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RESUMEN 

 

La presente tesis tuvo como objetivo principal investigar la relación entre el 

funcionamiento familiar y los estilos de aprendizaje en estudiantes de instituciones 

educativas pertenecientes al grupo CCONNA de Caraz, Ancash, 2023. En este estudio se 

utilizó un enfoque cuantitativo de nivel correlacional. Se utilizo un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, para lo cual se seleccionó una muestra de 105 estudiantes 

de una población de 231 de adolescentes entre hombres y mujeres; de las instituciones 

educativas públicas de Caraz. Los datos se recopilaron mediante dos cuestionarios: el 

Cuestionario de funcionamiento familiar (FF-SIL) y el Cuestionario de estilos de aprendizaje 

Honey-Alonso (CHAEA). Los resultados del estudio mostraron que no hubo una relación 

considerable significativa entre el funcionamiento familiar y los estilos de aprendizaje en 

general (r= .103, p>0,05). Esto podría deberse a que el funcionamiento familiar y estilos de 

aprendizaje podrían estar relacionados a otros factores que no están relacionados con el 

funcionamiento familiar que también pueden afectar a los estilos de aprendizaje. Por 

ejemplo, la personalidad, las experiencias escolares o el impulso intrínseco, pueden influir 

más en los estilos de aprendizaje que el funcionamiento familiar 

 

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, funcionamiento familiar, adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis was to investigate the relationship between family 

functioning and learning styles in students from educational institutions belonging to the 

CCONNA group of Caraz, Ancash, 2023. In this study, a quantitative approach of 

correlational level was used. A non-probabilistic sampling was used for convenience, for 

which a sample of 105 students was selected from a population of 231 population between 

men and women; of the public educational institutions of Caraz. Data were collected using 

two questionnaires: the Family Functioning Questionnaire (FF-SIL) and the Honey-Alonso 

Learning Styles Questionnaire (CHAEA). The results of the study showed that there was no 

significant relationship between family functioning and learning styles in general (r= .103, 

p>0.05). This could be because family functioning and learning styles could be related to 

other factors that are not related to family functioning that may also affect learning styles. 

For example, personality, school experiences, or intrinsic drive may influence learning styles 

more than family functioning. 

 

Keywords: Learning styles, family functioning, adolescents.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Todo ser humano o grupo de personas está constantemente expuesto al cambio y para 

crecer y desarrollarse de manera positiva, es necesario adaptarse, aceptar y ser resilientes. 

En este sentido, diversos factores y elementos pueden desencadenar dicho cambio. En el 

marco de esta investigación, se aborda la relación entre el funcionamiento familiar y los 

estilos de aprendizaje.   

 

En el ámbito educativo, la competencia global se ha vuelto esencial para interactuar, 

trabajar y ser ciudadanos comprometidos en la sociedad globalizada actual; además, se ha 

vuelto indispensable en el desarrollo de los alumnos en la actualidad (García-Beltrán et al. 

2021).  Es crucial identificar los estilos de aprendizaje con el fin de agilizar el proceso de 

adquisición de conocimientos (García-Beltrán et al. 2021). Lo que se aprendió hace cinco 

años puede quedar obsoleto en el contexto actual, por lo tanto, es importante buscar 

constantemente nuevas estrategias que mejoren la manera de aprender y nos hagan más 

valiosos en el mercado laboral.  

 

Por otro lado, el funcionamiento familiar influye en las etapas del desarrollo de un 

individuo influyendo sobre experiencias traumáticas (Scully et al. 2020). El apoyo 

emocional de los padres cumple con la necesidad fundamental de los adolescentes de sentirse 

seguros y protegidos; los padres ofrecen este apoyo al escuchar sus problemas, discutir 

cuestiones importantes, compartir compañía y establecer un vínculo fuerte entre padres e 

hijos (Scully et al. 2020) a ello, hay que sumarle las dinámicas propias del funcionamiento 

familiar que va a ser uno de los agentes predisponentes o impulsores para el estudiante en su 

aprendizaje.  

 

Durante la crisis de la COVID-19, el cierre de escuelas en España tuvo un impacto 

significativo en la brecha de aprendizaje, afectando tanto a nivel social como educativo. 

Tanto las escuelas como las familias se vieron obligadas a enfrentar rápidamente un 

escenario de enseñanza y aprendizaje completamente nuevo, sin una planificación previa ni 
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directrices gubernamentales. En este contexto, se observó que algunas escuelas lograron 

adaptarse mejor a las circunstancias que otras (Bonal y González, 2020). 

