
Funcionamiento familiar y estrés percibido en personas con escolaridad 
inconclusa

Family functioning and perceived stress in people with incomplete schooling

Mishelle Estefanía Calderón López, Agueda del Rocío Ponce Delgado

http://doi.org/10.46652/pacha.v5i14.279
ISSN 2697-3677
Vol. 5 No. 14 mayo-agosto 2024, e240279
Quito, Ecuador

Enviado: marzo 26, 2024
Aceptado: mayo 29, 2024
Publicado: junio 14, 2024

Publicación Continua 

Mishelle Estefanía Calderón López
Universidad Técnica de Ambato | Ambato | Ecuador | mcalderon5969@uta.edu.ec
https://orcid.org/0009-0003-7654-3335
Agueda del Rocío Ponce Delgado
Universidad Técnica de Ambato | Ambato | Ecuador | adr.ponce@uta.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-3624-0455

Resumen

El funcionamiento familiar se refiere a la calidad de los vínculos y la cohesión entre los miembros de una fa-
milia, incluyendo aspectos como la comunicación, el apoyo mutuo y la resolución de conflictos. Por otro lado, 
el estrés percibido es la evaluación subjetiva de una persona sobre cuán estresantes son las demandas de su 
entorno y la capacidad que tiene para manejarlas. El objetivo fue determinar la relación entre funcionamiento 
familiar y estrés percibido en personas con escolaridad inconclusa de una Unidad Educativa de la Provincia de 
Tungurahua con una muestra de 110 adultos. El estudio fue de enfoque cuantitativo de diseño no experimental 
de alcance descriptivo-correlacional con corte transversal. Se utilizó el cuestionario de funcionamiento familiar 
(FFSIL) y el cuestionario de estrés percibido (PSS-14). Se encontró que existe una relación negativa leve (Rho= 
-0.330 p<0.001). En el funcionamiento familiar predominó el nivel moderadamente funcional con el 45.5%, 
por otra parte, en estrés percibido prevaleció el nivel de vez en cuando está estresado con el 53.6%. Se encontró 
que no existieron diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con el sexo. Estos hallazgos confirman 
la hipótesis de investigación planteada, que proponía que un funcionamiento familiar adecuado se correlaciona 
con menores niveles de estrés percibido.
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Abstract

Family functioning refers to the quality of ties and cohesion among family members, including aspects such 
as communication, mutual support and conflict resolution. Perceived stress, on the other hand, is a person’s 
subjective assessment of how stressful the demands of their environment are and how well they are able to cope 
with them. The objective was to determine the relationship between family functioning and perceived stress in 
people with incomplete schooling in an Educational Unit of the Province of Tungurahua with a sample of 110 
adults. The study had a quantitative approach with a non-experimental, descriptive-correlational, cross-sectio-
nal design. The family functioning questionnaire (FFSIL) and the perceived stress questionnaire (PSS-14) were 
used. A slight negative relationship was found (Rho= -0.330 p<0.001). In family functioning the moderately 
functional level predominated with 45.5%, on the other hand, in perceived stress the sometimes stressed level 
prevailed with 53.6%. It was found that there were no statistically significant differences according to gender. 
These findings confirm the research hypothesis, which proposed that adequate family functioning correlates 
with lower levels of perceived stress.
Keywords: schooling; stress; students; family.

Introducción

Un tema de notable importancia en los últimos años es la salud mental (Correa Trujillo & 
Crespo Espinoza, 2022). Es fundamental considerar que se trata de un constructo comprendido 
desde un enfoque multidimensional (Ruíz Olarte et al., 2023). Así, variables como el funciona-
miento familiar y el estrés percibido son factores que pueden beneficiar o afectar nuestra salud 
mental.

La familia constituye el primer círculo de socialización para el individuo, donde se forma y 
desarrolla su identidad. Su importancia radica en su capacidad para influir tanto positiva como 
negativamente en la salud mental y emocional de sus miembros (Cassinda Vissupe et al., 2016). 
En este contexto, el concepto de funcionamiento familiar adquiere relevancia. Autores como Al-
varez Machuca & Cirilo Acero (2019), lo definen como el vínculo o cohesión entre los miembros 
de una familia y su capacidad de adaptarse ante dificultades.

