el estilo de crianza en su desarrollo.  

A pesar ello, Olson (2000) señala que una familia estable y unida contribuye al 

bienestar individual, permitiendo la autorregulación emocional. Por su parte, Caballo 

(2007) añade que comprender y controlar respuestas fisiológicas como la sudoración 

y el ritmo cardíaco es crucial para comunicarse eficazmente y mantener relaciones 

positivas en diversos contextos sociales, mejorando así la autoimagen y la confianza.  
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V. CONCLUSIONES 

1. Existe correlación positiva y muy débil entre satisfacción familiar y habilidades 

sociales, es decir, entre mayor satisfacción familiar, se espera que también 

aumenten las habilidades sociales en los estudiantes (rho= .193). 

2. Se reveló que un gran porcentaje de alumnos se encuentran satisfechos con su 

entorno familiar (45.4%), además, el 40.6% se encuentran moderadamente 

satisfechos, el 8.9% muy satisfechos y el 5.1% manifiesta insatisfacción. 

3. Se identificó que la mayor parte de los evaluados exhiben habilidades sociales 

en un nivel regular (57.1%), así mismo, predominó dicho nivel en la dimensión 

conductual (53.7%), cognitivo (82.6%) y fisiológico (51.4%). 

4. Existe correlación positiva de grado débil (rho = .279) entre la satisfacción 

familiar y la dimensión conductual de habilidades sociales en evaluados, por lo 

tanto, a medida que aumenta la satisfacción familiar, es probable que los 

adolescentes exhiben comportamientos sociales más apropiados y efectivos.  

5. Existe correlación positiva de grado débil entre la satisfacción familiar y la 

dimensión cognitiva de habilidades sociales en los alumnos (rho=.407). Este 

resultado significa que aquellos escolares que experimentan niveles más 

elevados de satisfacción familiar también tienden a exhibir un pensamiento 

cognitivo más desarrollado en situaciones sociales.  

6. Existe correlación positiva de grado bajo entre la satisfacción familiar y la 

dimensión fisiológica de habilidades sociales en los alumnos (rho=.423). Este 

hallazgo indica que aquellos estudiantes que experimentan un entorno familiar 

satisfactorio tienen una capacidad relativamente mejor para regular y controlar 

la ansiedad o el estrés en diversas situaciones sociales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Fomentar programas de intervención que fortalezcan la satisfacción familiar y 

las habilidades sociales en estudiantes adolescentes, incluyendo orientación 

familiar y talleres de desarrollo de habilidades sociales. 

2. Realizar evaluaciones profundas para estudiantes insatisfechos y ofrecer 

intervenciones personalizadas, como terapia familiar y actividades que 

mejoren la comunicación y los lazos familiares. 

3. Diseñar programas específicos para mejorar habilidades sociales en 

situaciones complicadas, utilizando prácticas guiadas, role-playing y 

entrenamiento en resolución de conflictos. 

4. Desarrollar intervenciones que fortalezcan la satisfacción familiar y la 

dimensión conductual de habilidades sociales en adolescentes, promoviendo 

la comunicación efectiva y la resolución de conflictos. 

5. Implementar programas educativos que aborden la dimensión cognitiva de las 

habilidades sociales, fortaleciendo el pensamiento adaptativo y la capacidad 

de tomar decisiones y resolver problemas. 

6. Incorporar técnicas de manejo del estrés y la ansiedad en programas de 

desarrollo de habilidades sociales, enfocándose en la regulación emocional y 

la conciencia corporal. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS METODLOGÍA 

¿Cuál es la 
relación entre 
satisfacción 
familiar y 
habilidades 
sociales en 
adolescentes de 
una institución 
educativa del 
distrito de Villa El 
Salvador de Lima 
Sur?  