 

En la actualidad, se vive en una sociedad globalizada y tecnológicamente avanzada, 

donde los cambios ocurren a gran velocidad. Claramente, la pandemia ha provocado una 

transformación en las actividades de enseñanza, investigación y difusión de la cultura, así 

como en la comunidad de administrativos, docentes y estudiantes. Estos cambios nos llevan 

a observar aprendizajes en distintos niveles de la organización educativa, lo que requiere una 

estrategia de seguimiento interna dentro de las instituciones educativa (Hernández y Cruz, 

2020).  

 

El proceso de aprendizaje se convierte en una habilidad vital que va a permite el adaptarse 

y sobrevivir a estos cambios. Un ejemplo significativo de cambio ha sido la pandemia de 

2019 y el consiguiente aislamiento social, que ha llevado a la fusión de la vida escolar y 

familiar. Esto ha requerido que las instituciones educativas y los padres se adapten y 

reestructuren sus dinámicas y funcionamiento familiar para enfrentar esta nueva realidad 

(Staniscuaski et al. 2020).  

 

Se ha observado a nivel internacional que la pandemia de COVID-19 ha tenido un 

impacto significativo en la niñez y la adolescencia en México, observándose graves 

consecuencias en áreas como la inseguridad alimentaria, la educación a distancia, la 

violencia doméstica y la salud mental de este grupo de población (Fondo de las Naciones 

Unidas Para la Infancia [UNICEF], 2021b).  

 

Además, se observa la presencia de al menos una enfermedad mental afecta a uno de cada 

siete jóvenes de entre 10 y 19 años a nivel global, lo que supone aproximadamente el 13% 

de la carga mundial de morbilidad en esta franja de edad. Entre los adolescentes, las 

enfermedades y discapacidades más comunes son los trastornos del comportamiento, la 

ansiedad y la depresión. No debe pasarse por alto el hecho de que el suicidio es la cuarta 

causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2021). 
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A su vez, se ha observado en España de acuerdo con un artículo publicado en el país que 

las familias vulnerables experimentan de manera más pronunciada las repercusiones de las 

desigualdades sociales en términos de salud y rendimiento escolar de sus hijos. Estas 

disparidades se atribuyen a diversos factores, entre los que se incluyen el acceso limitado a 

servicios sanitarios, el nivel educativo de los padres, el entorno físico y social en el que 

residen y el estilo de vida que llevan (Oliver, 2021). 

 

Esto generó daños colaterales en los niños y adolescentes en dimensiones como, salud 

física, educación, nutrición, ocio, recreación, convivencia familiar y escolar; estos efectos 

han sido más devastadores en grupo de familias en situación de pobreza, así lo informó el 

Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Fondo de las 

Naciones Unidas Para la Infancia [UNICEF], 2020).  

 

Por otro lado, es importante destacar que la falta o pérdida de ingresos económicos en las 

familias, limita su capacidad para brindar una buena calidad de vida a sus miembros. Esto 

repercute en el acceso a servicios básicos como salud, alimentación y necesidades 

fundamentales. Además, la falta de acceso a la conectividad a Internet también afecta el 

aprendizaje remoto de los adolescentes (Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia 

[UNICEF], 2021a).  

 

Asimismo, en el contexto nacional, tras la pandemia se implementaron medidas para la 

continuidad del año escolar; en Perú se implementó la estrategia de aprendo en casa y 

educación a distancia. Sin embargo, esto se vio limitado por la falta de acceso a internet y 

materiales tecnológicos, esto en varias regiones, ciudades y comunidades a nivel nacional 

(Ministerio de Educación [MINEDU], 2021).  