La familia es considerada un pilar fundamental tanto a nivel personal como social, repre-
senta una fuente invaluable de amor, satisfacción y apoyo. Sin embargo, también puede ser una 
fuente de insatisfacción, malestar y estrés. Los cambios en la dinámica familiar pueden provocar 
alteraciones emocionales y desequilibrios que afectan la salud de sus miembros. La presencia de 
problemas familiares no solo puede intensificar el estrés existente, sino también desencadenar 
nuevas fuentes de tensión, como el descontrol de enfermedades crónicas o el surgimiento de las 
mismas (Louro Bernal, 2003).

La Organización Mundial de la Salud (2023), define al estrés como una sensación de preo-
cupación o tensión mental provocada por situaciones difíciles. Es importante comprender que 
el estrés es una respuesta natural del cuerpo a amenazas y a otros estímulos, por lo que todas las 
personas experimentan estrés. La forma en que respondemos a estas situaciones determina como 
el estrés afecta nuestro bienestar emocional y físico.
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En cuanto al estrés percibido López García et  al. (2021), lo explican a través de la teoría 
transaccional del estrés de Lazarus & Folkman. De acuerdo con esta teoría, el estrés surge de una 
relación específica entre un individuo y su entorno. Se manifiesta cuando la persona percibe que 
los desafíos superan sus propios recursos para hacerles frente, lo que pone en peligro su bienestar. 
En resumen, el estrés se produce cuando la persona se siente abrumada por las situaciones que 
enfrenta y no cuenta con los medios suficientes para afrontarlos adecuadamente.

Los estudios de la OMS (2020), a nivel global indicaron que aproximadamente el 50% de 
las personas experimentaron síntomas de estrés, lo que refleja un estado de preocupación mental 
debido a circunstancias difíciles.

El Ecuador ocupa el cuarto lugar a nivel mundial que presenta niveles altos de estrés, en el 
2022 el 62% de los ecuatorianos manifestaron haber experimentado estrés durante la mayor parte 
del tiempo (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2022).

Instituto Nacional de Estadística y Censo–INEC (2023), revela que cerca del 27,4 % de la 
población ecuatoriana experimentó síntomas de estrés donde se destaca: falta de concentración, 
tristeza, irritabilidad y ansiedad; en varias ocasiones durante el último año.

Alavi et al. (2020), evaluaron el funcionamiento familiar y apego entre adultos jóvenes de so-
ciedades occidentales y no occidentales en una población de 600 personas. Los resultados demos-
traron que la adaptabilidad y la cohesión familiar en ambas sociedades estaban significativamente 
relacionadas con la ansiedad, la cercanía y la dependencia. Una mayor adaptabilidad familiar se 
asociaba de manera eficaz con un mayor apego ansioso.

McKinney et al. (2022), identificaron los perfiles de funcionamiento familiar y los problemas 
psicológicos tanto de los padres como de los hijos en una población de 585 adultos universitarios. 
Los hallazgos respaldaron la existencia de seis perfiles, mostrando que los grupos con menor ni-
vel de funcionamiento familiar tenían más problemas psicológicos en comparación con aquellos 
con un nivel más alto de funcionamiento en la familia. Se observaron diferencias notables entre 
madres y padres.

Delfín-Ruiz et al. (2020), examinaron la relación entre el funcionamiento familiar y los datos 
sociodemográficos en 43 personas del área de psicología. Los resultados indicaron una correla-
ción significativa entre las variables analizadas, concluyendo que las políticas de asistencia social 
pueden ayudar a los padres a mejorar su situación socioeconómica mediante la educación y el 
fomento de actividades productivas. Estas mejoras económicas se reflejaron en un mejor funcio-
namiento familiar.

