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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre el funcionamiento familiar y 

compromiso vocacional en estudiantes de quinto de secundaria de instituciones educativas de Villa 

María Del Triunfo. La investigación es de tipo correlacional de diseño transversal no experimental. 

La muestra conformada por 1022 estudiantes (mujeres y varones) de 15 a 20 años de 10 

instituciones públicas. Se utilizó el test de funcionamiento familiar FF-SIL de Pérez, de la Cuesta, 

Louro y Bayarre (1994) integrada por 14 ítems y la escala mi situación vocacional de Holland, Daiger 

y Power (1980) de 26 items. Para ambas se realizó una adaptación piloto previa a la investigación. 

Obteniendo como resultado general, que en el caso de la muestra estudiada no existe relación 

significativa entre funcionamiento familiar y compromiso vocacional. (p > 0.05). Cabe precisar que, 

se encontró que existe una correlación positiva y muy significativa (p < .01) entre el componente 

Identidad vocacional y el área de permeabilidad (rho = 0.098). También se encontró que existe una 

correlación positiva y significativa (p < .05) entre el componente Identidad vocacional y el área 

Adaptabilidad (rho = 0.075). Asimismo, entre el componente Información ocupacional y el área Roles 

(rho = 0.067). 

Palabras clave: funcionamiento familiar, compromiso vocacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the relationship between family functioning and 

vocational commitment in fifth grade students from educational institutions in Villa Maria Del Triunfo. 

The research is of the correlational type of non-experimental cross-sectional design. The sample 

consists of 1022 students (women and men) aged 15 to 20 from 10 public institutions. The FF-SIL 

family functioning test of Pérez, de la Cuesta, Louro and Bayarre (1994) was used. It consisted of 14 

items and the scale my vocational situation of Holland, Daiger and Power (1980) of 26 items. For 

both, a pilot adaptation was made prior to the investigation. Obtaining as a general result, that in the 

case of the sample studied there is no significant relationship between family functioning and 

vocational commitment. (p>0. 05). It should be noted that a positive and very significant correlation 

(p <01) was found to exist between the Vocational Identity component and the permeability area (rho 

= 0. 098). A positive and significant correlation (p< 05) was also found between the Vocational 

Identity component and the Adaptability area (rho = 0. 075). Also, between the Occupational 

Information component and the Roles area (rho = 0. 067).  

Keywords: family functioning, vocational commitment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 o objetivo desta investigação é determinar a relação entre a operação e o compromisso familiares 

do vocacional nos estudantes do Firth do secundário de instituições educative do Villa Maria do 

triunfo. A investigação é do tipo do corelational de projeto de seção transversal non experimental. A 

amostra conformou-se por 1022 estudantes (mulheres e homens) de 15 a 20 anos de 10 instituições 

públicas. Foi usado o teste da operação familiar FF-SIL de Perez, de Cuesta, de Louro e de Bayarre 

(1994) integrados por 14 artigos e pela escala minha situação do vocacional de Holland, de Daiger 

e de Poder (1980) de 26 artigos. Para uma adaptação precedente foi feito piloto à investigação. 

Obtendo como o resultado geral, isso no exemplo da amostra estudada não existe relação 

significativa entre a operação e o compromisso familiares do vocacional. (p > 0.05). É possível 

necessitar que, um era que um positivo e uma correlação muito significativa (p <, 01) entre a 

identidade componente do vocacional e a área de permeabilidade existem (rho = 0.098). Também 

um era que uma correlação positiva e significativa (p <, 05) entre a identidade componente do 

vocacional e a área existe Adaptability (rho = 0.075). Também, entre a informação ocupacional 

componente e a área Rolls (rho= 0.067). 

Palavras-chave: operação familiar, compromisso do vocacional 
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INTRODUCCIÓN 

Elegir una carrera en los adolescentes siempre ha sido una decisión difícil, 

ya que el compromiso vocacional implica un conocimiento personal para lograr un 

mejor desarrollo vocacional y profesional. En nuestra sociedad los estudiantes que 

estén mejor preparados, muchas veces son obligados a estudiar carreras 

tradicionales para que puedan intervenir en la sociedad y así atender toda la serie 

de problemáticas en las que vivimos. 

Desde su infancia cada sujeto comienza un período de auto diferenciación 

progresiva, de lo cual se originará la formulación de su propio auto concepto o 

desarrollo de concepto de sí mismos. El niño crece en los ambientes, escuela, 

hogar, vecinos y adquieren a lo largo de ella ciertas habilidades, intereses y valores 

que van confirmando y básicamente lo aprenden por el proceso de modelado e 

identificación que la familia les brindara. Para poder ayudar a una persona en el 

momento de su elección vocacional, es necesario conocer su ciclo vital. Afirma 

(Donal Super, 1953). 

De acuerdo al objetivo de investigación se planteó determinar la relación 

entre el funcionamiento familiar y compromiso vocacional en estudiantes de quinto 

de secundaria de colegios nacionales de Villa María Del Triunfo. Para desarrollar el 

tema en referencia se ha encontrado bibliografía, procedente de las investigaciones 

que abordan esta problemática. 

A continuación, se detallará el contenido del informe de investigación: el 

Capítulo I contiene planteamiento del problema, objetivos, justificación, 

limitaciones.  El Capítulo II se refiere a la revisión de la literatura que abarca los 

antecedentes, base teórica, marco conceptual. El Capítulo III presenta metodología 

en esta parte se describe el tipo y diseño de estudio, población, las variables y las 



 
 

técnicas e instrumentos utilizados. El Capítulo IV los resultados, análisis de 

resultados de manera cuantitativa y cualitativa.  El Capítulo V contiene discusión, 

conclusiones y recomendaciones. Por último, tenemos los anexos y las referencias 

bibliográficas que han sido materia de ayuda para la presente investigación. 

El presente estudio de investigación nos permitirá dar mejoras a partir del 

conocimiento de la problemática de los estudiantes que están próximos a terminar 

la secundaria, ya que nos dará la posibilidad de hacer ajustes o plantear acciones 

concretas, dirigidas a mejorar el funcionamiento familiar del estudiante, así 

optimizar su desarrollo emocional para que estos logren un mejor compromiso 

vocacional y así puedan satisfacer sus necesidades personales a futuro 

disminuyendo la falta de compromiso o la insatisfacción laboral en la vida diaria.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. Situación problemática 

En estos tiempos de globalización ser familia no es tan fácil, ya que día a día 

va retrocediendo en su papel de formador y son los medios de comunicación los 

que van asumiendo ese rol, por eso lo que conocemos hoy como familia no es más 

la unidad de formación, sino de consumo. Hoy tiene que competir arduamente con 

la escuela, el vecindario, los medios de comunicación, las pandillas, en la tarea de 

transmitir valores a sus hijos. (Murcia, Reyes, Gómez, Medina, Paz y Fonseca, 

2007).  

La familia tiene gran influencia en la construcción del proyecto de vida y la 

formación vocacional de sus hijos(as) influyendo en sus opciones, preferencias y 

toma de decisiones. Por ejemplo, mientras un niño observa que sus padres 

priorizan el éxito económico en su trabajo, otro niño verá en los suyos la 

preocupación por ayudar a los demás a partir de su vida laboral. Ambas familias 

brindan diferentes modelos de identificación, cada uno de los cuales influirá de 

forma diferente en cómo el niño irá definiendo las prioridades en su vida. Ministerio 

de educación (Minedu, 2013).  

La decisión vocacional es una tarea compleja que requiere el conocimiento 

de muchos factores que influyen en ella, pueden ser personales y del medio 

ambiente, para los cuales es necesario tomar en cuenta la participación de padres, 

familiares y consejeros profesionales, nos dice Sánchez (2014). Toda la vida se 

toman decisiones, una de ellas, la elección de la carrera, que es importante para el 

futuro del adolescente ya que es en esta etapa donde la toma de decisiones 

encuentra su punto crítico porque supone uno de los retos principales en la 

transición de la niñez a la vida adulta (Nurmi, 2004). 
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A nivel mundial; Elegir una carrera puede ser muy difícil, España es el país 

con mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea, por lo que tiene el mayor 

porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que abandonan el sistema educativo 

al terminar la educación secundaria. Mientras que el Instituto Mexicano de 

Orientación Vocacional asegura que la mala elección de una carrera trae conflictos 

psicológicos al estudiante y pérdidas económicas para el país (Rios, 2015). A la 

hora de elegir una carrera, entre 30 y 40 % de los jóvenes mexicanos se equivocan. 

Lejos de sus aptitudes e intereses, estos se ven motivados por cuestiones 

económicas, el prestigio o la presión de padres y amigos. Tal es así que cada año 

egresan unos 450 mil jóvenes de las universidades en el país, pero 6 de cada 10 

no pueden desarrollar el conocimiento que adquirieron en el aula. Todos los días 

1800 jóvenes, es decir, 650 mil cada año abandonan el bachillerato, la gran mayoría 

en el primer año, por muchos factores, entre los cuales está el bajo interés que en 

ellos despiertan los contenidos curriculares. (Toribio, 2015) 

En el Perú, más del 70% de jóvenes que terminan la secundaria no sabe qué 

hacer o qué carrera elegir.  Esto hace que muchos estudiantes elijan su carrera al 

azar, algunos optan por la decisión de terceros o la presión de los familiares, 

mientras otros por la oferta del empleo, no eligiendo lo que realmente quieren es 

decir la vocación profesional de uno mismo, esto hace que una gran parte de 

jóvenes que ya son universitarios terminan por dejar la carrera los primeros años 

(Diario Gestión, 2014 y Minedu, 2014). 

Cada año, los jóvenes terminan la secundaria, en su mayoría no tienen ni 

idea si seguirán estudios universitarios, qué estudiarán si ingresan a la universidad 

o a que se dedicaran. Sin embargo, algunos estudiantes comienzan sus cursos 

profesionales sin saber qué era realmente lo que querían, otros van de una a otra 
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carrera sin decidirse, y si logran terminar, concluyen la profesión que menos 

pensaban.  (Minedu, 2014). 

El funcionamiento familiar depende de varios factores que ayudan al 

desarrollo del ser humano uno es el desarrollo vocacional, sobre los cuales influye 

una multitud de interacción como los amigos, profesores, familia. (Patiño, 2016).  

En nuestra sociedad, específicamente en el distrito de Villa María del Triunfo 

los estudiantes de quinto de secundaria culminan sus estudios escolares, en 

promedio, entre los 16 y 18 años, es ese el momento que deben optar por una 

carrera o por alguna actividad a la que se van a dedicar. Esto nos lleva a 

preguntarnos si los estudiantes de hoy tienen las condiciones necesarias y 

específicas para tomar una decisión tan importante en cuanto a su futuro personal 

y laboral, o si los estamos forzando a algo para lo que aún no están listos. 

Siendo el funcionamiento familiar y el compromiso vocacional dos variables 

significativas de estudio y las pocas investigaciones que las relacionan 

directamente, desarrollamos la presente investigación cuyo propósito es conocer; 

la relación que existe entre ambas variables, con el fin de orientar mediante el 

desarrollo de programas a las familias y docentes para que puedan ayudar a los 

estudiantes desde una temprana edad en la decisión de su futuro personal y 

profesional. Por lo anteriormente expuesto me formulo la siguiente interrogante. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre el funcionamiento familiar y compromiso 

vocacional en los estudiantes del quinto de secundaria de las instituciones 

educativas de Villa María del Triunfo? 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

¿Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y compromiso 

vocacional en los estudiantes del quinto de secundaria de las instituciones 

educativas de Villa María del Triunfo? 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el funcionamiento familiar en los estudiantes del quinto de 

secundaria en instituciones educativas de Villa María del Triunfo. 

 Identificar el compromiso vocacional en los estudiantes del quinto de 

secundaria en instituciones educativas de Villa María del Triunfo. 

 Identificar la relación del funcionamiento familiar en los estudiantes del quinto 

de secundaria en instituciones educativas de Villa María del Triunfo, en 

función al género, edad e institución educativa. 

 Identificar la relación del compromiso vocacional en los estudiantes del 

quinto de secundaria en instituciones educativas de Villa María del Triunfo, 

en función al sexo, edad e institución educativa. 