 

Al mismo tiempo también se reportó que, los estudiantes disminuyeron drásticamente el 

tiempo de estudio dedicado a su aprendizaje escolar, dándole más prioridad a su actividad 

laboral. Esto se reflejó en el aumento de trabajadores adolescentes de 388 mil en el primer 

trimestre del 2020; a convertirse en 485 mil trabajadores adolescentes para el primer 

trimestre del 2021 (Instituto peruano de Economía [IPE], 2021). 
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También se indica que la perdida de las clases escolares por más de trece meses en países 

como Perú, podría significar la pérdida del capital humano, ya que la interrupción del 

aprendizaje en las habilidades básicas como, la comprensión lectora y razonamiento 

matemático; afectaría la capacidad de competitividad de los adolescentes para, acceder al 

mercado laboral y/o obtener un puesto de calidad para la economía a post pandemia (Banco 

Mundial [BM], 2021) 

 

En el ámbito local se ha identificado la necesidad de desarrollar una tesis, motivada por 

el feedback obtenido tras la realización de un taller con un grupo de estudiantes de 

secundaria. En dicho taller, muchos estudiantes expresaron haber experimentado 

características propias de familias disfuncionales, tales como la falta de comunicación 

asertiva, la falta de reconocimiento y la presencia de padres autoritarios, así como violencia 

psicológica y física. Además, se evidenció una deficiencia en el aprendizaje durante la 

pandemia, lo cual se manifestó en bajas calificaciones y reprobación de materias una vez 

regresaron a clases presenciales en 2022. 

 

Los adolescentes también reportaron dificultades para comprender las clases presenciales, 

lo que les generó estrés, frustración y sentimientos de incapacidad para aprender. En este 

sentido, los estudiantes manifestaron su descontento con la falta de diversidad en los 

métodos de enseñanza de sus profesores. Los mismo que mencionaron que sus profesores 

no eran dinámicos, creativos y se limitaban a dictar teorías sin explicarlas con ejemplos, 

mientras que otros expresaron preferir aprender en grupo, viendo videos o escuchando 

música. Por otro lado, otros estudiantes necesitaban saber el porqué y el para qué de lo que 

estaban aprendiendo. 

 

Después de haber revisado la realidad problemática, se formuló la siguiente interrogante 

¿existe una correlación considerable entre la variable funcionamiento familiar y los estilos 

de aprendizaje en estudiantes de instituciones educativas públicas pertenecientes al consejo 

consultivo de niñas niños y adolescentes (CCONNA) de Caraz, 2023? Además, se plantean 

las siguientes preguntas específicas ¿Cuáles son los niveles de funcionamiento familiar y 

estilos de aprendizaje?, ¿Existe relación considerable entre la dimensión de cohesión 

familiar y la dimensión activa?, ¿Existe relación considerable entre la dimensión de armonía 

familiar y la dimensión pragmática de estilos de aprendizaje?, ¿Existe relación considerable 
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entre la dimensión de adaptabilidad familiar y la dimensión reflexiva de estilos de 

aprendizaje?, ¿Existe relación considerable entre la dimensión de afectividad familiar y la 

dimensión teórica de estilos de aprendizaje? 

 

La investigación que se propone a manera de justificación el relacionar los estilos de 

aprendizaje y el funcionamiento familiar. La justificación teórica se basa en la importancia 

de comprender cómo los estilos de crianza influyen en la dinámica y el funcionamiento de 

la familia, así como en el desarrollo de los individuos que la conforman. 

 

El estudio de los estilos de crianza se ha destacado como un factor determinante en el 

bienestar emocional, social y cognitivo de los niños y adolescentes. Se ha observado que 

diferentes estilos de crianza pueden tener impactos significativos en el desarrollo de 

habilidades socioemocionales, la autoestima, la resolución de conflictos y la adaptación a 

diferentes situaciones. 

 

Asimismo, se ha evidenciado que el funcionamiento familiar desempeña un papel crucial 

en el desarrollo y el bienestar de los miembros de la familia. Una funcionalidad familiar 

adecuada se caracteriza por la comunicación efectiva, el apoyo emocional, la cohesión, la 

resolución de problemas y la capacidad de adaptación. Por el contrario, un funcionamiento 

familiar disfuncional puede dar lugar a dificultades en el desarrollo de habilidades sociales, 

emocionales y académicas de los individuos. 

 

La comprensión de cómo los estilos de crianza se relacionan con la funcionalidad familiar 

permitirá identificar patrones y dinámicas específicas que pueden tener un impacto en el 

desarrollo de los niños y adolescentes. Esto puede brindar información valiosa para el diseño 

de programas de intervención y estrategias de apoyo dirigidas a fortalecer las habilidades 

parentales y promover un funcionamiento familiar saludable. 