Mireles Alonso et al. (2022), evaluaron la calidad de vida en relación con la dependencia fun-
cional, el funcionamiento familiar y el apoyo social en 205 adultos mayores del noreste de México. 
Los resultados mostraron que la calidad de vida dependía del funcionamiento familiar y de una 
salud percibida como positiva. La independencia en las actividades básicas y un adecuado apoyo 
social mejoraron la calidad de vida física. Asimismo, ser independiente en las actividades básicas 
y contar con apoyo social también mejoraron la calidad de vida psicológica.



4 Vol. 5 No. 14, 2024. e240279 | Sección General | Peer Reviewed PACHARevista de Estudios Contemporáneos del Sur Global 
Journal of Contemporary Studies of the Global South
Revista de Estudos Contemporâneos do Sul Global

En otro estudio, Aguilar-Montejo et al. (2019), investigaron las variables de funcionamiento 
familiar y adherencia terapéutica en una muestra de 300 adultos. Los resultados revelaron que el 
51,8% de la muestra pertenecía al nivel de familia funcional. Esto mostró que más de la mitad de 
los adultos analizados formaban parte de familias con un funcionamiento considerado saludable.

Dang et al. (2021), estudiaron la relación entre el funcionamiento familiar y las emociones 
negativas en 1186 adultos mayores. Los resultados mostraron que un buen funcionamiento fami-
liar se asociaba con una reducción en las emociones negativas, ya que una sólida red de apoyo les 
ayudaba a enfrentar los desafíos emocionales.

En esta investigación se determinó la influencia entre funcionamiento familiar y la depresión 
en 91 personas. Efectivamente, se encontró que el funcionamiento familiar tenía un impacto sig-
nificativo en la depresión, especialmente en las dimensiones de la comunicación y la satisfacción 
familiar. No obstante, es importante destacar que las dimensiones de cohesión y adaptabilidad 
familiar no demostraron un impacto significativo en la depresión (Olivera et al., 2019).

En su estudio sobre la relación entre el funcionamiento familiar y la depresión, Obregón-Mo-
rales et al. (2020), analizaron a 179 estudiantes universitarios. Los resultados demostraron una 
relación significativa entre las variables, señalando que tener una familia disfuncional incrementa 
considerablemente la posibilidad de padecer depresión.

Chávez Acuario & Lima Rojas (2023), investigaron la relación entre el funcionamiento fa-
miliar, la depresión, el estrés y la ansiedad en 218 personas. Descubrieron que, tanto en hombres 
como en mujeres, el funcionamiento familiar se categorizaba mayormente como moderadamente 
funcional. Aunque las familias mostraban ciertas capacidades para mantener una dinámica salu-
dable, también enfrentaban desafíos que impedían un funcionamiento completamente óptimo.

Pomares Avalos et al. (2021), llevaron a cabo un análisis del funcionamiento familiar y la 
ansiedad en 12, 774 adultos mayores. Utilizando una muestra aleatoria simple, seleccionaron cui-
dadosamente a 50 personas sin alteraciones de la conciencia para garantizar una comprensión 
adecuada de las técnicas utilizadas. Los resultados revelaron que la mayoría de las familias pre-
sentaban un funcionamiento familiar moderado, con niveles medios y altos de ansiedad. Sin em-
bargo, concluyeron que no encontraron una relación significativa entre las variables. La cohesión 
familiar puede verse afectada por una serie de factores, entre los cuales se puede destacar el estrés. 
Dicho elemento ha sido abordado desde diferentes perspectivas en varias investigaciones.