 Establecer la relación entre las dimensiones del funcionamiento familiar y 

compromiso vocacional en los estudiantes del quinto de secundaria en 

instituciones educativas de Villa María del Triunfo. 
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1.4. Justificación e importancia 

La finalidad de esta investigación es contribuir en el análisis científico de las 

variables funcionamiento familiar y compromiso vocacional en estudiantes de 

secundaria.  

Esta investigación presenta justificación teórica ya que con mucha dificultad 

conseguimos información, nacional e internacional que relacione ambas variables, 

con los resultados obtenidos se estaría disminuyendo esta problemática debido a 

la falta de investigaciones previas respecto a esta característica de la población por 

lo que el presente estudio sirve como antecedentes para futuras investigaciones 

que pretendan indagar o profundizar sobre las variables abordadas. 

Justificación practica el presente estudio de investigación nos permitirá 

conocer la problemática de los estudiantes de villa maría del triunfo que están 

próximos a terminar la secundaria, el mismo nos dará la posibilidad de hacer ajustes 

o plantear acciones concretas como programas, talleres, charlas de formación 

vocacional, dirigidas a mejorar el funcionamiento familiar del estudiante y  optimizar 

su desarrollo emocional, así puedan satisfacer sus necesidades personales y 

laborales  para mejorar su calidad de vida disminuyendo la falta de compromiso o 

la insatisfacción laboral en la vida diaria.  

Justificación metodológica porque mediante la aplicación de un estudio piloto 

se logró la validación y confiabilidad de los instrumentos de esta investigación, 

ayudaran en el futuro para hacer nuevas investigaciones en poblaciones que 

tengan las mismas características. 
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1.5. Limitaciones  

 Dificultad para encontrar investigaciones donde se establezca la relación de 

ambas variables. Son pocos los estudios que se realizaron al respecto. 

 Presenta limitaciones de tipo instrumental. El Test del Funcionamiento 

Familiar (FF - SIL). Test diseñado en Cuba por Pérez, De la cuesta, Louro y 

Bayarre, 1994 y la escala mi situación vocacional diseñada por Holland, 

Daiger y Power, 1980, no están adaptadas en la población que se va a 

trabajar por lo que se realizará un estudio piloto. 

 Inasistencia por parte de los estudiantes, haciendo que sea más la inversión 

del tiempo para recolectar datos.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Pullugando (2016), realizó un estudio titulado. Niveles de funcionalidad 

familiar e impulsividad en adolescentes de la unidad educativa Oscar Efrén Reyes 

del Cantón Baños. Tuvo como objetivo determinar la relación que entre los niveles 

de funcionalidad familiar y la impulsividad. Es un estudio descriptivo correlacional, 

con una muestra de 906 estudiantes de 12 a 17 años, utilizó el FF-SIL y la Escala 

de Impulsividad de Barrat. En sus resultados existe relación entre ambas variables 

por lo que en las familias funcionales predomina la impulsividad no planeada, en 

las familias moderadamente funcionales predomina la impulsividad cognitiva y el 

las familias funcionales y severamente disfuncionales predomina la impulsividad 

motora. 

Cordero (2015) en su estudio de correlación entre funcionamiento familiar y 

bullying, trabajo con una muestra de 217 estudiantes de 14 a 19 años, utilizó el test 

para la funcionalidad familiar FF-SIL y el cuestionario de intimidación escolar CIE-

A. En sus resultados existe relación entre disfuncionalidad familiar y bullying (P= 

0.01). Además, encontró 15% de familias disfuncionales, 42% de víctimas de 

bullying, 77% de testigos de agresión física y 43% de intimidadores. Los varones 

de 16 a 17 años fueron más victimizados que las mujeres. Además, encontró que 

la agresión es más frecuente en las familias disfuncionales OR 2.3 (0.9-6.1). 

Rodríguez, Espinosa y Pardo (2013) realizaron un estudio acerca del 

funcionamiento familiar y conductas antisociales y delictivas. Su muestra estaba 

conformada por un grupo de 409 adolescentes con edades entre 13 y 19 años, de 

9 instituciones secundarias. Utilizaron el cuestionario de conductas antisociales y 

delictivas (AD) y el APGAR familiar. Como resultados obtuvieron una relación 
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directa entre la presencia de conductas antisociales y el grado de disfuncionalidad 

familiar, además encontraron que el 84% de los adolescentes ha cometido 

conductas antisociales y el 12% conductas delictivas, finalmente el 69.2% de las 

familias presentan algún tipo de disfuncionalidad y al 35% no les satisface las 

condiciones de su entorno familiar. Al fallar la familia al establecer vínculos sociales, 

la escuela debe brindar espacios de socialización en los que se promueva el apego, 

creencias en las pautas convencionales, compromiso y participación activa. 

Rosales (2012) en su investigación identificó los factores que influyen para 

la elección de la carrera en los estudiantes de preparatoria, trabajó con una muestra 

de 28 estudiantes 22 mujeres y 6 varones con un rango de edad de 17 a 18 años, 

utilizó el cuestionario de orientación vocacional dividido en 4 categorías. El 

resultado es que el 61% de los padres adolescentes tienen grado máximo de 

licenciatura y el 68 % de las madres tienen grado de licenciatura, siendo este un 

factor que puede determinar la influencia de los padres en los hijos durante la 

elección de una carrera profesional. 

Hernández, Cargill y Gutiérrez (2011) describieron la funcionalidad familiar y 

la conducta de riesgo en estudiantes de nivel medio superior. Realizaron un estudio 

observacional, transversal, descriptivo y la muestra fue de 100 estudiantes de entre 

15 y 19 años. Se aplicó la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar FF-

SIL y el instrumento AUDIT-C. Encontraron que el 48% de las familias son 

moderadamente funcional, de los encuestados el 32% ha consumido alcohol y un 

24% reportó el inicio del hábito de fumar. Aproximadamente la edad de inicio en las 

conductas de riesgo es de 15 años. Con una mediana de 17 años, una media de 

16.83 años. 
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2.1.2.  Antecedentes nacionales  

Garay (2017) investigó la relación entre el clima social familiar y los intereses 

vocacionales en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución 

educativa “Mixto Zarumilla”-Tumbes. Su muestra fue de 118 estudiantes, utilizó la 

Escala del Clima Social Familiar (FES) de RH. Moos y E.J. Trickeet y el Inventario 

de Intereses Vocacionales y Ocupacionales CASM83-R2010 de Luis A. Vicuña 

Peri. Es un estudio de tipo descriptivo correlacional y diseño no experimental 

transversal. Obtuvo como resultados que no existe relación entre el clima social 

familiar y los intereses vocacionales. En cuanto al nivel de clima social familiar 

encontró que el 53,4% de estudiantes se ubican en un buen nivel. Mientras que el 

interés vocacional el 55,9% de estudiantes tienen un nivel alto de interés por seguir 

una carrera profesional.  

Cornejo y Frisancho (2015) en su investigación determinaron la relación que 

existe entre la elección vocacional y el rendimiento escolar en el área de Educación 

para el Trabajo en estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución 

educativa Micaela Bastidas. Consideraron como muestra 161 estudiantes mujeres, 

el diseño de investigación no experimental de tipo descriptivo correlacional, 

utilizaron la técnica de observación y el test “Perfil de Preferencias Profesionales” 

de José Luis Pereira Quiñones para medir elección vocacional y las Actas de 

Evaluación de cada estudiante en el curso de educación por el trabajo para medir 

rendimiento escolar. Concluyeron que existe una relación directa, positiva 

significativa entre la elección vocacional y el rendimiento escolar en Educación para 

el Trabajo de las estudiantes. 
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De la Torre (2015) en su estudio tuvo como objetivo determinar la relación 

de clima familiar y elección vocacional, su muestra estuvo conformada por 100 

estudiantes mujeres. Utilizó la escala Clima Social Familiar de Moos y el 

cuestionario de Elección Vocacional del mismo autor. La investigación fue realizada 

con un muestreo probabilístico estratificado con afijación proporcional.  Sus 

resultados en cuanto al clima familiar, en su mayoría lograron alcanzar entre el nivel 

medio y alto. Y para elección vocacional, las estudiantes en su mayoría también 

lograron el nivel alto y medio. Se concluyó que existe una relación significativa alta 

entre ambas variables al obtener un valor r=0.890 detectado por la prueba Pearson 

con un (p<0.01). Lo cual significa que a mayor clima familiar mayor logro de elección 

vocacional. 

Mostacero y Paredes (2014) realizaron una investigación con el propósito de 

determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el proyecto de vida en 

adolescentes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de Sausal. La 

muestra estuvo conformada por 182 adolescentes (1ro a 5to de secundaria), el 

estudio es descriptivo correlacional, utilizaron el test de funcionamiento familiar FF-

SIL y la escala Evaluación de Proyecto de Vida de García Camacho. Encontraron 

que los adolescentes que presentan un funcionamiento familiar funcional el 53.7% 

tienen un proyecto de vida, pero no lo ejecutan. Mientras que los adolescentes que 

presentaron funcionamiento familiar disfuncional, el 54.3% tienen un proyecto de 

vida, pero no lo ejecutan. Existe una relación significativa de p < 0.05. 

Gamboa y Fernández (2013) realizaron un estudio de investigación que tiene 

como objetivo relacionar el clima familiar y los intereses vocacionales en los 

estudiantes de quinto de secundaria de colegios nacionales. La muestra estuvo 

conformada por 152 estudiantes de ambos sexos de 4 instituciones nacionales de 
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Arequipa. El tipo de investigación es descriptiva y correlacional, utilizó la escala del 

Clima Familiar (FES) de R.H. Moos, B.S. Moos y E.J. Trickeet y el inventario de 

intereses profesionales de Carl Hereford. Llegaron a la conclusión que existe una 

relación significativa entre el clima familiar y sus componentes (desarrollo, 

relaciones y estabilidad), y los intereses vocacionales. 

Castro (2013) en su investigación tuvo como objetivo describir la relación 

entre las variables Claridad del Autoconcepto y Autoestima en relación a la 

Exploración y Compromiso Vocacional en Adolescentes. Su muestra fue de 182 

estudiantes entre 14 y18 años de ambos sexos, de 4to y 5to de secundaria. Utilizó 

la escala mi situación vocacional de Holland, Daiger y Power, 1980, la escala de 

claridad del autoconcepto SCC de Campbell et al., 1996, la escala de autoestima 

de Rosenberg 1965 y el cuestionario de desarrollo de carrera CDC de Super et al., 

1981.  Donde encontró correlación significativa entre sus cuatro variables, además 

encontró diferencias en el sexo y grado de estudios. También halló que la variable 

Claridad del autoconcepto tiene una relación significativa de p< 0.05 únicamente 

con la variable Compromiso vocacional. Mientras que la variable autoestima se 

relaciona significativa p< 0.05 únicamente con la variable exploración. Dichas 

relaciones se mantienen para la muestra de acuerdo al sexo, sin embargo, no se 

mantienen para la muestra según el grado de estudios. 
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2.2. Bases teóricos-científicas  

2.2.1. Funcionamiento familiar 

 La familia  

Para el Plan Nacional de Apoyo a la Familia (2004 – 2011) cada familia tiene 

un modo de vida determinando, que depende de sus condiciones de vida, de sus 

actividades sociales, y de las relaciones sociales de sus miembros. 

Así mismo el Instituto Nacional del Niño (2015) menciona que la familia es 

un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles 

fijos (padre, madre, hermanos, etc.), con vínculos consanguíneos o no, con un 

modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que 

los unen. Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida 

familiar. Su finalidad es generar nuevos individuos a la sociedad. 

Por lo tanto, desde nuestra experiencia podemos conceptualizar a la familia 

como un conjunto de personas emparentadas entre sí que viven juntas y comparten 

sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y 

creencias. Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio 

familiar. Es una unidad activa, flexible y creadora, es una institución que resiste y 

actúa cuando lo considera necesario. Red de relaciones vividas. Enseña 

respuestas adaptativas a sus miembros para la interacción social. Los mismos que 

son convertidos en roles para un buen desempeño como miembro de una sociedad 

con miras al éxito y un futuro mejor. 
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 Funcionamiento familiar  

Teniendo como teoría principal; Olson (1996) nos dice que para apreciar el 

funcionamiento familiar se requiere de tres dimensiones las cuales son cohesión, 

adaptabilidad y comunicación, considerando que comunicación es un elemento 

principal para las otras dos. 