 

Además, esta investigación puede tener aplicaciones prácticas en el ámbito educativo, 

permitiendo a la institución educativa desarrollar estrategias y herramientas que faciliten el 

aprendizaje de los estudiantes según sus estilos de aprendizaje. Así mismo, ayudara a los 

adolescentes a identificar su manera óptima y eficaz de aprender, brindándoles la posibilidad 



18 

 

de buscar estrategias especificas para su estilo de aprendizaje y así optimizar su proceso de 

adquisición de conocimientos.  

   

Asimismo, también puede tener implicaciones sociales esta investigación puede 

contribuir a la promoción de prácticas educativas y programas de intervención más 

personalizados y adaptados a las características individuales de los adolescentes. Al 

identificar factores familiares que influyen en los estilos de aprendizaje, se pueden diseñar 

estrategias para fortalecer el ambiente familiar y fomentar estilos de aprendizaje más 

efectivo lo que podría conducir mejoras en el rendimiento académico y el bienestar general 

de los adolescentes.   

 

En última instancia, este estudio contribuye también desde un punto de vista 

metodológico, al utilizar instrumentos validados en el país y en grupos similares para 

analizar las variables. Esto asegura su validez y confiabilidad, y puede ser de utilidad para 

futuras investigaciones que deseen profundizar en las variables estudiadas. 

 

Con el propósito de responder a la pregunta de investigación, se establecieron los 

siguientes objetivos: uno general determinar la relación considerable entre el funcionamiento 

familiar y los estilos de aprendizaje en estudiantes de instituciones educativas pertenecientes 

al grupo CCONNA de Caraz, Ancash, 2023. Específicamente, se pretende conocer los 

niveles de funcionamiento familiar y estilos de aprendizaje en los estudiantes. También se 

busca determinar la relación considerable entre la dimensión de cohesión familiar y la 

dimensión activa del estilo de aprendizaje, entre la dimensión de armonía familiar y la 

dimensión pragmática del estilo de aprendizaje, entre la dimensión de adaptabilidad familiar 

y la dimensión reflexiva de los estilos de aprendizaje, y entre la dimensión de afectividad 

familiar y la dimensión teórica del estilo de aprendizaje en los estudiantes de dicha 

institución.  

 

Para lograr los objetivos propuestos, se plantearon las siguientes hipótesis de 

investigación, con el fin de examinar y comprobar las relaciones entre las variables 

estudiadas: H1. Existe relación considerable entre el funcionamiento familiar y los estilos de 

aprendizaje en estudiantes de instituciones educativas pertenecientes al grupo CCONNA de 

Caraz, Ancash, 2023. Hipótesis nula: Ho. No existe relación considerable entre el 
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funcionamiento familiar y los estilos de aprendizaje en estudiantes de instituciones 

educativas pertenecientes al grupo CCONNA de Caraz, Ancash, 2023. Además, se proponen 

las siguientes hipótesis específicas: H.e1: Existe relación considerable entre la cohesión 

familiar y la dimensión activa del estilo de aprendizaje. Ho. No existe relación considerable 

entre la cohesión familiar y la dimensión activa del estilo de aprendizaje H.e2: Existe 

relación considerable entre la armonía familiar y la dimensión pragmática del estilo de 

aprendizaje. Ho. No existe relación considerable entre la armonía familiar y la dimensión 

pragmática del estilo de aprendizaje H.e3: Existe relación considerable entre la adaptabilidad 

familiar y la dimensión reflexiva del estilo de aprendizaje. Ho. No existe relación la entre la 

dimensión adaptabilidad familiar y la dimensión reflexiva del estilo de aprendizaje 

considerable entre H.e4: Existe relación considerable entre la afectividad familiar y la 

dimensión teórica de los estilos de aprendizaje. Ho. No existe relación considerable entre la 

afectividad familiar y la dimensión teórica de los estilos de aprendizaje. 

 

A continuación, se presentan estudios similares en relación con las variables investigadas. 

Para lo cual en el contexto internacional; en primer lugar, Szcześniak y Tułecka (2020) 

buscaron explorar el impacto potencial de la inteligencia emocional en la relación entre el 

funcionamiento familiar y la satisfacción con la vida. Con diseño correlacional y muestra de 

204 estudiantes en Polonia. Se midieron el funcionamiento familiar con la escala FACES 

IV, la satisfacción con la vida con la SWLS y la inteligencia emocional por medio del 

cuestiona INTE foros en línea. Llegando a la conclusión de se que revelaron correlaciones 

positivas significativas entre la satisfacción con la vida y la inteligencia emocional con la 

cohesión, la flexibilidad, la comunicación y la satisfacción familiar. Se encontraron 

correlaciones negativas y significativas entre la satisfacción con la vida y el funcionamiento 

familiar enredado, desconectado y caótico. En contraste, la inteligencia emocional mostró 

correlaciones negativas y significativas solo con el funcionamiento familiar caótico y 

desconectado.  