Chávez-Amavizca et al. (2020), analizaron la relación entre estrés percibido y felicidad en 
una muestra de 762 adultos mexicanos según su estado de salud. Observaron una correlación 
negativa y estadísticamente significativa entre las variables, destacando que está relación era aún 
más pronunciada en aquellos individuos que padecían enfermedades agudas en comparación con 
aquellos sanos, quienes experimentaban niveles más altos de estrés.
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Frazier et al. (2020), exploraron la conexión entre el estrés percibido y la inteligencia emocio-
nal en 102 estudiantes adultos. Demostraron que los estudiantes graduados con mayor inteligen-
cia emocional tendían a experimentar niveles más bajos de estrés. Además, las mujeres reportaban 
niveles más elevados de estrés percibido en comparación con los hombres. En resumen, aquellos 
estudiantes que exhibían niveles más altos de inteligencia emocional solían experimentar menos 
estrés percibido. De manera similar, Shahin (2020), estudió la relación entre estrés percibido y la 
inteligencia emocional en 274 estudiantes de enfermería y paramédicos. Los resultados revela-
ron que casi todos los participantes tenían niveles de inteligencia emocional de promedio a alto, 
siendo esto particularmente cierto para los estudiantes de enfermería. En general, los estudiantes 
presentaron un nivel moderado de estrés percibido, siendo las tareas y la carga de trabajo las prin-
cipales fuentes de estrés.

En otro estudio adicional, se examinó la conexión entre el estrés percibido, la satisfacción 
con la vida y la regulación de las emociones en un grupo de 1,372 enfermeras. Los hallazgos indi-
caron que el estrés percibido tuvo tanto efectos directos como indirectos en el nivel de satisfacción 
con la vida, siendo el agotamiento emocional el principal intermediario. Además, la asociación 
entre el estrés percibido y el agotamiento emocional fue moderada por la capacidad del individuo 
para controlar las emociones (Xu et al., 2021).

Se llevó a cabo una investigación que exploró la relación entre el estrés percibido y el impacto 
de las actividades de ocio en la salud mental. Para este propósito, se seleccionó a una muestra de 
667 adultos. Los resultados revelaron que las actividades recreativas tienen un impacto significa-
tivo en la reducción del estrés percibido y en el mejoramiento del bienestar mental de los adultos 
(Zhang et al., 2021).

Ozeto & Allan (2021), investigaron la relación entre el estrés percibido y la religiosidad en 
una muestra de 200 adultos jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 y los 30 años. Los 
hallazgos indicaron una correlación negativa, lo que implica que los individuos que mostraban 
una mayor religiosidad experimentaban niveles más bajos de estrés percibido. En otras palabras, 
aquellos participantes que reportaban una práctica religiosa más activa tendían a sentir menos 
estrés en comparación con aquellos que participaban menos en actividades religiosas.

Se realizó un estudio para examinar la relación entre el estrés percibido y la actividad física en 
una muestra de 938 personas, compuesta por 521 mujeres y 417 hombres, con edades compren-
didas entre los 17 y los 51 años. Los resultados mostraron que las personas que realizan actividad 
física tendían a percibir menos estrés, mientras que aquellas que no practican ninguna actividad 
física presentaban niveles más altos de estrés percibido (López-Walle et al., 2020). Además, otro 
estudio identificó la relación entre el estrés percibido y el índice de masa corporal en un grupo de 
307 adultos ecuatorianos. Este estudio encontró que el 77,5% de la población tenía un mediano 
riesgo de estrés, siendo las mujeres las más afectadas. Sin embargo, no se halló una asociación es-
tadística significativa entre el sexo, el índice de masa corporal y el nivel de estrés percibido (Carpio 
Arias et al., 2023).
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Ebrahim et al. (2024), vincularon el estrés percibido y la ansiedad en una muestra de 1696 
estudiantes de medicina de la Universidad de Helwan. Tras llevar a cabo el estudio, encontraron 
que alrededor del 93% de los estudiantes presentaban niveles de estrés de moderados a altos, y el 
54,9% experimentaban niveles de ansiedad entre moderados a preocupantes. Los principales fac-
tores de estrés identificados fueron académicos, docentes, sociales, intrapersonales y relacionados 
con la actividad en grupo. Los factores de riesgo asociados con un mayor estrés percibido incluían 
ser mujer, ser joven, vivir lejos de la familia y obtener calificaciones académicas bajas, los cuales 
también incrementaban la probabilidad de experimentar una mayor ansiedad.