 

Así mismo Olson (2006) expone que el Funcionamiento Familiar es una 

combinación que se da entre todos los miembros de una familia, muy aparte de los 

vínculos que pueda haber. Contribuyendo entre todos para que el núcleo familiar 

pueda cobijar sus funciones básicas, delimitando así el nivel de vínculo emocional 

entre los integrantes de la familia, cada quien aporta a la organización y contribuye 

en la realización de los roles, reglas y la capacidad para interactuar de manera 

positiva para permitir así el crecimiento de todos sus miembros de manera positiva. 

 

Olson coincide con Mc Cubbin y Thompson (1987)   quienes dicen que el 

funcionamiento familiar es el fruto de la suma de las aportaciones personales de 

cada miembro de la familia, que se traduce en algo que proporciona emoción. A su 

vez el funcionamiento familiar se complica o mejora en la medida en que se 

establecen las relaciones entre los miembros de una familia. 

 

El funcionamiento familiar; depende de la comunicación y del papel 

desempeñado por los miembros de la familia. Una familia es funcional cuando las 

interrelaciones personales de sus miembros están matizadas por el equilibrio y la 

armonía emocional; además, cuando se satisfacen todas las necesidades 

materiales, afectivas, culturales y educativas con la consiguiente formación y 

transformación de cada uno de sus integrantes (Martin, 2006). 
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Mientras que; Pérez, De la cuesta, Louro y Bayarre (1994) dicen que el 

funcionamiento familiar cobra gran importancia por la influencia en la salud de sus 

miembros.  

Y para la Organización Mundial de la Salud; la salud familiar es un hecho 

que determina el funcionamiento efectivo de la familia, como unidad biosocial, en 

el con texto de una sociedad dada (OMS, 1978). 

 

2.2.1.1. El modelo circunflejo  

El Modelo Circunflejo fue desarrollado por David Olson, Candyce Russel y 

Douglas Sprenkle en 1979 quienes tuvieron como objetivo aportar y disminuir el 

espacio que hay entre investigación, teoría y práctica (Olson, Gorall y Tiesel, 1989 

en Olson, 2000). 

Este modelo es un modelo dinámico donde se incorpora tres dimensiones 

cohesión, flexibilidad y comunicación. Se puede realizar un diagnóstico relacional 

con su aplicación distinguiendo áreas saludables y problemáticas en los sistemas 

que estudia. (Costa, González, Masjuan, Trápaga, Del Arca, Scafarelli, 

Feibuscheurez, 2009). 

 La dimensión cohesión: definida como, el vínculo emocional que los 

miembros de la familia tienen entre sí. Existen 4 niveles de cohesión las cuales son: 

familias desligadas, separadas, conectadas y enmarañadas. Las familias 

separadas o conectadas suponen un funcionamiento familiar más saludable. 

Mientras que las familias desligadas o enmarañadas implicarían un funcionamiento 

más problemático. 

 La dimensión flexibilidad: definida como, la manifestación de la 

organización, liderazgo, reglas, roles, y negociaciones que existen en la unidad 
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familiar. Existen 4 niveles de flexibilidad las cuales son familias rígidas, 

estructuradas, flexibles y caóticas. Las familias estructuradas o flexibles suponen 

un funcionamiento familiar más saludable. Mientras que las familias rígidas o 

caóticas suponen un funcionamiento más problemático. 

 La dimensión comunicación: Se define por la habilidad de la 

comunicación en el sistema la cual involucra la capacidad para escucharse, hablar, 

tener respeto por las opiniones de los otros y de compartir los sentimientos. 

Reconocida también como la dimensión facilitadora porque permite el dinamismo 

del sistema en las dos dimensiones anteriores.  

Para evaluar a las familias, los autores Olson, Rusell y Sprinkle 

desarrollaron, respaldados en el Modelo Circunflejo, desarrollaron la escala de 

autorreporte FACES Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales o Escalas 

de Evaluación de Cohesión y Flexibilidad Familiar que facilita la perspectiva interna 

del funcionamiento familiar. (Marrero, 1994) 

 

2.2.1.2. Características del funcionamiento familiar 

Apoyados en el modelo circunflejo de Olson et al.  Pérez, de la Cuesta, Louro 

y Bayarre (1994) consideran siete características del funcionamiento familiar, 

características que son parte del instrumento confeccionado que permite 

diagnosticar el funcionamiento familiar (dinámica relacional sistémica que se da 

entre los miembros de una familia), a través de la percepción de uno de los 

miembros. Las características son:  

 Cohesión: adhesión familiar tanto física y emocional cuando afrontamos 

diversas situaciones en la toma de decisiones en las tareas de la vida diaria.  

Delgado y Ricapa (2010) definen la cohesión familiar como el vínculo 
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emocional que los miembros de la familia tienen entre sí, evalúa el grado en 

que los miembros de la familia están separados o conectados a ella. 

 Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales 

con los de la familia, en un equilibrio emocional positivo.  

 Comunicación: Los miembros son capaces de transmitir sus experiencias 

y conocimientos de forma clara y directa.  

 Adaptabilidad: Habilidad para cambiar de estructura de poder, relación de 

roles y reglas, ante una situación que lo requiera.  

 Afectividad: Capacidad de los miembros de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros.  

 Rol: Cada uno cumple las responsabilidades y funciones negociadas por el 

núcleo familiar. 

 Permeabilidad: Capacidad de brindar y recibir experiencias de otras 

familias e instituciones.  

 

Cuando se habla del funcionamiento familiar se puede encontrar que no 

existe un concepto único que mida este aspecto. Entre varios conceptos mencionan 

que la disfuncionalidad familiar se da cuando no tienen la capacidad para adaptarse 

a los cambios y las reglas son rígidas lo que no les permite desarrollarse a sus 

miembros.  (Herrera, 1997) 

2.2.1.3. La Familia en el contexto peruano 

El Plan Nacional de apoyo a la Familia (2011) señala que un 61.5% son 

hogares nucleares es decir los hogares conformados por el jefe del hogar y cónyuge 

con y sin hijos. El 25.3% los hogares son familias extendidas, caracterizado por la 

presencia de otros parientes que conviven en el núcleo familiar. El hogar compuesto 
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se caracteriza por acoger a personas sin vínculos cercanos es del 3.0%. También 

se pudo observar que en el 80.5% el jefe de hogar es varón y en el 19.5% el jefe 

de hogar es mujer.  

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos informó que en el 

2017 se inscribieron en el Registro de Personas Naturales un total de 8,394 

divorcios, un incremento de 15.20% respecto a las 7,286 separaciones inscritas 

durante el 2016. (Sunarp, 2018) 

Por último, los principales factores de las familias disfuncionales en el Perú 

son la violencia familiar, la infidelidad y problemas económicos. (Vaiz y Spano, 

2004) 

 

2.2.2. Compromiso vocacional  

2.2.2.1. Vocación 

En el diccionario de la real academia nos dice que vocación es la “inclinación 

a cualquier estado, profesión o carrera”. Entendemos por vocación la habilidad de 

una persona que se concreta profesional o socialmente, teniendo en cuenta otras 

posibilidades, ya que la vocación se alarga durante toda nuestra vida (RAE, 2000). 

Por otro lado, Vidales (1985) afirma que la vocación no es un acontecimiento 

innato en el hombre, sino el resultado de un proceso de formación continua dentro 

de la cultura, el ambiente y el lugar en el que el hombre vive. No hay un tiempo 

determinado para la realización vocacional. Todos los momentos son importantes, 

quien coincide con Kohan (1977) también menciona que la vocación no es algo 

innato, definitivo e inmodificable. A medida que el individuo va creciendo, sus 

necesidades e intereses van cambiando. Su contexto social se va modificando y 

les presta mayor atención a determinadas actividades. La vocación es aquella que 

trae satisfacción personal al individuo, porque le da posibilidades de desarrollar sus 
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mejores aptitudes, de afirmar sus verdaderos intereses y de no contradecir la 

estructura de su personalidad vocacional.  Sin vocación no hay elección correcta 

para una vida mejor y satisfacción de necesidades. 

2.2.2.2. Importancia de la vocación  

La vocación genera un sentimiento de entrega y dedicación esto consolida 

el gusto por lo que uno hace mediante sus habilidades o aptitudes en beneficio de 

los demás o para la vida. (De la Torre, 2015). 

Para Cox (2013) la vocación tiene tres dimensiones: 

 Vocación llamada: Es la voz que nos dice desde dentro, y también desde 

el entorno, que hay algo que es importante y a lo que podemos contribuir. 

Reflexionar sobre lo que consideras valioso, en qué problema o desafío de 

la sociedad te gustaría aportar es un camino para encontrarla. 

 Vocación tendencia: Es la fuerza interior o energía que te impulsa en una 

dirección. Te hace ser constante en el estudio, dedicarle tiempo y explica por 

qué ciertas asignaturas te gustan más que otras. Para descubrirla piensa en 

lo que te gusta hacer, a qué dedicas tiempo cuando puedes decidir. 

 Vocación respuesta: Es la carrera o trabajo específico en que se traduce 

tu vocación. 

 

2.2.2.3. Compromiso vocacional 

Compromiso es asumir obligaciones y responsabilidades mientras que 

vocación es el empeño de emprender y seguir una carrera, profesión u otra 

actividad así no tengamos los conocimientos o aptitudes necesarios. Por lo tanto, 

compromiso vocacional es responsabilizarse para desarrollar una profesión, 

prepararse para eso y obtener el conocimiento necesario para realizarlo.  Cuando 

elegimos una profesión debemos tener en cuenta que esta requiere de nuestra 
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responsabilidad absoluta sumándole a esto el deseo, la voluntad y el gusto por 

hacerlo ya que esto nos permite que en el proceso de adquirir el conocimiento y 

ejecutarlo sea satisfactorio para así obtener resultados óptimos (Williams, 2007). 

La toma de decisiones y la confianza en la propia habilidad nos ayuda a tomar 

decisiones en situaciones ambiguas (Munson, 1992). 

 

2.2.2.4. Decisión vocacional 

Para Rivas (1993), la decisión vocacional, madura por tres variables: 

realismo, flexibilidad y libre compromiso. Por realismo se entiende la capacidad 

para conjugar el “ser” con el “querer ser personal”. La flexibilidad como la 

aceptación que la persona debe tener por la necesidad de adaptarse a la realidad 

ocupacional con que tendrá que enfrentarse al concluir su preparación académica. 

Y el libre compromiso implica aceptar el proceso de “toma de decisiones” como una 

tarea personal que culmina en la realización del proyecto vital. 

Harren (1979) agrega que existen tres tipos de estilos de decisión 

vocacional, que desempeñan un rol principal en cada persona frente a las mismas 

situaciones:  

 El racional: utiliza evaluaciones sistemáticas e inferencias lógicas.  

 El intuitivo: se basa en sentimientos, fantasías y reacciones afectivas, a 

veces de manera intuitiva.  

 El dependiente: evita asumir la responsabilidad personal y confía en el 

criterio y autoridad de otras personas. 
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2.2.2.5. Identidad vocacional 

Castro (2013) en su investigación cita a (Baumeister y Twenge, 2003; 

Erikson, 1974; López, 2003; Macovei, 2009; Skorikov, 2006). Quienes dicen que la 

decisión vocacional es un proceso que se desarrolla a través de muchos años, es 

en la adolescencia donde encuentra su punto más crítico y a la vez más importante, 

ya que es en esta etapa del desarrollo en la que por lo general se consolida la 

elección de una carrera o una ocupación. Es considerada por ello como una de las 

principales tareas del desarrollo del adolescente. 

Además, Castro (2013) cita a Holland (1996) quien; sostiene que durante la 

niñez y la adolescencia se da un proceso en la que nos diferenciamos de las otras 

personas en cuanto a intereses, competencias y valores, este proceso genera 

perfiles de personalidad, habilidades, características y mecanismos de 

afrontamiento, entre los cuales se encuentra el autoconcepto. 