O. General 
Determinar la relación que existe entre 
satisfacción familiar y habilidades sociales en 
adolescentes de una Institución Educativa del 
distrito de Villa El Salvador de Lima Sur 
 
O. Específicos 
Oe1:  Identificar los niveles satisfacción familiar 
en adolescentes de una Institución Educativa del 
distrito de Villa El Salvador de Lima Sur 
Oe2: Identificar los niveles de habilidades 
sociales en adolescentes de una Institución 
Educativa del distrito de Villa El Salvador de Lima 
Sur 
Oe3: Establecer la relación que existe entre 
satisfacción familiar y el componente conductual 
de habilidades sociales en adolescentes de una 
Institución Educativa del distrito de Villa El 
Salvador de Lima Sur 
Oe4: Establecer la relación que existe entre 
satisfacción familiar y el componente cognitivo de 
habilidades sociales en adolescentes de una 
Institución Educativa del distrito de Villa El 
Salvador de Lima Sur 
Oe5: Establecer la relación que existe entre 
satisfacción familiar y el componente fisiológico 
de habilidades sociales en adolescentes de una 
Institución Educativa del distrito de Villa El 
Salvador de Lima Sur.  

H. General 
Existe relación entre 
satisfacción familiar y 
habilidades sociales en 
adolescentes de una Institución 
Educativa del distrito de Villa El 
Salvador de Lima Sur. 
 
 
H. Específicas 
H1: Existe relación entre 
satisfacción familiar y el 
componente conductual de 
habilidades sociales en 
adolescentes de una Institución 
Educativa del distrito de Villa El 
Salvador de Lima Sur 
H2: Existe relación entre 
satisfacción familiar y el 
componente cognitivo de 
habilidades sociales en 
adolescentes de una Institución 
Educativa del distrito de Villa El 
Salvador de Lima Sur. 
H3: Existe relación entre 
satisfacción familiar y el 
componente fisiológico de 
habilidades sociales en 
adolescentes de una Institución 
Educativa del distrito de Villa El 
Salvador de Lima Sur. 

Tipo de investigación: Correlacional 
Diseño de investigación: No experimental 
 
Población 
Adolescentes de 3er a 5to grado de secundaria de una 
institución educativa del distrito de Villa El Salvador del 
departamento de Lima. 
 
Variables 
-Satisfacción familiar 
-Habilidades sociales 
 
Técnica de recolección 
Encuesta 
Instrumentos   
- Escala de Satisfacción Familiar de Olson (2006) 
- Escala de Habilidades sociales de Herrera (2019) 
 
Análisis de datos 
- Validez de estructura por AFC 
- Confiabilidad por Alfa 
- Estadísticos descriptivos (Frecuencias y porcentajes) 
-Prueba de normalidad (Kolmogorov Smrinov) 
-Contrastación de hipótesis (Spearman o Pearson) 
Aspectos éticos 
-Consentimiento informado 
-Asentimiento informado 
-Confidencialidad y respeto de los evaluados 
-Formato APA 
-Turnitin  



 
 

ANEXO 2:  TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

Satisfacción 

familiar 

Olson (2006) lo define 

como el grado en que los 

miembros de una familia 

perciben que sus 

necesidades individuales 

y familiares son 

satisfechas a través de la 

relación familiar. 

La variable se mide a 

través de puntajes 

directos obtenidos en la 

Escala de Satisfacción 

Familiar – FSS de 

Olson (2006). 

 

Unidimensional Interés, resolución 

de conflictos, 

comunicación y 

flexibilidad. 

1 al 10 Ordinal 

Habilidades 

sociales 

Caballo (2007) señala 

que las habilidades 

sociales es un conjunto de 

comportamientos que una 

persona realiza en 

situaciones 

interpersonales para 

lograr metas personales, 

expresar opiniones y 

sentimientos, resolver 

conflictos y establecer 

relaciones 

interpersonales positivas. 

La variable es medida 

por medio de puntajes 

directos obtenidos en la 

Escala de Habilidades 

Sociales EHSA de 

Herrera (2019). 