Por último, Liu et al. (2024), investigaron la relación entre el estrés percibido y el autoefica-
cia en 2049 estudiantes universitarios. Los resultados revelaron una asociación negativa entre las 
variables, ya que a medida que aumenta el nivel de estrés percibido en los estudiantes, tiende a 
disminuir la autoeficacia, es decir, su confianza en su capacidad para enfrentar los desafíos acadé-
micos y personales.

Método

Diseño

En esta investigación, se utilizó un enfoque cuantitativo mediante el uso de instrumentos 
psicológicos para medir las variables. El diseño fue no experimental, ya que no se manipularon 
las variables. Asimismo, se consideró de alcance descriptivo correlacional con el objetivo de ana-
lizar la relación entre el funcionamiento familiar y estrés percibido en personas con escolaridad 
inconclusa. Se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia debido a la accesibilidad a la 
población. Además, se llevó a cabo una revisión documental consultando investigaciones previas 
y resultados de estudios con variables similares. El trabajo ejecutado fue de campo porque se apli-
caron cuestionarios en el lugar de los hechos, y el corte utilizado fue de tipo transversal, aplicando 
los instrumentos en una única ocasión.

Participantes

La muestra se seleccionó de manera aleatoria, garantizando que todos los participantes tu-
vieran la misma probabilidad de ser elegidos. Estuvo conformada por 110 estudiantes de una Uni-
dad Educativa de la Provincia de Tungurahua, quienes cumplían con los siguientes criterios de 
inclusión: ser mayores de edad, tener un empleo, estar legalmente matriculados en el año lectivo 
2023-2024 y estar cursando octavo a tercer año de bachillerato general unificado.
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Instrumentos

Para medir el funcionamiento familiar se utilizó el Cuestionario de Funcionamiento Fami-
liar (FF-SIL) de los autores Ms. Teresa Ortega Veitía, Ms. Dolores de la Cuesta Freijomil y Lic. 
Caridad Días Retureta en el año 1999, tiene un alfa de cronbach de 0.85 y mide el nivel de fun-
cionalidad de las relaciones que se producen dentro de la familia, está conformada por 14 ítems. 
Para la calificación se realiza una sumatoria, la cual corresponderá a 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.

Para evaluar los niveles de estrés se aplicó el Cuestionario de estrés percibido (PSS-14) de los 
autores Sheldon Cohen, Teresa Kamarck y Robert Mermelstein en el año 1983, seguidamente, fue 
adaptada al idioma español por el Dr. Eduardo Remor en el año 2006 tiene un alfa de cronbach 
de 0.84 que busca medir el estrés que ha recibido la persona durante el último mes. Se basa en una 
escala de Likert del 0 al 4, en donde, se interpreta que 0 es nunca, 1 es casi nunca, 2 es de vez en 
cuando, 3 es a menudo y 4 es muy a menudo. En cuanto, a los puntos de corte van de 0-14, casi 
nunca o nunca estresado, 15-28, de vez en cuando estresado, 29-42, a menudo estresado, y 43-56, 
muy a menudo estresado.

Además, se aplicó una ficha sociodemográfica con el objetivo de conocer las características 
de la población. Los resultados indicaron que todos los participantes son adultos que se dedican a 
trabajar, ya sea en la confección de jeans o en la agricultura. Además, todos ellos estudian en una 
jornada nocturna y la mayoría de ellos son padres de familia.

Procedimiento

En primer lugar, se obtuvo el permiso de la Universidad, posteriormente, se solicitó la res-
pectiva autorización al rector de la Unidad Educativa y se procedió a la firma de la carta de com-
promiso. La investigadora asistió de forma presencial, distribuyendo los cuestionarios a 8 cursos 
de la siguiente manera: un curso de octavo, uno de noveno y uno de décimo de educación general 
básica. Además, en los cursos de bachillerato general unificado, se incluyó un curso de primero, 
dos cursos de segundo y dos cursos de tercero, conformados de entre 13 a 15 personas por cada 
grupo.