A todo esto, Gonzales (2006) afirma que la decisión de elección de carrera 

es difícil e importante para los jóvenes siendo que repercutirá en muchos aspectos 

de su vida futura; hacer una equivocada elección los puede llevar a experimentar 

una insatisfacción y frustración, acompañada por miedo a enfrentarse a la opinión 

de los padres, a tener que volver a empezar. Todo eso por haber tomado una 

decisión con base en una información subjetiva e incompleta, o bajo presión. 

 

2.2.2.6. Factores del ambiente familiar que influyen en la elección de carrera 

Gaylly (1977) señala que entre los factores que pueden influir en el desarrollo 

de la elección de la carrera cabe destacar el nivel económico de la familia, el nivel 

cultural que se respira en ella, las relaciones entre sus diferentes miembros.  

Una familia que está más preocupada de sus limitaciones que de sus 

posibilidades tiene el riesgo de crear en los hijos un nivel de aspiración inferior al 
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que le corresponde por su capacidad. Al igual una familia que esté más centrada 

en la eficacia que en la relación humana, tiene el riesgo de no llegar a conocer la 

personalidad de cada hijo (a), permaneciendo así oculta, sus inclinaciones 

originales. Así como también una familia que esté más interesada en los problemas 

inmediatos que en los futuros, tiene el riesgo de que los momentos críticos de la 

orientación vocacional les tome por sorpresa. Por último, cuando la familia tiene 

más apertura al exterior que un ámbito de intimidad, existe el peligro de que no 

atienda suficientemente las necesidades básicas de sus integrantes. Dentro de la 

familia es donde el estudiante exterioriza sus destrezas e intereses y se identifica 

con las actividades que realizan las figuras significativas en el día a día, tomando 

así a los padres como modelos a seguir. (Vega, 2003) 

Es en el cuidado y crecimiento de los hijos donde debemos acompañarlos 

para que descubran su vocación, ya que en el hogar se da la interrelación que se 

establece con los padres, hermanos y otros miembros de la familia. Es por eso muy 

necesario implicar a los hijos en la integración de las actividades diarias del hogar. 

(Vázquez, 2013)
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3.1. Tipo y diseño de investigación  

Este estudio es de tipo descriptivo correlacional. Ya que busca determinar la 

relación entre dos variables en una población en particular (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014) 

Su diseño de investigación es no experimental, transeccional o transversal, 

ya que se recolectan datos en un solo momento y manipulan las variables, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado Hernández et al. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población está constituida por 3652 estudiantes de quinto de secundaria 

de ambos sexos de las instituciones educativas nacionales del distrito de Villa María 

del Triunfo. 

3.2.2. Muestra  

La muestra está conformada por 1022 estudiantes de quinto de secundaria 

de ambos sexos matriculados en el año 2018.  El muestreo es no probabilístico 

intencional. Ya que los individuos están disponibles durante el tiempo investigación 

Hernández et al.  

Criterios de inclusión  

 Estudiantes de quinto grado de secundaria de las 10 instituciones 

educativas de Villa María del Triunfo. 

 Estudiantes de todo tipo de familias. 

Criterios de exclusión: no conformaron la muestra los estudiantes que 

 No son de quinto de secundaria  

 No terminaron de completar los instrumentos de aplicación. 
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 Los estudiantes que estuvieron ausentes el día que correspondía la 

aplicación de los instrumentos en su respectiva institución. 

 Los 100 estudiantes que participaron en la aplicación de los instrumentos 

para la prueba piloto. 

 

3.3. Hipótesis 

3.3.1. Hipótesis general 

HG: Existe relación entre funcionamiento familiar y compromiso vocacional 

en los estudiantes de quinto de secundaria en instituciones educativas de 

Villa María del Triunfo. 

H0: No existe relación entre funcionamiento familiar y compromiso vocacional 

en los estudiantes de quinto de secundaria instituciones educativas de Villa 

María del Triunfo. 

3.3.2. Hipótesis específicas 

H1: Existe relación estadísticamente significativa del funcionamiento familiar 

en los estudiantes de quinto de secundaria en instituciones educativas de 

Villa María del Triunfo. 

H2: Existe relación estadísticamente significativa de compromiso vocacional 

en estudiantes de quinto de secundaria en instituciones educativas de Villa 

María del Triunfo. 

H3: Existe relación estadísticamente significativa del funcionamiento familiar 

en estudiantes de quinto de secundaria en instituciones educativas de Villa 

María del Triunfo, en función al sexo, edad y colegio. 

H4: Existe relación estadísticamente significativa del compromiso vocacional 

en estudiantes de quinto de secundaria en instituciones educativas de Villa 

María del Triunfo, en función al sexo, edad y colegio. 
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H5: Existe relación estadísticamente significativa entre las dimensiones del 

funcionamiento familiar y el compromiso vocacional en estudiantes de quinto 

de secundaria en instituciones educativas de Villa María del Triunfo. 

 

3.4 Variables  

 3.4.1. Variables de estudio 

 Funcionamiento familiar: variable cuantitativa, medida a través del Test de 

la percepción del funcionamiento familiar de Pérez, de la Cuesta, Louro y 

Bayarre (1994) tiene como categorías: Cohesión, Armonía, Comunicación, 

Adaptabilidad, Afectividad, Rol y Permeabilidad. 

 Compromiso vocacional: variable cuantitativa, medida a través de la 

Escala mi situación vocacional de Holland, Daiger y Power (1980) adaptada 

al castellano y validada por Tosado (2012) tiene las dimensiones: Identidad 

vocacional, Información ocupacional y Barreras ocupacionales.  

3.4.2. Variables sociodemográficas 

 Edad. 

 Sexo. 

 Institución educativa  

 

3.4.3. Operacionalización de las variables  

En la tabla 1, podemos ver las dimensiones o categorías de cada variable, 

indicadores y los instrumentos de medición.   
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Tabla 1  

Operacionalización de variables  

Variables Dimensiones/categorías Indicadores instrumentos 

 

Funcionamiento 

familiar 

Cohesión 
armonía   

comunicación  
afectividad  

adaptabilidad 
roles 

permeabilidad 

   Muy alto 
Alto 

Medio 
Bajo 

Muy bajo 

14 ítems   
Prueba De 
Percepción Del 
funcionamiento 
Familiar (FF – SIL) 
Pérez, de la 
Cuesta, Louro y 
Bayarre (1994) 

 
 

Compromiso 
vocacional 

 
Identidad vocacional 

Información ocupacional 
Barreras ocupacionales 

 

 
Muy alto 

Alto 
Medio 
Bajo 

Muy bajo 
 

26 ítems  
Escala mi 
situación 
Vocacional 
Holland, Daiger y 
Power, (1980), 
adaptada al 
castellano y 
validada por 
Tosado (2012) 

 
 

3.5. Técnicas e instrumentos de medición 

3.5.1. Prueba de la Percepción Del Funcionamiento Familiar (FF – SIL) 

Nombre: Prueba De Percepción Del Funcionamiento Familiar (FF – SIL) 

Autores: Pérez, De la cuesta, Louro y Bayarre.  

Año: 1994  

Objetivo: diagnosticar el funcionamiento familiar (dinámica relacional 

sistémica que se da entre los miembros de una familia), a través de la 

percepción de uno de los miembros.  

Forma de aplicación: Individual o colectiva.  

Contiene una serie de situaciones las cuales pueden ocurrir o no en la 

familia, con un total de 14, perteneciendo 2 a cada una de las 7 variables 

que mide el instrumento.  
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Los ítems que miden las diferentes situaciones son: ítems 1 y 8 miden 

cohesión, ítems 2 y 13 miden armonía, ítems 5 y 11 miden comunicación, ítems 7 

y 12 miden permeabilidad, ítems 4 y 14 miden afectividad, ítems 3 y 9 miden roles 

por último el 6 y 10 miden adaptabilidad. 

Para la confección de las normas de calificación del instrumento, se partió 

de las 5 categorías de la escala Likert: casi nunca (1 pto.), pocas veces (2 ptos), a 

veces (3 ptos), muchas veces (4 ptos), casi siempre (5 ptos).  

Posteriormente, se utilizaron medidas descriptivas de posición (cuartiles) y 

se hizo la siguiente escala ordinal, a partir de la cual, se realizó la nominación 

cualitativa del instrumento, que va desde la expresión positiva de las categorías 

que definen el funcionamiento familiar, hasta la expresión negativa: familia funcional 

de 70 a 57 puntos, familia moderadamente funcional de 56 a 43 puntos, familia 

disfuncional de 42 a 28 puntos y familia severamente disfuncional de 27 a 14 

puntos.  

Validez y confiabilidad  

Según Pérez, De la cuesta, Louro y Bayarre (1994) el estudio de la 

confiabilidad con relación al tiempo se realizó a través del cálculo del coeficiente de 

confiabilidad rn del que obtuvieron un coeficiente igual a 0.94, muy por encima del 

valor prefijado (0.85), lo que demuestra que el test es confiable con relación al 

tiempo; es decir, es estable en el intervalo que medió entre las aplicaciones del test 

y el retest. 

En el análisis de la consistencia interna se obtuvo un rtt   igual a 0.88 lo que 

demuestra que el test es homogéneo. Al analizar la consistencia interna a partir de 

coeficiente de determinación R2, se obtuvo una alta correlación entre las variables 

y homogeneidad entre las mismas.  
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La validez de contenido fue estudiada a través de los cinco principios básicos 

de Moriyama. Los resultados fueron significativos, ya que un alto porcentaje de 

expertos seleccionó el criterio “mucho”.  

Para analizar la validez de criterio, se utilizó la prueba kappa de 

concordancia, que permitió realizar una comparación entre un criterio anteriormente 

establecido y el instrumento confeccionado, se obtuvo una importante correlación. 

A. Propiedades psicométricas del test de la percepción del 

funcionamiento familiar ff-sil 

Validez de contenido 

En la tabla 2, observamos los resultados de la V de Aiken del test de 

funcionamiento familiar FF-SIL.  Los valores alcanzados nos indican que no 

debemos eliminar ningún ítem, dejando la originalidad de la prueba con 14 ítems. 

Entonces la proporción de los jueces es diferente de 0.50, lo que nos indica que 

hay un acuerdo entre los 10 jueces confirmando así la validez del instrumento. 

Tabla 2  
 
Validez de contenido del instrumento funcionamiento familiar FF-SIL  

ITEMS J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10  TOTAL  
V DE 

AIKEN  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0.90 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0.90 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0.90 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0.90 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0.90 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
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Confiabilidad por Consistencia Interna 

En la tabla 3, podemos observar la confiabilidad por análisis de ítems, dicha 

tabla nos muestra que todos los ítems tienen coeficientes de correlación superior 

0.20, puntuación mínima aceptada, por lo tanto, hay una adecuada homogeneidad. 

Tabla 3 

Nivel de confiabilidad del total de ítems del test de funcionamiento familiar FF-SIL. 

 Ítem  

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

FF1 44.71 72.495 .606 .832 

FF2 44.52 72.660 .602 .833 

FF3 44.78 74.032 .561 .836 

FF4 44.69 70.911 .647 .829 

FF5 44.88 78.965 .222 .855 

FF6 44.23 79.548 .243 .852 

FF7 44.93 76.046 .358 .848 

FF8 44.13 73.748 .556 .836 

FF9 45.02 71.428 .628 .831 

FF10 45.23 77.384 .326 .849 

FF11 44.75 73.354 .486 .840 

FF12 45.19 74.749 .391 .846 

FF13 44.94 71.058 .680 .828 

FF14 44.77 70.935 .624 .831 
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Confiabilidad por análisis de ítems. 

En la tabla 4, se observa que los resultados son mayores a 0.70, es decir, la 

prueba tiene confiabilidad por el método de consistencia interna. 

Tabla 4 

 

Consistencia interna del test de funcionamiento familiar FF-SIL 

Alfa de Cronbach 
N de elementos 

.849 14 

 

En la tabla 5 se elaboró los baremos del test de funcionamiento familiar FF-

SIL de acuerdo a la muestra estudiada, dichos puntajes se presentan a 

continuación  

Tabla 5 

 
Baremos del test de funcionamiento familiar FF-SIL 

  Percentil Categorías 

1 9 Muy bajo 

10 24 Bajo 

25 75 Promedio 

76 90 Alto 

91 99 Muy alto 

 

 

3.5.2. Escala mi situación Vocacional (MVS) 

Autores: Holland, Daiger y Power, 1980 en palo alto california 

Adaptación y validación: al castellano por Tosado 2012 

Objetivo: Evaluar las dificultades relacionadas con la toma de decisiones 

vocacionales. 