 

Conductual Verbal,  

no verbal,  

paralingüístico. 

1,2,4,5,8,9, 

10,15 y 16 

Ordinal 

Cognitivo Habilidades 

mentales, 

anticipaciones, 

incentivos y 

autodisciplina. 

3,6,11,12,13, 

17,18,19,21, 

23 y 24 

Fisiológico Tensión arterial,  

inhalación y 

respuesta 

electromiografía y 

electrodermal. 

7,14,20,22 y 

25 



 
 

ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Escala de Satisfacción Familiar (FSS) 

A continuación, encontrara una serie de enunciados acerca de cómo son las 

familias, usted encontrará cinco posibilidades de respuesta para cada pregunta. 

EI GI I GS ES 

Extremadamente 

insatisfecho 

Generalmente 

insatisfecho 

Indeciso Generalmente 

satisfecho 

Extremadamente 

satisfecho 

 

Le pediremos leer con detenimiento cada una de las proposiciones y contestar 

a ellas sinceramente, recuerde que no hay respuestas buenas ni malas. Marque con 

un aspa (X) la alternativa QUE SEGÚN USTED REFLEJA CÓMO VIVE O DESCRIBE 

MEJOR A TU FAMILIA. ¿Qué tan satisfecho estás tú con? 

 

N° Pregunta EI GI I GS ES 

1 El grado de cercanía entre los miembros de tu familia.           

2 

La capacidad de tu familia para afrontar situaciones de 

tensión.           

3 La capacidad de tu familia para ser flexible o adaptable.           

4 

La capacidad de tu familia para compartir experiencias 

positivas.           

5 

La calidad de la comunicación entre los miembros de la 

familia.           

6 La capacidad de tu familia para resolver conflictos.           

7 La cantidad de tiempo que pasan juntos como familia.           

8 El modo en que se discuten los problemas.           

9 Lo justa que es la crítica en tu familia.           

10 El interés de tu familia por cada uno de sus miembros.           

 

 



 
 

Escala EHSA 

De J. Herrera Cardozo 

Nombre y apellidos: ________________________ Edad: ____________ 

Sexo: _____________________________________ Fecha: ___________ 

Instrucciones 

 La presente escala es para que te puedas conocer mejor a ti mismo. Los 

resultados serán secretos y confidenciales. Elige solo una alternativa por cada frase 

y marca la respuesta. No uses mucho tiempo en cada frase. Esto no es un examen, 

no hay respuestas buenas o malas, lo importante es que seas sincero al responder. 

Usa la siguiente tabla para responder: 

S CS CN N 

Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca 

 

1. Me resulta fácil dar mi opinión sobre algún tema. S CS CN N 

2. 
Prefiero estar lejos de una persona cuando converso 

con ella. 
S CS CN N 

3. 
Si me acerco a conversar, es posible que los demás 

me rechacen o ignoren. 
S CS CN N 

4. Puedo defender mi punto de vista ante los demás. S CS CN N 

5. 
Prefiero mantenerme callado(a) en eventos o 

reuniones sociales. 
S CS CN N 

6. Comparto mis gustos o preferencias con los demás. S CS CN N 

7. 
Me sudan las manos cuando estoy frente a los 

demás. 
S CS CN N 

8. Soy capaz de hacer preguntas frente a las personas. S CS CN N 

9. 
Cuando converso con una persona evito mirarla a los 

ojos. 
S CS CN N 



 
 