Inicialmente, se presentó el tema de la investigación y sus objetivos. Luego, se explicó el 
consentimiento informado y los instrumentos de evaluación, detallando que medía cada uno y 
las instrucciones para completarlos. La aplicación de los reactivos se realizó con la autorización 
del docente encargado de la hora de clase. Después de recopilar los datos, estos fueron calificados 
y registrados en un formato de Excel. Finalmente, se procesaron estadísticamente utilizando el 
programa Jamovi 2.4.11.
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Resultados

A continuación, se exponen los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario fun-
cionamiento familiar (FFSIL) y el cuestionario de Estrés percibido (PSS-14). Se describen los re-
sultados de cada objetivo, iniciando desde el general y posteriormente los específicos.

Prueba de normalidad

En la tabla 1, se evidencia los resultados de la aplicación de la prueba de normalidad.

Tabla 1. Prueba de normalidad.

  Funcionamiento Familiar Estrés Percibido

N 110 110

W de Shapiro-Wilk 0.934 0.934

Valor p de Shapiro-Wilk < .001 < .001

Nota: n: muestra
Fuente: Elaboración propia.

Tras la aplicación de la prueba Shapiro-Wilk, la distribución de las puntuaciones de funcio-
namiento familiar y estrés percibido no fueron normales.

Análisis de correlación entre el funcionamiento familiar y estrés percibido

En la tabla 2, se indican los resultados de la correlación entre las variables de funcionamiento 
familiar y estrés percibido. Se realizó la prueba no paramétrica de Rho de Spearman.

Tabla 2. Correlación del funcionamiento familiar y el estrés percibido.

    Funcionamiento Familiar

Estrés Percibido Rho de Spearman -0.330 ***

  Valor p < .001

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Fuente: Elaboración propia.

Debido a que la distribución de la puntuación no fue normal, se aplicó la prueba de correla-
ción de Spearman que con un 95% de confianza se observa una relación negativa leve entre estas 
variables (Rho= -0.330 p<0.001). Esto indica una relación inversa entre el funcionamiento fami-
liar y el nivel de estrés percibido: a medida que el funcionamiento familiar aumenta, el nivel de 
estrés percibido disminuye. Inversamente, cuando los niveles de estrés percibido suben, el nivel 
de funcionamiento familiar baja.
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Análisis de resultados de funcionamiento familiar en personas con escolaridad incon-
clusa.

En la tabla 3 se observan los resultados del nivel de funcionamiento familiar.

Tabla 3. Nivel de funcionamiento familiar.

Nivel de Funcionamiento Familiar Frecuencias % del Total

Funcional 36 32.7 %

Moderadamente Funcional 50 45.5 %

Disfuncional 18 16.4 %

Severamente Disfuncional 6 5.5 %

Fuente: Elaboración propia.

De los 110 evaluados se determina que el 45.5% presenta un nivel moderadamente funcional, 
el 32.7% funcional, el 16.4% disfuncional y el 5.5% severamente disfuncional.

Análisis de los niveles de estrés percibido en personas con escolaridad inconclusa

A continuación, en la tabla 4 se presenta los resultados de los niveles de estrés percibido por 
los estudiantes con escolaridad inconclusa.

Tabla 4. Nivel de estrés percibido.

Nivel de estrés Frecuencias % del Total

Casi nunca o nunca esta estresado 8 7.3 %

De vez en cuando está estresado 59 53.6 %

A menudo está estresado 36 32.7 %

Muy a menudo está estresado 7 6.4 %

 Fuente: Elaboración propia.

Del total de evaluados se puede apreciar que el 53.6% muestra que de vez en cuando está 
estresado, el 32.7% representa que a menudo esta estresado, el 7.3% casi nunca o nunca está estre-
sado y finalmente el 6.4% que se encuentra muy a menudo estresado.
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Análisis de comparación del funcionamiento familiar según el sexo

En la tabla 5 se muestran los datos estadísticos de comparación de la media de puntuación.

Tabla 5. Comparación del funcionamiento familiar en hombres y mujeres.

  Grupo N Media

Funcionamiento Familiar hombre 63 49.4

  mujer 47 51.1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Prueba T para Muestras Independientes.

    Estadístico p

Funcionamiento Familiar U de Mann-Whitney 1374 0.522

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilk).