Tiempo para administrar: 5-10 minutos 

Rangos de edad: Adolescente 13 – 17 años adulto 18 – 64 años 

Escala: Conformada por 3 dimensiones. 
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Numero de ítems: 26 ítems 

Holland, Daiger y Power (1980) crean un instrumento que permite evaluar 

las dificultades relacionadas con la toma de decisiones vocacionales. Contiene 26 

ítems. La escala mi situación vocacional está compuesta por la escala de identidad 

vocacional, de 18 ítems de verdadero / falso, la escala de información de 4 ítems y 

la escala barrera ocupacionales también de 4 ítems de respuestas si/no. 

Se utiliza con frecuencia en la planificación de la carrera para identificar a 

personas que tienen objetivos vocacionales poco claros y que requieren 

información adicional y orientación para tomar decisiones de carrera. El número de 

respuestas marcadas como "falso" se agrega para obtener el puntaje total de 

Identidad Vocacional, con puntajes más altos que indican una identidad vocacional 

más fuerte. La información ocupacional y las puntuaciones totales de las barreras 

se calculan sumando el número total de respuestas "no" proporcionadas. 

Puntuaciones bajas en la escala de Identidad Vocacional indican confusión 

acerca de la identidad de un encuestado y la falta de autosatisfacción" (Tinsley, 

Bowman y York, 1989, p. 116). Puntuaciones bajas en información ocupacional y 

escalas de barreras, indican obstáculos significativos para la elección de carrera" 

(Tinsley, Bowman y York, 1989, p. 116). 

Validez y confiabilidad en su versión original fue validada en una muestra 

compuesta de estudiantes de colegios secundarios, universitarios, y trabajadores 

(N = 824); reportó consistencia interna adecuada, con coeficientes de alfa de 

Cronbach de 0.86, 0.88 y 0.89 respectivamente. 

Validez y confiabilidad en el Perú realizado por Castro (2013) en el estudio 

de validación de esta versión se exploró su validez concurrente con medidas de 

autoeficacia para la decisión de carrera y esperanza, obteniendo relaciones 
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positivas significativas (0.59 y 0.40). Para la confiabilidad se obtuvo un coeficiente 

de alfa de Cronbach de 0.814. Las correlaciones ítem-test se mostraron adecuadas, 

comprendidas entre 0.231 y 0.644; dos ítems estuvieron fuera de dicho rango, con 

coeficientes de 0.171 (ítem 1) y 0.085 (ítem 17). 

B. Propiedades psicométricas de la escala mi situación vocacional (MSV) 

Validez de contenido 

En la tabla 6, observamos los resultados de la V de Aiken de La escala mi 

situación vocacional. Estos resultados indican que ningún ítem debe ser eliminado 

ya que presentan coeficientes significativos, conservando la originalidad del 

instrumento. 

Tabla 6 

 
Validez de contenido de la escala mi situación vocacional, según el Coeficiente “V” de Aiken 

ITEMS J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10  TOTAL  V DE AIKEN  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.90 

4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.90 

5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 0.80 

6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.90 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.90 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.90 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.90 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 0.90 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.90 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 

25 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.90 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
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Confiabilidad por el método KR 20 

En la tabla 7, observamos que los resultados son mayores a 0.70, podemos decir 

que la escala tiene confiabilidad por el método de consistencia interna. 

Tabla 7  

Nivel de confiabilidad de la escala mi situación vocacional. 

KR 20 N de elementos 

.720 26 

 
 

Se elaboró los baremos de la escala mi situación vocacional de acuerdo a la 

muestra estudiada, dichos puntajes se presentan a continuación en la tabla 8. 

Tabla 8  

Baremos de la escala mi situación vocacional  

  Percentil Categorías 

1 9 Muy bajo 

10 24 Bajo 

25 75 Promedio 

76 90 Alto 

91 99 Muy alto 

 

 

3.6. Procedimiento para la recolección de datos 

Se revisó la información de las variables de estudio, para seleccionar los 

instrumentos con los cuales se medirá las variables seleccionadas. 

Se seleccionó los instrumentos para la investigación y mediante un formato 

de validación de juicio de expertos, el cual consiste en entregar a 10 psicólogos 

especialistas ambos instrumentos para su revisión, se realizó la validez de 

contenido y para obtener la confiabilidad se aplicó los instrumentos ya validados 

por los jueces, a 100 estudiantes de quinto de secundaria de las 10 instituciones 

educativas. Para procesar la información se utilizó para el análisis estadístico SPSS 
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23 y el programa Excel, para obtener V de Aiken, la prueba binomial, la confiabilidad 

por consistencia interna y los baremos. 

Se hace las coordinaciones con los directores de las instituciones educativas 

para solicitar sus datos, y poder hacerles llegar la carta de presentación 

respectivamente, especialmente para poder confirmar su colaboración en la 

investigación a realizar. 

Se realiza las coordinaciones de las fechas y horarios en el que vamos a 

ingresar a las aulas para realizar la aplicación de los instrumentos a la muestra de 

estudio. 

Se hace la respectiva aplicación de los instrumentos, test del funcionamiento 

familiar, compromiso vocacional y la ficha sociodemográfica, en las distintas aulas 

de las 10 instituciones educativas.   

Se realizó la verificación y enumeración de las pruebas, para luego elaborar 

el informe final con la ayuda del análisis estadístico. 

 

3.7. Procedimiento de análisis estadístico de los datos 

Para encontrar los resultados de la investigación funcionamiento familiar y 

compromiso vocacional en los estudiantes de quinto de secundaria, se calculará la 

media, la desviación estándar y el coeficiente de variación medidas descriptivas 

que encontramos en el programa SSPS versión 23 y el programa Microsoft Excel 

2016. Dichos resultados serán presentados en tablas y figuras. 

Se utilizó la estadística descriptiva: 

 Media Aritmética: Para obtener los promedios de la población. 

 Moda: se utiliza para determinar un valor que se repite. 

 Desviación Estándar: Para obtener el nivel de dispersión de la muestra. 
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 Asimetría: nos ayuda a conocer si la curva es simétrica. 

 Mediana: nos ayuda a conocer el valor central del conjunto de datos. 

 Curtosis: nos ayuda a conocer el nivel de concentración de datos en la 

curva. 

 Frecuencia: nos ayuda a conocer que niveles se presentan con más 

frecuencia. 

 Porcentajes: nos ayuda a conocer cuál es el porcentaje de aparición de los 

niveles en la muestra.  

Estadística inferencial:  

 Prueba de Kolmogorov – Smirnov: nos ayuda a conocer cuál es el tipo de 

distribución de nuestra muestra. 

 Correlación de Spearman: Para encontrar la relación entre ambas variables 

ya que es no paramétrico. 

 Prueba de “U” de Mann- Whitney, como la prueba de “H” de Kruskal – Wallis 

o chi cuadrado para las comparaciones y rho de Spearman para determinar 

la relación entre variables. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 



39 
 

4.1. Características sociodemográficas de la muestra 

En la tabla 9, observamos que en la muestra el 50.98% son mujeres y el 

49.02% son varones.  Además, el 55.58% tienen 16 años, siendo la edad más 

frecuente y por último el 19.08% pertenecen a la institución educativa, Quimper, 

seguido de un 17.12% que pertenecen a la institución educativa Ecuador siendo la 

cantidad más resaltante de la muestra.  

 
Tabla 9  

Distribución de las características sociodemográficas de la muestra 

GENERO  
Frecuencia Porcentaje 

Femenino                                                                             521                               50.98 
Masculino                                                                             501                               49.02 
Total  1022   100.00 

EDAD 
                                                 

15 años                                                                                 216                              21.14                                                                                                                   
16 años                                                                                 568                              55.58 
17 años                                                                                 186                              18.20 
18 años                                                                                   42                                4.11 
19 años                                                                                     8                                0.78 
20 años                                                                                     2                                0.20 

     Total    1022   100.00 
 

INSTITUCION EDUCATIVA 
  

 
   

Malta                                                                                      132                             12.92 
Quimper                                                                                 195                             19.08 
Ecuador                                                                                  175                             17.12 
Tupac Amaru                                                                            99                               9.69 
Matzu                                                                                        21                               2.05 
Nuevo Prog.                                                                             43                                4.21 
Scorsa                                                                                     113                             11.06 
Ureta                                                                                        150                            14.68 
V. Lourdes                                                                                 45                               4.40 
V. Carmen                                                                                 49                               4.79 
Total       1022    100.00 
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4.2. Análisis de la variable funcionamiento familiar  

 

La tabla 10, presenta las estadísticas descriptivas para el funcionamiento 

familiar. Se observa que el funcionamiento familiar total es promedio 49.32 las 

familias son moderadamente funcionales. Siendo el A3 (Comunicación) quien 

presenta el promedio más alto 7.43 y el A6 (Roles), que obtiene el promedio más 

bajo 6.57 

Los puntajes de asimetría revelan que A3 (Comunicación), A7 

(Adaptabilidad), incluyendo el puntaje total, la curva de distribución es 

asimétricamente negativa; es decir, los valores tienden a reunir más en la parte 

derecha de la media.  

Por otro lado, A1 (Cohesión), A2 (Armonía) y A6 (Roles), la curva es 

simétrica ya que podemos encontrar la misma cantidad de valores a ambos lados 

de la media. A4 (Permeabilidad) y A5 (Afectividad), la curva de distribución es 

asimétricamente positiva, es decir, los valores se tienden a reunir más en la parte 

izquierda que en la derecha de la media. 

Los puntajes de curtosis manifiestan que, A1 (Cohesión), A2 (Armonía), A3 

(Comunicación), A6 (Roles) y A7 (Adaptabilidad), la curva es mesocúrtica, ya que 

podemos encontrar una concentración normal de valores entorno a la media.   

Finalmente, A4 (Permeabilidad), A5 (Afectividad) y el total de funcionamiento 

familiar, la curva es leptocúrtica, es decir, podemos encontrar una gran 

concentración de valores alrededor de la media. 
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Tabla 10  

Estadística descriptiva de funcionamiento familiar y sus áreas 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 FFTOTAL 

Media 
6.97 7.22 7.43 7.38 6.59 6.57 7.17 49.32 

Mediana 
7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 50.00 

Moda 
7 8 8 8 6 6 8 53 

Desviación 
estándar 1.81 1.72 1.68 1.96 1.92 1.91 1.86 8.93 

Asimetría 
-.365 -.451 -.626 3.65 3.30 -.347 -.602 -.630 

Curtosis 
-.159 -.013 .382 65.99 52.85 -.275 .107 1.30 

Leyenda: A1 (Cohesión), A2 (Armonía), A3 (Comunicación), A4 (Permeabilidad), A5 (Afectividad), A6 (Roles), 
A7 (Adaptabilidad). 

 

 
4.2.1. Frecuencias y porcentajes de funcionamiento familiar 

La tabla 11, presenta que el 47.3% de la muestra tiene nivel promedio, el 

17.7% nivel alto, el15.1% nivel bajo, asimismo el 11.1% con nivel muy alto, y por 

último el 8.9% con nivel muy bajo.  