10. 
Mi tono de voz es seguro y fuerte cuando hablo con 

las personas. 
S CS CN N 

11. Cuando algo es difícil de resolver pido ayuda. S CS CN N 

12. Puedo llegar a hacer amigos fácilmente. S CS CN N 

13. 
Muestro comprensión cuando algo malo les pasa a 

las personas cercanas a mí. 
S CS CN N 

14. 
Respiro rápidamente cuando converso con las 

personas. 
S CS CN N 

15. Me s fácil sonreír cuando algo me agrada. S CS CN N 

16. 
Hablo bastante cuando estoy con un grupo de 

personas. 
S CS CN N 

17. 
Pienso que las personas malas merecen todo lo malo 

que les sucede. 
S CS CN N 

18. 
Me llegaría a sentir cómodo(a) con un nuevo grupo de 

personas 
S CS CN N 

19. 
Puedo brindar ayuda cuando una persona está 

pasando por un momento difícil. 
S CS CN N 

20. 
Mi corazón palpita aceleradamente cuando hablo 

delante de las personas. 
S CS CN N 

21. 
Me gusta que los demás me incluyan en sus 

diferentes actividades (paseos, salidas, cine, etc.). 
S CS CN N 

22. 
Mi cuello, brazos o piernas me duelen cuando hablo 

frente a los demás. 
S CS CN N 

23. 
Puedo compartir mis sentimientos y emociones con 

los demás. 
S CS CN N 

24. 
Respeto las ideas y opiniones de los demás a pesar 

de estar en desacuerdo con ellas. 
S CS CN N 

25. 
Me sonrojo cuando realizo actividades frente a los 

demás. 
S CS CN N 

 

 



 
 

ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Consentimiento informado 

Me es grato dirigirme a usted, primeramente me presento, mi nombre es Karen 

Victoria Huacachi Sánchez, estudiante del X ciclo de la carrera de psicología, 

identificada con el número de DNI 70148938 y con el código 

universitario  2191898502; con mucho respeto me dirijo hacia usted para solicitar la 

autorización de que su menor hijo(a) sea partícipe de mi investigación titulada 

"Satisfacción familiar y habilidades sociales en adolescentes de una institución 

educativa de Lima Sur", con un fin de poder obtener el grado de licenciatura, por tal 

motivo, le agradecería que su menor hijo(a) pueda llenar dos cuestionarios que 

permitirá conocer la relación entre Satisfacción familiar y habilidades sociales. Cabe 

mencionar que las pruebas son totalmente anónimas.  

 

Los derechos que cuenta como participante incluyen: 

 

Confidencialidad: Todos los datos brindados son totalmente anónimos, es decir, no 

existe forma de reconocer individualmente a los participantes de la investigación. 

 

Integridad: Ninguna de las pruebas que responderá le resultará perjudicial. 

En relación a lo leído: Autorizo que mi menor hijo(a) sea participe. 

  

 

Firma 

  



 
 

ANEXO 5: ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Asentimiento informado 

      Hola, le saluda Karen Victoria Huacachi Sánchez estudiante de la carrera de 

psicología de la universidad Autónoma Del Perú. Me encuentro realizando una 

investigación para poder obtener el título profesional de LICENCIADA EN 

PSICOLOGÍA, la investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 

entre satisfacción familiar y habilidades sociales en adolescentes de una Institución 

Educativa del distrito de Villa El Salvador de Lima Sur. Por lo cual agradecería su 

apoyo.  

        Su participación consistiría en el llenado de dos cuestionarios que tendrá una 

duración aproximada de 25 minutos, cabe mencionar que su participación es 

totalmente opcional; usted es quien decide si se une o no. Esta información es 

confidencial, lo que significa que no revelaremos sus respuestas a nadie.  

        Si acepta participar marque con una (x) en la casilla “Si deseo participar” en caso 

contrario no marque en la casilla. 

 

                 Si deseo participar.  