  W p

Funcionamiento Familiar 0.937 < .001

Nota. Un valor p bajo sugiere una violación del supuesto de normalidad.
Fuente: Elaboración propia.

Dado que no se cumplió el supuesto de normalidad se aplicó la prueba U de Mann Whit-
ney encontrando que no existieron diferencias estadísticamente significativas entre las medias de 
hombres M=49.4 y mujeres M= 51.1 en las puntuaciones de funcionamiento familiar (U=1374, 
p>0.05), comprendiendo así que el funcionamiento familiar en personas con escolaridad incon-
clusa no influye según el género.

Discusión

El propósito del presente estudio fue determinar la relación entre el funcionamiento familiar 
y el estrés percibido en personas con escolaridad inconclusa. Se encontró una relación negativa 
leve entre las dos variables, lo que significa que, a medida que el nivel de funcionamiento familiar 
aumenta, el nivel de estrés percibido disminuye. De manera inversa, cuando los niveles de estrés 
percibido suben, el nivel de funcionamiento familiar baja.

Es importante recalcar que no se registran investigaciones científicas que abarquen la po-
blación en estudio a pesar de que las variables podrían haber sido estudiadas en otros contextos.
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En el presente estudio se planteó evaluar los niveles de funcionamiento familiar en 110 
personas con escolaridad inconclusa, donde prevalece el nivel moderadamente funcional con el 
45.5%, indicando que dicha población tiene una valoración positiva respecto a las relaciones y a 
la dinámica familiar. Estos resultados concuerdan con los de Pomares Avalos et al. (2021), cuyos 
datos demuestran que el 60% de los adultos presenta un nivel moderadamente funcional, siendo 
este nivel el de mayor prevalencia en su investigación. De igual forma, Chávez Acuario & Lima 
Rojas (2023), encontraron que el nivel que mayor relevancia registra en su estudio es el nivel mo-
deradamente funcional, con un 47.7% de sus participantes. Las tres investigaciones citadas tienen 
coincidencia en los datos, ya que se realizaron en personas adultas con características y edades 
similares, demostrando que los individuos tienen la capacidad de comunicarse, definir roles fami-
liares, brindar apoyo mutuo y resolver conflictos.

Por el contrario, los resultados difieren de Delfín-Ruiz et al. (2020), quienes realizan su estu-
dio en una población vulnerable y analizan la relación entre el funcionamiento familiar, el estrato 
socioeconómico y el nivel de escolaridad. Ellos encuentran que en su investigación predomina 
el nivel funcional, ya que existe una relación significativa entre las variables. Cada uno de los 
integrantes manifiesta activamente en sus relaciones interpersonales el establecimiento de roles 
definidos y el cumplimiento de sus funciones básicas.

Al valorar los niveles de estrés percibido en adultos, se evidencia que predominó con el 53.6% 
el nivel de vez en cuando esta estresado, lo que indica que los participantes posiblemente están 
expuestos a diferentes situaciones estresantes ante las cuales muestran adecuada capacidad para 
afrontarlas y adaptarse. Con respecto a investigaciones con resultados similares, Ebrahim et al. 
(2024), corroboraron que alrededor del 93% de los participantes presentaban niveles de estrés de 
medianos a altos. De la misma manera, Carpio Arias et al. (2023), hallaron en su investigación que 
el 77,5% de la población mostraban niveles de estrés medios. Asimismo, Chávez-Amavizca et al. 
(2020), evidenciaron en su estudio que el nivel con mayor prevalencia es estrés percibido medio 
con un 53.3% en sus evaluados. Y de igual forma, Shahin (2020), registró que los adultos tenían 
un nivel medio de estrés percibido. Por el contrario, los resultados difieren del estudio de Frazier 
et al. (2020), quienes identificaron que su población de estudio presentaba niveles bajos de estrés 
percibido.