Además, podemos observar que el 4.2% de la muestra obtuvo un nivel muy 

bajo en el área de afectividad, el 62.3% de la muestra tiene un nivel promedio en el 

área de permeabilidad, el 19.5% de la muestra tiene un nivel alto en el área de 

cohesión y el 28.9% obtuvo un puntaje muy alto en el área de comunicación. En las 

áreas de roles, armonía y adaptabilidad podemos ver que la muestra mayormente 

se ubica en un nivel promedio.
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                       Tabla 11  

                       Frecuencias y porcentajes de funcionamiento familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Leyenda: A1 (Cohesión), A2 (Armonía), A3 (Comunicación), A4 (Permeabilidad), A5 (Afectividad), A6 (Roles), A7 (Adaptabilidad)

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 general 

Nivel Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

Muy bajo 95 9.3 65 6.4 50 4.9 60 5.9 43 4.2 69 6.8 85 8.3 91 8.9 

Bajo 0 0.0 102 10.0 81 7.9 67 6.6 202 19.8 89 8.7 101 9.9 154 15.1 

Promedio 514 50.3 604 59.1 596 58.3 637 62.3 485 47.5 522 51.1 577 56.5 483 47.3 

Alto 199 19.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 161 15.8 182 17.8 0 0.0 181 17.7 

Muy alto 214 20.9 251 24.6 295 28.9 258 25.2 131 12.8 160 15.7 259 25.3 113 11.1 

Total 1022 100 1022 100 1022 100 1022 100 1022 100 1022 100 1022 100 1022 100 
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4.2.2. Análisis de la variable funcionamiento familiar y variables 

sociodemográficas 

 

4.2.2.1. Análisis de funcionamiento familiar según género 

En la tabla 12, se aprecia que en el área A5 (Afectividad), existen diferencias 

significativas, según género (p < 0.05). Pero podemos observar que las demás 

áreas incluyendo el puntaje total, no existen diferencias estadísticamente 

significativas, según género (p > 0.05). 

Tabla 12 

Diferencia a nivel del funcionamiento familiar y sus áreas, según género. 

Leyenda: A1 (Cohesión), A2 (Armonía), A3 (Comunicación), A4 (Permeabilidad), A5 (Afectividad), A6 (Roles), 
A7 (Adaptabilidad). 

 
 
 

La tabla 13, presenta que los varones tuvieron mayor puntuación en el área 

Afectividad a diferencia de las mujeres. 

 

  

 

 

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 FFTOTAL 

U de 
Mann-
Whitney 

130328.0
0 

129938.0
0 

126931.5
0 

124992.5
0 

121074.00 127340.5
0 

125323.5
0 

128835.5
0 

W de 
Wilcoxon 

266309.0
0 

265919.0
0 

262912.5
0 

250743.5
0 

257055.00 253091.5
0 

261304.5
0 

264816.5
0 

Z -.039 -.123 -.772 -1.191 -2.036 -.681 -1.115 -.355 

Sig. 
asintótic
a 
(bilateral) 

.969 .902 .440 .233 .042 .496 .265 .722 
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Tabla 13 

Rangos del funcionamiento familiar y sus áreas, según género. 

GENERO N Rango promedio Suma de rangos 

Cohesión 
Femenino 521 511.15 266309.00 

Masculino 501 511.86 256444.00 

Armonía 
Femenino 521 510.40 265919.00 

Masculino 501 512.64 256834.00 

Comunicación 
Femenino 521 504.63 262912.50 

Masculino 501 518.64 259840.50 

Permeabilidad 
Femenino 521 522.09 272009.50 

Masculino 501 500.49 250743.50 

Afectividad 
Femenino 521 493.39 257055.00 

Masculino 501 530.34 265698.00 

Roles 
Femenino 521 517.58 269661.50 

Masculino 501 505.17 253091.50 

Adaptabilidad 
Femenino 521 501.54 261304.50 

Masculino 501 521.85 261448.50 

Funcionamiento 
Familiar 

Femenino 521 508.29 264816.50 

Masculino 501 514.84 257936.50 

 
 

4.2.2.2. Análisis de funcionamiento familiar según edad 

En la tabla 14, se aprecia que las áreas A4 (Permeabilidad), A5 

(Afectividad), A7 (Adaptabilidad), incluyendo el puntaje total de funcionamiento 

familiar, podemos encontrar diferencias significativas, según edad (p < 0.05). 

Tabla 14 

Diferencia a nivel de la variable funcionamiento familiar y sus áreas, según edad. 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 FFTOTAL 

Chi-
cuadrado 

8.607 5.020 4.788 11.883 17.509 7.737 12.742 11.458 

Gl 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Sig. 
Asintótica 

.126 .413 .442 .036 .004 .171 .026 .043 

Leyenda: A1 (Cohesión), A2 (Armonía), A3 (Comunicación), A4 (Permeabilidad), A5 (Afectividad), A6 (Roles), 
A7 (Adaptabilidad). 
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En la tabla 15, se aprecia que los estudiantes de 15 años obtuvieron mayor 

puntuación en las áreas A4 (Permeabilidad), A7 (Adaptabilidad), incluyendo el 

puntaje total de funcionamiento familiar. Por otro lado, los estudiantes de 16 años 

obtuvieron mayor puntaje en el área A5 (Afectividad). Solo se consideró las áreas 

con los puntajes más resaltantes.  

Tabla 15  

Rangos del funcionamiento familiar y sus áreas, según edad. 

 EDAD N Rango promedio 

A4 15 años 216 553.14 

16 años 568 507.31 

17 años 186 483.40 

18 años 42 527.63 

19 años 8 332.25 

20 años 2 196.25 

A5 15 años 216 520.62 

16 años 568 529.64 

17 años 186 465.27 

18 años 42 486.95 

19 años 8 307.25 

20 años 2 5.75 

A7 15 años 216 536.68 

16 años 568 521.68 

17 años 186 461.63 

18 años 42 509.92 

19 años 8 282.44 

20 años 2 488.25 

FFTOTAL 15 años 216 539.13 

16 años 568 520.33 

17 años 186 474.80 

18 años 42 461.11 

19 años 8 327.06 

20 años 2 230.00 
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4.2.2.3. Análisis de funcionamiento familiar según institución educativa. 

En la tabla 16, se aprecia que, en todas las áreas, incluyendo el puntaje total 

de funcionamiento familiar, no existen diferencias significativas, según institución 

educativa (p > 0.05). 

 

Tabla 16  

Diferencia a nivel de la variable funcionamiento familiar y sus áreas, según institución educativa. 

Leyenda: A1 (Cohesión), A2 (Armonía), A3 (Comunicación), A4 (Permeabilidad), A5 (Afectividad), A6 (Roles), 
A7 (Adaptabilidad). 

 

4.3. Análisis de la variable compromiso vocacional  

La tabla 17, presenta las estadísticas descriptivas para situación vocacional 

y sus componentes. Se observa que el nivel de situación vocacional de la muestra 

es promedio 18.07 Siendo el componente C1 (Identidad vocacional), quien presenta 

el promedio más alto 12.81 y el componente C3 (Limitaciones), quien presenta el 

promedio más bajo 2.04. Los puntajes de asimetría revelan que los componentes 

C1 (Identidad vocacional) y C3 (Limitaciones), la curva es asimétricamente positiva, 

es decir, los valores se tienden a reunir más en la parte izquierda que en la derecha 

de la media. Por otro lado, el puntaje total de situación vocacional, la curva es 

mesocúrtica, ya que hay la misma cantidad de valores en ambos lados de la media. 

Finalmente, en el componente C2 (Información ocupacional), la curva es 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 FFTOTAL 

Chi-
cuadrado 

12.685 15.030 8.303 5.258 8.965 7.001 6.230 10.034 

Gl 
9 9 9 9 9 9 9 9 

Sig. 
asintótica 

.177 .090 .504 .811 .441 .637 .717 .348 
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asimétricamente negativa, es decir, existe una baja concentración de valores 

alrededor de la media. 

Los puntajes de curtosis manifiestan que todos los componentes y el puntaje 

total de situación vocacional, la curva es leptocúrtica, es decir, existe una gran 

concentración de valores alrededor de la media. 

Tabla 17  

Estadística descriptiva de situación vocacional y sus componentes 

  C1 C2 C3 
SITUACIÓN 

VOCACIONAL 

Media 12.81 3.22 2.04 18.07 

Mediana 12.00 3.00 2.00 18.00 

Moda 12 4 2 18 

Desviación estándar 3.303 .942 1.055 4.046 

Asimetría .629 -1.299 1.162 .317 

Curtosis 1.590 1.576 10.495 1.809 

Leyenda: C1 (Identidad vocacional), C2 (Información ocupacional), C3 (Limitaciones). 

 

4.3.1. Frecuencias y porcentajes de compromiso vocacional 

En la tabla 18, se observa que el 45.8% de la muestra general tiene nivel 

promedio, el 18.3% tiene nivel alto, el 14.0% tiene nivel bajo, el 12.4% tiene nivel 

muy alto, y el 9.5% un nivel muy bajo. 

Además, observamos que el 46.6% de la muestra tiene nivel promedio, en 

el área de identidad vocacional, el 47.8% de la muestra tiene nivel muy alto en el 

área de información vocacional, por último, un 5.1% de la muestra obtuvo nivel muy 

bajo en el área de limitaciones. 
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Tabla 18  

Frecuencias y porcentajes de compromiso vocacional  

 C1         C2 C3 General  

Nivel  Fr % Fr % Fr % Fr % 

Muy bajo 53 5.1 53 5.2 52 5.1 97 9.5 

Bajo 167 16.3 139 13.6 0 0.00 143 14.0 

Promedio 476 46.6 342 33.5 657 64.3 468 45.8 

Alto 227 22.2 0 0.00 0 0.00 187 18.3 

Muy alto 99 9.7 488 47.8 313 30.6 127 12.4 

Total 1022 100 1022 100.00 1022 100 1022 100 

Leyenda: C1 (Identidad vocacional), C2 (Información ocupacional), C3 (Limitaciones) 

 

4.3.2. Análisis de la variable compromiso vocacional y variables 

sociodemográficas 

4.3.2.1. Análisis de compromiso vocacional según género 

En la tabla 19, se aprecia que en el componente C2 (Información 

ocupacional), existen diferencias estadísticamente significativas, según género (p 

< 0.05) 

Tabla 19  

Diferencia a nivel de la variable compromiso vocacional y sus componentes, según género. 

  C1 C2 C3 
COMPROMISO 
VOCACIONAL 

U de Mann-
Whitney 129583.500 116182.000 126893.500 128533.000 

W de 
Wilcoxon 265564.500 241933.000 262874.500 254284.000 

Z -.198 -3.292 -.803 -.421 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

.843 .001 .422 .674 
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En la tabla 20, observamos que el componente C2 (Información 

ocupacional), existen diferencias estadísticamente significativas, según género (p 

< 0.05) 

 
Tabla 20  

Rangos de la variable compromiso vocacional y sus componentes, según género. 

GENERO N 
Rango 

promedio 
Suma de rangos 

C1 
Femenino 521 509.72 265564.50 

Masculino 501 513.35 257188.50 

C2 
Femenino 521 539.00 280820.00 

Masculino 501 482.90 241933.00 

C3 
Femenino 521 504.56 262874.50 

Masculino 501 518.72 259878.50 

SITUACIÓN 
VOCACIONAL 

Femenino 521 515.30 268469.00 

Masculino 501 507.55 254284.00 

Leyenda: C1 (Identidad vocacional), C2 (Información ocupacional), C3 (Limitaciones). 

 
 
4.3.2.2. Análisis de compromiso vocacional según edad  

En la tabla 21, observamos los componentes C2 (Información ocupacional), 

C3 (Limitaciones), en donde hay diferencias estadísticamente significativas, según 

edad (p < 0.05). 

Tabla 21  

Diferencia a nivel de la variable compromiso vocacional y sus componentes, según edad. 

  C1 C2 C3 
COMPROMISO 
VOCACIONAL 

Chi-cuadrado 9.328 12.142 11.107 9.773 

Gl 5 5 5 5 

Sig. Asintótica .097 .033 .049 .082 

Leyenda: C1 (Identidad vocacional), C2 (Información ocupacional), C3 (Limitaciones). 
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En la tabla 22, observamos que los estudiantes de 15 años obtuvieron mayor 

puntuación en el componente C2 (Información ocupacional). Por otro lado, los 

estudiantes de 18 años obtuvieron mayor puntaje en el componente C3 

(Limitaciones). 

Tabla 22  

Rangos de la variable compromiso vocacional y sus componentes, según edad. 

EDAD N Rango promedio 

C2 15 años 216 544.51 

16 años 568 516.48 

17 años 186 478.48 

18 años 42 436.14 

19 años 8 510.88 

20 años 2 187.75 

C3 15 años 216 481.06 

16 años 568 517.85 

17 años 186 517.66 

18 años 42 590.52 

19 años 8 426.25 

20 años 2 104.00 

 

 
4.3.2.3. Análisis de compromiso vocacional según institución educativa 

En la tabla 23, se aprecia que en los componentes C1 (Identidad vocacional), 

C3 (Limitaciones), y el puntaje total de compromiso vocacional existen diferencias 

estadísticamente significativas, según institución educativa (p < 0.05). 