 

  



 
 

ANEXO 6: CARTA DE PRESENTACIÓN 

 



 
 

ANEXO 7: AUTORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 



 
 

 

  



 
 

ANEXO 8: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Distribución de la muestra 

    Frecuencia Porcentaje 

Sexo Femenino 170 48.6 

  Masculino 180 51.4 

  Total 350 100.0 

Edad 14 101 28.9 

  15 101 28.9 

  16 107 30.6 

  17 35 10.0 

  18 6 1.7 

  Total 350 100.0 

Grado 3ro 115 32.9 

  4to 116 33.1 

  5to 119 34.0 

  Total 350 100.0 

  

 

  



 
 

ANEXO 9: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE SATISFACCIÓN FAMILIAR 

Validez de estructura por análisis factorial confirmatorio 

Índices de ajuste del modelo de satisfacción familiar 

Índices de ajuste Valor obtenido Valor permitido 

CFI .993 ≥.90 
TLI .991 ≥.90 
NFI .989 ≥.90 
IFI .993 ≥.90 

RNI .993 ≥.90 
RMSEA .07[.05;.08] ≤.08 
SRMR .05 ≤.08 

 

 

Cargas factoriales de la estructura de Satisfacción familiar 

Factor Indicator Std. Error z-value p Cargas est 

Factor 1  1 0.018 42.24 < .001 0.774 
  2 0.019 36.55 < .001 0.712 
  3 0.020 33.25 < .001 0.662 
  4 0.019 39.12 < .001 0.754 
  5 0.019 39.21 < .001 0.734 
  6 0.018 43.08 < .001 0.782 
  7 0.020 31.21 < .001 0.634 
  8 0.019 34.11 < .001 0.655 
  9 0.020 32.99 < .001 0.661 

   10 0.019 43.36 < .001 0.806 

  

 

Confiabilidad por consistencia interna 

Confiabilidad de satisfacción familiar  

Dimensiones Cronbach's α [IC95%] 

Escala total .90 [.880;912] 

  

 

 

 

  

  



 
 

ANEXO 10: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE HABILIDADES SOCIALES 

Validez de estructura por análisis factorial confirmatorio 

Índices de ajuste del modelo de habilidades sociales 

Índices de ajuste Valor obtenido Valor permitido 

CFI .947 ≥.90 
TLI 942 ≥.90 
NFI .923 ≥.90 
IFI .947 ≥.90 

RNI .947 ≥.90 
RMSEA .08[.07;.08] ≤.08 
SRMR .08 ≤.08 

 

Cargas factoriales de la estructura de Habilidades sociales 

Factor Indicator Std. Error z-value p Cargas est. 

Factor 1  1 0.020 32.70 < .001 0.643 
  2 0.021 21.31 < .001 0.454 
  4 0.020 33.99 < .001 0.693 
  5 0.021 27.93 < .001 0.587 
  8 0.020 36.59 < .001 0.722 
  9 0.021 25.42 < .001 0.532 
  10 0.020 35.12 < .001 0.685 
  15 0.022 23.00 < .001 0.498 
  16 0.021 28.40 < .001 0.594 

Factor 2  3 0.023 26.52 < .001 0.602 
  6 0.022 28.08 < .001 0.617 
  11 0.023 14.45 < .001 0.329 
  12 0.022 32.01 < .001 0.704 
  13 0.023 18.00 < .001 0.413 
  17 0.023 -4.01 < .001 -0.093 
  18 0.022 24.54 < .001 0.544 
  19 0.023 19.23 < .001 0.452 
  21 0.022 15.80 < .001 0.355 
  23 0.022 26.53 < .001 0.589 
  24 0.025 9.63 < .001 0.236 

Factor 3  7 0.024 29.42 < .001 0.700 
  14 0.024 29.28 < .001 0.689 
  20 0.024 35.09 < .001 0.833 
  22 0.026 28.23 < .001 0.735 

   25 0.024 28.78 < .001 0.687 

  

 

  



 
 

Confiabilidad por consistencia interna 

Confiabilidad de habilidades sociales 

Dimensiones Cronbach's α [IC95%] 

Conductual .79 [.755;.821] 

Cognitivo .72 [.670;.759] 

Fisiológico .80 [.759;.826] 

Escala total .80 [.765;.826] 
 

 