Considerando los resultados obtenidos de estrés percibido medio en esta población, se debe 
a que tienen diferentes responsabilidades, tales como el trabajo y el estudio. Esta situación implica 
que los individuos respondan de manera efectiva a las preocupaciones diarias y estén adaptados 
al ritmo de vida que llevan, ya que su principal motivación es la superación personal. De la misma 
manera, se observa una notable capacidad de adaptación a los cambios porque están enfocados en 
alcanzar diferentes objetivos que les permita construir un mejor futuro. Además, esta población 
presenta características específicas, como ser adultos jóvenes que en su mayoría llevan consigo 
responsabilidades familiares. Esto implica laborar bajo horarios preestablecidos en la agricultura 
o confección de prendas de vestir elaboradas con material de jeans, se registra además que deben 
cumplir con un horario de 8 a 10 horas de empleo para mejorar su condición socioeconómica 
actual.
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Con respecto al funcionamiento familiar en personas adultas según el sexo, no se encontra-
ron diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, se observó que las mujeres presentan 
mayor funcionamiento familiar, con una media de 51.1, ya que se reporta una amplia gama de 
habilidades y cualidades que enriquecen la vida familiar. Por el contrario, los hombres obtuvieron 
una puntuación de 49.4. Estos hallazgos concuerdan con los resultados del estudio realizado por 
Carpio Arias et al. (2023), donde los datos muestran al género femenino con el 24.56% y el género 
masculino con el 24,46%. En definitiva, no se mostraron diferencias significativas entre ambos 
grupos. Asimismo, Chávez Acuario & Lima Rojas (2023), afirmaron que no se descubrieron dife-
rencias significativas entre el sexo y el nivel de funcionamiento familiar en adultos.

Conclusión

El estudio demuestra que existe una relación negativa leve entre el funcionamiento familiar 
y el estrés percibido en personas con escolaridad inconclusa, por ende, los participantes al pre-
sentar mayores niveles de funcionamiento familiar experimentan menor estrés ante las diferentes 
circunstancias que se le presentan en su vida. Por tanto, se comprueba la hipótesis planteada, ya 
que los resultados obtenidos respaldan la relación esperada entre las variables.

Con relación al nivel de funcionamiento familiar predominó el nivel moderadamente fun-
cional. Así, los participantes tienen algunas fortalezas en su funcionamiento familiar, como la co-
municación abierta, afecto y conexión emocional, apoyo mutuo entre los miembros de la familia, 
roles definidos, tiempo compartido juntos, participación en actividades familiares y habilidades 
para resolver diferentes problemas.

Respecto al nivel de estrés percibido en personas con escolaridad inconclusa, prevaleció el 
nivel de vez en cuando está estresado. Esto indica que la población experimenta periodos de es-
trés ocasionalmente, pero no de manera constante o severa. Es decir, que los individuos pueden 
atravesar por diferentes situaciones estresantes en sus vidas tales como nuevas responsabilidades 
o cambios importantes. Sin embargo, en la mayoría de los casos demuestran tener la capacidad 
necesaria para afrontarlos y adaptarse a dichas situaciones.

Acerca del nivel de funcionamiento familiar según el sexo, no se observaron diferencias es-
tadísticamente significativas, a pesar de ello se puede evidenciar con mayor énfasis en el género 
femenino, ya que es más propenso a desarrollar funcionamiento familiar. Esto se debe a las múl-
tiples responsabilidades que las mujeres enfrentan, además de sus responsabilidades laborales y 
académicas, entre ellos se incluye los quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos.

Con relación a las limitaciones del estudio, se evidenció la escasez de investigaciones que 
aborden el tema. Además, es importante destacar que este estudio se centró exclusivamente en 
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personas con escolaridad inconclusa, lo cual limita la generalización de los resultados a otras po-
blaciones. Por ende, se recomienda realizar más investigaciones que se enfoquen en este grupo 
específico para ampliar la comprensión del tema.

Además, se sugiere estudiar el funcionamiento familiar y relacionarlo con otras variables 
sobre salud mental. Está ampliación del enfoque permitirá a dichos profesionales intervenir de 
manera más efectiva en instituciones cuyos usuarios sean personas con escolaridad inconclusa, 
contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los participantes.
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