 

Asimismo, Cazho (2020) realizó un estudio que buscó diseñar una metodología que 

fortaleciera los estilos de aprendizaje en el área de lengua y literatura en Ecuador. Se empleó 

la metodología cuantitativa, transversal y diseño descriptivo y con una muestra 44 alumnos. 

El instrumento fue el cuestionario de Honey-Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA). Se 
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concluyó que dentro de los estilos de aprendizaje predomina el reflexivo, seguido del 

pragmático.  

  

También Shao et al. (2020), trabajaron en una investigación donde establecieron el 

objetivo investigar la prevalencia de síntomas de depresión y ansiedad, y evaluar la 

correlación entre los síntomas de depresión/ansiedad y la función familiar, el apoyo social y 

los estilos de afrontamiento. Cuyo diseño fue descriptivo correlacional; constó con 2057 

estudiantes usando el autoreporte, la escala de autodepresión de Zung, la escala de ansiedad 

de Zung, el Índice APGAR Familiar, la Escala de Evaluación de Apoyo Social y el 

Cuestionario de Estilos de Afrontamiento de Rasgo. La conclusión indica que los síntomas 

de depresión y ansiedad mostraron correlaciones altamente significativas con la función 

familiar, el apoyo social y el estilo de afrontamiento. 

 

De la misma manera, Magulod y Gilbert (2019) en Filipinas buscaron examinar las 

preferencias de estilo de aprendizaje, los hábitos de estudio y el nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes. El estudio empleó un diseño de investigación correlacional 

descriptiva para un total de 78 encuestados que fueron muestreado intencionalmente. El 

investigador utilizó dos conjuntos de instrumentos estandarizados, el Cuestionario de 

Preferencia de Estilos de Aprendizaje Perceptivo de Reid y el inventario de hábitos de 

estudio adaptado de Gilbert Wrenn de Stanford University Press. Finalmente, como 

conclusión se halló que hubo relaciones significativas entre los estilos de aprendizaje, los 

hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes en cursos de ciencias 

aplicadas. 

 

  Continuando con los antecedentes, se presentan las investigaciones a nivel nacional, 

teniendo a Núñez (2021) en su investigación, tuvo como objetivo identificar los estilos de 

aprendizaje. Empleo el método cuantitativo, y diseño transeccional-descriptivo. Contó 179 

estudiantes. Como instrumento se utilizó el test psicológico de Kolb. Las conclusiones 

indicaron que la dimensión de observación reflexiva de los estilos de aprendizaje predominó 

con un 46%, seguida por la conceptualización abstracta con un 31%, luego la 

experimentación activa con un 12%, y, por último, la experimentación concreta con un 9%. 

Estos resultados indican que un mayor número de los estudiantes presentan un estilo de 
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aprendizaje reflexivo, lo que tiende a desarrollar una mayor capacidad en la realización de 

ensayos y en generar textos producto de la observación. 

 

Además, Chambi-Choque et al. (2020) llevaron una investigación con el objetivo de 

evaluar los estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico. Siendo 

transversal, cuantitativo y correlacional, con 70 estudiantes. Se uso el cuestionario de  

Honey-Alonso (CHAEA). Además, se recopiló el registro de notas como medida del 

rendimiento académico. Como conclusión se observó que el estilo reflexivo fue el 

predominante con un 80%, seguido por el estilo teórico con un 75%, el estilo pragmático 

con un 66% y el estilo activo con un 57%. El promedio ponderal del rendimiento académico 

fue de 15,84, donde el 62,86% de los internos obtuvieron un rendimiento bueno y el 32,86% 

un rendimiento excelente. Al realizar el análisis de asociación entre los estilos de aprendizaje 

y el rendimiento académico utilizando el Test exacto de Fisher, se obtuvo un valor de p > 

0,05, lo cual indica que no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre 

estos dos factores. 