Tabla 23  

Diferencia a nivel de la variable compromiso vocacional y sus componentes, según institución 
educativa. 

  C1 C2 C3 
COMPROMISO 
VOCACIONAL 

Chi-cuadrado 205.763 15.829 21.542 160.420 

Gl 9 9 9 9 

Sig. asintótica .000 .071 .010 .000 
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En la tabla 24, observamos que los estudiantes del colegio Túpac Amaru, 

obtuvieron mayor puntuación en el componente C1 (Identidad vocacional), y el total 

de compromiso vocacional. Finalmente, los estudiantes del colegio Nuevo 

Progreso, obtuvieron mayor puntaje en el componente C3 (Limitaciones). 

 

Tabla 24  

Rangos de la variable compromiso vocacional y sus componentes, según institución educativa. 

COLEGIO N Rango promedio 

C1 Malta 132 402.15 

Quimper 195 612.91 

Ecuador 175 472.32 

Tupac Amaru 99 841.80 

Matzu 21 411.93 

Nuevo Prog. 43 518.40 

Scorsa 113 403.05 

Ureta 150 430.76 

V. Lourdes 45 405.16 

V. Carmen 49 506.64 

C3 Malta 132 492.19 

Quimper 195 505.21 

Ecuador 175 496.87 

Tupac Amaru 99 512.15 

Matzu 21 513.98 

Nuevo Prog. 43 595.21 

Scorsa 113 433.19 

Ureta 150 564.46 

V. Lourdes 45 520.54 

V. Carmen 49 575.15 

COMPROMISO 
VOCACIONAL 

Malta 132 420.86 

Quimper 195 593.15 

Ecuador 175 479.23 

Tupac Amaru 99 795.42 

Matzu 21 396.12 

Nuevo Prog. 43 566.28 

Scorsa 113 377.74 

Ureta 150 466.36 

V. Lourdes 45 398.31 

V. Carmen 49 524.34 
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4.4. Contrastación de hipótesis  

4.4.1. Análisis de normalidad 

Prueba de Normalidad de funcionamiento familiar 

En la tabla 25, se presenta los resultados de la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov, observamos que, todas las puntuaciones de cada una de las 

áreas, incluyendo el total de funcionamiento familiar, la distribución de la muestra 

es no normal (p < 0.05), por lo tanto, se justifica el empleo de la estadística no 

paramétrica, por lo que se emplearán pruebas no paramétricas para la contratación 

de hipótesis 

Tabla 25  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la variable funcionamiento familiar 

   

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Cohesión  .130 1022 .000 

Armonía .144 1022 .000 

Comunicación .152 1022 .000 

Permeabilidad .156 1022 .000 

Afectividad .139 1022 .000 

Roles .126 1022 .000 

Adaptabilidad .154 1022 .000 

Funcionamiento Familiar .065 1022 .000 

 

 

Prueba de Normalidad de compromiso vocacional  

La tabla 26, presenta los resultados de la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov, en donde se observa que, en todas las puntuaciones de los 

componentes, incluido el total de Situación vocacional. La distribución de la muestra 

es no normal (p < 0.05), por lo tanto, se justifica el empleo de la estadística no 

paramétrica, por lo que se emplearán pruebas no paramétricas para la contratación 

de hipótesis. 
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Tabla 26  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para compromiso vocacional 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

C1 .159 1022 .000 

C2 .275 1022 .000 

C3 .209 1022 .000 

COMPROMISO 
VOCACIONAL 

.102 1022 .000 

 

 

4.4.2. Relación de funcionamiento familiar y compromiso vocacional 

En la tabla 27, se presenta el análisis de la correlación entre las variables 

funcionamiento familiar y compromiso vocacional, se encontró que la relación entre 

ambas variables es no significativa (p > 0.05) y, por tanto, no existe una correlación. 

Este resultado indica entonces que, en el caso de la muestra estudiada, no existe 

relación entre funcionamiento familiar y compromiso vocacional; es decir, el 

funcionamiento familiar no determina directamente en la situación vocacional que 

alcanzaron los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del distrito de 

Villa María del Triunfo. 

Tabla 27  

Relación entre funcionamiento familiar y compromiso vocacional 

  
COMPROMISO 
VOCACIONAL 

Rho de 
Spearman FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Coeficiente de 
correlación 

-.005 

Sig. (bilateral) .885 

 

 
 
 

En la tabla 28, se presenta el análisis de la correlación entre las áreas de 

funcionamiento familiar y los componentes de situación vocacional, se destaca lo 

siguiente: existe una correlación negativa y muy significativa (p < .01) entre el C3 

(Limitaciones) y las áreas: A1 (Cohesión) (rho = -0.133), A2 (Armonía) (rho = -
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0.107), A3 (Comunicación) (rho = -0.120), A5 (Afectividad) (rho = -0.085) y A7 

(Adaptabilidad) (rho = -0.095). Asimismo, se encontró que existe una correlación 

positiva y muy significativa (p < .01) entre el componente C1 (Identidad vocacional), 

y el área: A4 (Permeabilidad) (rho = 0.098). 

También se encontró que existe una correlación positiva y significativa (p < 

.05) entre el componente C1 (Identidad vocacional) y el área: A7 (Adaptabilidad) 

(rho = 0.075). Asimismo, entre el componente C2 (Información ocupacional) y el 

área: A6 (Roles) (rho = 0.067) 

Tabla 28  

Relación entre las áreas de la variable Funcionamiento familiar y los componentes de la variable 
compromiso vocacional 

  C1 C2 C3 

Rho de 
Spearman A1 

Coeficiente de 
correlación 

.010 .031 -,133** 

Sig. (bilateral) .745 .325 .000 

A2 

Coeficiente de 
correlación 

-.006 .006 -,107** 

Sig. (bilateral) .845 .850 .001 

A3 

Coeficiente de 
correlación 

.014 .004 -,120** 

Sig. (bilateral) .646 .903 .000 

A4 

Coeficiente de 
correlación 

,098** .046 -.013 

Sig. (bilateral) .002 .145 .683 

A5 

Coeficiente de 
correlación 

-.018 .031 -,085** 

Sig. (bilateral) .575 .327 .006 

A6 

Coeficiente de 
correlación 

.019 ,067* -.004 

Sig. (bilateral) .536 .032 .886 

A7 

Coeficiente de 
correlación 

,075* .031 -,095** 

Sig. (bilateral) .017 .326 .002 

*   Significativo          ** Muy significativo 

Leyenda: A1 (Cohesión), A2 (Armonía), A3 (Comunicación), A4 (Permeabilidad), A5 (Afectividad), A6 (Roles), 

A7 (Adaptabilidad), C1 (Identidad vocacional), C2 (Información ocupacional), C3 (Limitaciones).
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5.1. Discusión  

El presente estudio de investigación tiene como objetivo determinar la 

relación entre el funcionamiento familiar y compromiso vocacional en estudiantes 

de quinto de secundaria de colegios nacionales de Villa María Del Triunfo. A 

continuación, se analizarán y se discutirán los resultados obtenidos: 

Para el primer objetivo específico, se aprecia que el nivel de funcionamiento 

familiar total de la muestra es promedio (Pd. 49.3). Siendo el A3 (Comunicación), 

quien presenta el promedio más alto (Pd. 7.43) y el A6 (Roles), que presenta el 

promedio más bajo (Pd. 6.57). Estos resultados son parecidos a los encontrados 

por Hernández, Cargill y Gutiérrez (2011) quienes en una muestra de 100 

estudiantes de entre 15 y 19 años de edad, hallaron que el 48% de las familias son 

Moderadamente Funcional. Asimismo, Infante (2010) en una muestra conformada 

por 80 adolescentes de 16 a 18 años, afirmó que en el funcionamiento familiar se 

encuentra familias moderadamente funcionales, disfuncionales y funcionales. El 

Instituto Nacional del Niño (2015) dice que la familia es un conjunto de personas 

que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, 

hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia 

económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia 

y trascendencia, se le denomina ciclo vital de vida familiar. Teniendo como finalidad, 

generar nuevos individuos a la sociedad. 

Para el segundo objetivo específico, se observa que el nivel de situación 

vocacional de la muestra es promedio (Pd. 18.07). Siendo el componente C1 

(Identidad vocacional), quien presenta el promedio más alto (Pd. 12.81) y el 

componente C3 (Limitaciones), quien presenta el promedio más bajo (Pd. 2.04). 
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Estos resultados son parecidos a los encontrados por Castro (2013), quien en una 

muestra conformada por 182 estudiantes entre los 14 y18 años de ambos sexos, 

de 4to y 5to de secundaria, halló que el nivel de compromiso vocacional es 

promedio. El diccionario de la real academia dice que vocación es la “inclinación a 

cualquier estado, profesión o carrera”. Entendemos por vocación la habilidad de 

una persona que se concreta profesional o socialmente, teniendo en cuenta otras 

posibilidades, ya que la vocación se alarga durante toda nuestra vida (RAE, 2000). 

La vocación reúne el “gusto” por la tarea, la habilidad o aptitud para llevarla 

a cabo y el sentimiento de la necesidad de dicha actividad para los demás o para 

la vida, es decir genera una sensación de entrega (De la Torre, 2015). 

Para el tercer objetivo específico, se observa que no existen diferencias 

significativas en el funcionamiento familiar que alcanzaron los estudiantes (p > 

0.05), según género e institución educativa. Por otro lado, si existen diferencias 

significativas (p < 0.05), según edad, siendo los estudiantes de 15 años quienes 

presentan mayor puntaje. El funcionamiento familiar; depende de la comunicación 

y del papel desempeñado por los miembros de la familia. Una familia es funcional 

cuando las interrelaciones personales de sus miembros están matizadas por el 

equilibrio y la armonía emocional; además, cuando se satisfacen todas las 

necesidades materiales, afectivas, culturales y educativas con la consiguiente 

formación y transformación de cada uno de sus integrantes (Martin, 2006). La 

adaptabilidad familiar es la habilidad para cambiar de estructura de poder, relación 

de roles y reglas, ante una situación que lo requiera. (Pérez, de la Cuesta, Louro y 

Bayarre 1994). 

Para el cuarto objetivo específico, se observa que no existen diferencias 

significativas en el compromiso vocacional que alcanzaron los estudiantes (p > 
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0.05), según género y edad. Por otro lado, si existen diferencias significativas (p < 

0.05), según la institución educativa, siendo los estudiantes del Túpac Amaru, los 

que obtuvieron mayor puntaje. Estos resultados son parecidos a los encontrados 

por Castro (2013), quien halló que si existen diferencias significativas (p < 0.05) de 

acuerdo al sexo y el grado de estudios, donde las correlaciones parciales se 

mantuvieron similares en la muestra dividida por sexo, pero se observaron 

diferencias en la muestra dividida por grado de estudios. Para Rivas (1993), la 

decisión vocacional, madura por tres variables: realismo, flexibilidad y libre 

compromiso. Por realismo se entiende la capacidad para conjugar el “ser” con el 

“querer ser personal”. La flexibilidad como la aceptación que la persona debe tener 

por la necesidad de adaptarse a la realidad ocupacional con que tendrá que 

enfrentarse al concluir su preparación académica. Y el libre compromiso implica 

aceptar el proceso de “toma de decisiones” como una tarea personal que culmina 

en la realización del proyecto vital. El deseo de tener una profesión como una vía 

para alcanzar una realización y crecimiento personal, se constituye hoy en esta 

sociedad moderna y exigente, en una sentida necesidad. En el que la profesión 

elegida definirá el futuro profesional e identidad ocupacional del individuo y será un 

instrumento que servirá para el desenvolvimiento (ejecutando, planteando, 

operando, resolviendo) ante la realidad laboral, pero además para la vida (Tintaya, 

1996). 

Con respecto al objetivo principal de la investigación, se encontró que la 

relación entre ambas variables es no significativa (p > 0.05) y, por tanto, no existe 

una correlación. Entonces podemos decir que en el caso de la muestra estudiada, 

no existe relación entre funcionamiento familiar y compromiso vocacional; Estos 

resultados son distintos a los obtenidos por Gamboa y Fernández (2013), quienes 
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en su muestra de 152 estudiantes de ambos sexos de 5to de secundaria de 4 

colegios nacionales de la ciudad de Arequipa, hallaron que existe una relación 

significativa entre el clima familiar y sus componentes (desarrollo, relaciones y 

estabilidad), y los intereses vocacionales de los estudiantes del 5to año de 

secundaria. Asimismo, De la Torre (2015), en una muestra conformada por 100 

estudiantes mujeres, encontró que existe una relación significativa alta entre ambas 

variables al obtener un valor r=0.890 detectado por la prueba Pearson con un (p < 

0.01). Lo cual significa que a mayor clima familiar mayor logro de elección 

vocacional. Por otro lado, Marquen (2016), en una muestra constituida por 68 

estudiantes seleccionados aleatoriamente, de edades entre 15 y 17 años de edad 

de ambos sexos, obtuvo una relación moderada negativa y significativa entre clima 

social familiar y los intereses vocacionales artes y burocracia. 

La cohesión es la unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las diferentes tareas cotidianas (Pérez, 

de la Cuesta, Louro y Bayarre 1994). Por otro lado, (Delgado y Ricapa 2010), 

definen la cohesión familiar como el vínculo emocional que los miembros de la 

familia tienen entre sí, evalúa el grado en que los miembros de la familia están 

separados o conectados a ella. 

Compromiso es asumir obligaciones y responsabilidades mientras que 

vocación es el empeño de emprender y seguir una carrera, profesión u otra 

actividad así no tengamos los conocimientos o aptitudes necesarios. Por lo tanto, 

compromiso vocacional es responsabilizarse para desarrollar una profesión, 

prepararse para eso y obtener el conocimiento necesario para realizarlo.  Cuando 

elegimos una profesión debemos tener en cuenta que esta requiere de nuestra 

responsabilidad absoluta sumándole a esto el deseo, la voluntad y el gusto por 
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hacerlo ya que esto nos permite que en el proceso de adquirir el conocimiento y 

ejecutarlo sea satisfactorio para así obtener resultados óptimos (Williams, 2007). 

La toma de decisiones y la confianza en la propia habilidad nos ayuda a tomar 

decisiones en situaciones ambiguas (Munson, 1992). 

A todo esto, Gonzales (2006) afirma que la decisión de elección de carrera 

es difícil e importante para los jóvenes siendo que repercutirá en muchos aspectos 

de su vida futura; hacer una equivocada elección los puede llevar a experimentar 

una insatisfacción y frustración, acompañada por miedo a enfrentarse a la opinión 

de los padres, a tener que volver a empezar. Todo eso por haber tomado una 

decisión con base en una información subjetiva e incompleta, o bajo presión. 
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5.2. Conclusiones 

De acuerdo a los datos obtenidos y a la interpretación estadística respectiva, 

apoyada en las hipótesis planteadas, se proponen las siguientes conclusiones: 

1. Con respecto al objetivo general, se encontró que la relación entre las 

variables funcionamiento familiar y compromiso vocacional, es no 

significativo (p > 0.05) y, por tanto, no existe una correlación. 

2. Referente al primer objetivo específico, se aprecia que el nivel de 

funcionamiento familiar total de la muestra es promedio (Pd. 49.32). Siendo 

el A3 (Comunicación), quien presenta el promedio más alto (Pd. 7.43) y el 

A6 (Roles), que presenta el promedio más bajo (Pd. 6.57). 

3. Referente al segundo objetivo específico, se aprecia que el nivel de 

compromiso vocacional de la muestra es promedio (Pd. 18.07). Siendo el 

componente C1 (Identidad vocacional), quien presenta el promedio más alto 

(Pd. 12.81) y el componente C3 (Limitaciones), quien presenta el promedio 

más bajo (Pd. 2.04). 

4. Referente al tercer objetivo específico, que no existen diferencias 

significativas en el funcionamiento familiar que alcanzaron los estudiantes (p 

> 0.05), según género e institución educativa. Por otro lado, si existen 

diferencias significativas (p < 0.05), según edad, siendo los estudiantes de 

15 años quienes presentan mayor puntaje. 

5. Referente al cuarto objetivo específico, que no existen diferencias 

significativas en el compromiso vocacional que alcanzaron los estudiantes 

(p > 0.05), según género y edad. Por otro lado, si existen diferencias 

significativas (p < 0.05), según la institución educativa, siendo los 

estudiantes del Túpac Amaru, los que obtuvieron mayor puntaje. 
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6. Finalmente, referente al quinto objetivo específico, en lo que respecta a las 

áreas funcionamiento familiar y los componentes de compromiso vocacional, 

sobresale que existe una correlación negativa y muy significativa (p < .01) 

entre el C3 (Limitaciones) y las áreas: A1 (Cohesión) (rho = -0.133), A2 

(Armonía) (rho = -0.107), A3 (Comunicación) (rho = -0.120), A5 (Afectividad) 

(rho = -0.085) y A7 (Adaptabilidad) (rho = -0.095). Asimismo, se encontró 

que existe una correlación positiva y muy significativa (p < .01) entre el 

componente C1 (Identidad vocacional), y el área: A4 (Permeabilidad) (rho = 

0.098). Por último, se encontró que existe una correlación positiva y 

significativa (p < .05) entre el componente C1 (Identidad vocacional) y el 

área: A7 (Adaptabilidad) (rho = 0.075). Asimismo, entre el componente C2 

(Información ocupacional) y el área: A6 (Roles) (rho = 0.067). 
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 5.3. Recomendaciones  

1. Con respecto a la variable compromiso vocacional se recomienda a las 

instituciones educativas crear o diseñar programas de toma de decisiones y 

orientación vocacional, para los estudiantes desde sus primeros años, se 

sienta más seguro de lo que desea hacer para su futuro. 

2. Se recomienda para investigaciones futuras se busque relacionar 

compromiso vocacional con otra variable como personalidad, autoestima 

entre otras para encontrarle una correlación significativa. 

3. Realizar investigaciones que relacione compromiso vocacional con otra 

variable en estudiantes de diferentes grados de secundaria, ya que hasta la 

fecha son pocas las investigaciones que han indagado esta problemática en 

población adolescente en nuestro medio. 

4. Los profesionales psicólogos deben diseñar y ejecutar programas que 

oriente a la institución educativa, al estudiante y al padre de familia para 

fortalecer su funcionamiento familiar y compromiso vocacional.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1 

 FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA CON HUMANOS 

Institución: Universidad Autónoma del Perú 

Estudiante: Mariné Ortiz Díaz  

Título: funcionamiento familiar y compromiso vocacional en estudiantes de quinto 

de secundaria en instituciones educativas de villa maría del triunfo 

Yo…………………………………………………, padre/madre de familia del menor 

…….……………………………..….que estudia en la institución Educativa 

…………………………….., identificado con DNI Nº…………………, soy 

conocedor(a) del trabajo de la investigación titulada “funcionamiento familiar y 

compromiso vocacional en estudiantes de 5° de secundaria de colegios nacionales 

de villa maría del triunfo - 2018”, que viene realizando la estudiante en Psicología 

Marine Ortiz Díaz, de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma del 

Perú para optar título profesional de Licenciada en Psicología. Para cuyo efecto es 

necesario aplicar los test: Prueba De Percepción Del Funcionamiento Familiar (FF 

– SIL), Escala Mi Situación Vocacional (MVS) y soy consciente que al contestar 

dichos cuestionarios aportaré a los objetivos del trabajo; de cuya actuación no 

recibiré remuneración económica, ni podrá afectarme de modo alguno. Conozco 

también de los propósitos y objetivos del estudio, cuyos resultados serán 

confidencialmente tratados. 

Confidencialidad: 

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los 

resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información 

que permita la identificación de las personas que participaron en este estudio. Sus 



 
 

archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su 

consentimiento. 

CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, también entiendo que puedo 

decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 

 

______________________________ 

Firma del participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

Prueba De Percepción Del Funcionamiento Familiar (FF – SIL) 

A continuación, les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no 

en su familia. Necesitamos que Ud. clasifique y marque con una X su respuesta 

según la frecuencia en que ocurre la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba De Percepción Del Funcionamiento Familiar (FF – SIL)

Situaciones
Casi 

Nunca

Pocas 

Veces

A 

veces 

Muchas 

Veces

Casi 

Siempre

1 Se toman decisiones entre todos, 

para asuntos importantes de la 

familia.

1 2 3 4 5

2 En mi casa predomina la armonía. 1 2 3 4 5

3 En mi familia cada uno cumple sus

responsabilidades.
1 2 3 4 5

4 Las manifestaciones de cariño

forman parte de nuestra vida

cotidiana.

1 2 3 4 5

5 Nos expresamos, de forma clara y

directa.
1 2 3 4 5

6 Podemos aceptar los defectos de

los demás.
1 2 3 4 5

7 Tenemos en cuenta las experiencias

de otras familias frente a diversas

situaciones.

1 2 3 4 5

8 Cuando alguien en la familia tiene un

problema, los demás apoyan.
1 2 3 4 5

9 Se distribuyen las tareas de forma

que alguno de los mienbros no se

sobrecargue.

1 2 3 4 5

10 Las costumbres familiares pueden

modificarse ante determinadas

situaciones.

1 2 3 4 5

11 Conversamos de diversos temas

con libertad.
1 2 3 4 5

12 Ante una difícil situacion familar

somos capaces de buscar la ayuda

de otras personas.

1 2 3 4 5

13 Los intereses y necesidades de cada

cual son respetados por el núcleo

familiar.

1 2 3 4 5

14 Nos demostramos el cariño que nos

tenemos.

1 2 3 4 5



 
 

ANEXO 3 

Escala Mi Situación Vocacional (MVS) 

En la planificación de una profesión o carrera:   
 

1 Necesito asegurarme de haber tomado la decisión correcta de carrera. V F 

2 Me preocupa que mis intereses actuales puedan cambiar a lo largo de los años. V F 

3 Estoy seguro(a) de elegir la carrera y que podría desempeñarme bien. V F 

4 Sé cuáles son mis fortalezas y debilidades. V F 

5 
Los trabajos que realice pueden no pagar lo suficiente para vivir el tipo de vida que 
quiero. 

V F 

6 Si tuviera que elegir un empleo en este momento, me temo que elegiría mal. V F 

7 Necesito averiguar el tipo de carrera que debo seguir. V F 

8 Decidir qué profesión escoger, es una decisión difícil para mí.  V F 

9 Estoy confundido/a sobre todo lo que es elegir una profesión u ocupación. V F 

10 Estoy seguro/a de que mi elección profesional actual es la correcta para mí. V F 

11 Sé lo suficiente acerca de lo que se realiza en varios tipos de trabajos o profesiones. V F 

12 Hay una profesión u ocupación que me atraiga fuertemente. V F 

13 Tengo dudas sobre qué trabajo o profesión me gustaría. V F 

14 Me gustaría aumentar el número de ocupaciones que podría considerar. V F 

15 Mi opinión acerca de mis habilidades y talentos varían mucho de un año a otro. V F 

16 Estoy seguro/a sobre mí mismo en varias áreas de la vida. V F 

17 Reconozco qué carrera u ocupación quiero seguir desde hace menos de un año. V F 

18 
Me cuesta entender cómo algunas personas tienen tan claro la profesión a la que se 
quieren dedicar. 

V F 

Necesito la siguiente información:  

19 Cómo encontrar un trabajo en la carrera elegida. SÍ NO 

20 Qué tipo de personas ingresan en las diferentes carreras. SÍ NO 

21 Sobre oportunidades de empleo. SÍ NO 

22 Cómo obtener la formación necesaria en la carrera elegida. SÍ NO 

Tengo las siguientes dificultades: 

23 
Estoy Seguro (a) de mi capacidad para terminar la educación necesaria o 
entrenamiento. 

SI NO 

24 Como problemas económicos para seguir la carrera que he elegido. SI NO 

25 Creo que me faltan las habilidades especiales para seguir la carrera que he elegido SI NO 

26 Una persona influyente en mi vida no aprueba mi elección vocacional. SI NO 



 
 

 