 

Por otro lado, Fernández y Oyarce (2020) en su investigación buscaron como objetivo 

determinar la relación entre el funcionamiento familiar y los estilos de aprendizaje utilizando 

la metodología cualitativa. La investigación tuvo un diseño correlacional de corte transversal 

no experimental. Se tomó una muestra de 120 estudiantes de quinto año del nivel secundario. 

Se utilizaron como instrumentos una ficha de datos sociodemográficos, la escala FACES III, 

y el cuestionario Honey-Alonso (CHAEA). Se llegó a la conclusión de que no existe una 

relación significativa entre el funcionamiento familiar y los estilos de aprendizaje. Este 

hallazgo sugiere que pueden existir otros factores que influyen en el proceso de aprendizaje, 

como la motivación o el grado de autoconocimiento del alumno respecto a sus propios estilos 

de aprendizaje. 

 

De manera similar, Loayza (2019) en su investigación con el objetivo de determinar la 

relación de las dimensiones de adaptabilidad, cohesión y los estilo de aprendizaje.  Siendo 

cuantitativa, no experimental y transversal y que contó con 21 estudiantes de nivel 

secundario de lo cual se trabajó con una muestra no probabilística. Los instrumentos fueron 

la escala de FACES III de Olson adaptado por Cigüeña (2015) y el inventario (VAK). Como 

conclusión, no se encontró ninguna correlación entre las dimensiones de adaptabilidad, 
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cohesión y los estilos de aprendizaje, lo que sugiere la posible influencia de otros factores 

en esta relación. 

 

Otra investigación desarrollada fue la de Labán (2020) con el objetivo fue conocer la 

correlación entre el clima social familiar y estilos de aprendizaje. Se empleó como 

metodología la cuantitativa y el diseño correlacional de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 50 estudiantes mujeres. Se evaluó con los cuestionarios de la escala de clima 

social familiar (FES) y el cuestionario de Honey y Alonso (CHAEA). Se concluyó que los 

estudiantes con un alto clima social familiar tienden a adoptar en mayor medida el estilo 

activo, seguido por el estilo teórico. Sin embargo, no se encontró una correlación 

estadísticamente significativa entre las variables (p>0.05). 

 

Asimismo, Mujica (2019) en su investigación tuvo como objetivo determinar los niveles 

de estilos de aprendizaje. Con una metodología cuantitativa de corte transversal y diseño no 

experimental. La muestra fue censal con 26 varones y 30 mujeres. Utilizó el cuestionario 

Honey-Alonso (CHAEA). Se concluyó que en la dimensión activo existe un 30% muy alto, 

seguido por el estilo reflexivo con un 30% muy alto, continuado por los estilos de aprendizaje 

teórico con un 27% y finalmente por el estilo de aprendizaje pragmático nivel alto; por lo 

que los estudiantes tienen distintas maneras de aprender. 

 

La investigación tomó en cuenta investigaciones a nivel local entre ellos se encontró el 

trabajo de Urbina (2022), con el objetivo de analizar la relación entre las estrategias 

didácticas y los estilos de aprendizaje. La investigación se enmarcó en un enfoque 

cuantitativo, con un diseño correlacional. La muestra estuvo compuesta por 28 estudiantes. 

Como instrumento para medir las estrategias didácticas se construyó un instrumento y para 

los estilos de aprendizaje se midió con el cuestionario CHAEA. Como conclusiones se llegó 

a establecer que las estrategias de enseñanza se encontraban en un nivel regular en un 42.9% 

(12) de los estudiantes, seguido de un nivel bueno en un 35.7% (10). En cuanto a los estilos 

de aprendizaje, se observó un nivel moderado para los tipos de aprendizaje activo y 

pragmático con un 50.0% (14) y un 53.6% (15), respectivamente, mientras que los estilos 

reflexivo y teórico se ubicaron en niveles altos con un 57.1% (16) y muy altos con un 39.3% 

(11), respectivamente. Además, se encontró una relación significativa entre las estrategias 

de enseñanza y el estilo pragmático, con un valor de rho = 0.43 y un p-valor menor al 5%. 
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También, Jacha (2022), con el título de investigación, tuvo como objetivo determinar el 

funcionamiento familiar. El enfoque de investigación fue cuantitativo, con un nivel 

descriptivo y un diseño no experimental. La muestra fue de 30 estudiantes de entre 13 y 18 

años. El instrumento utilizado para evaluar el funcionamiento familiar fue FACES III. Como 

conclusión se reveló que el 30% de la población estudiada presentó un funcionamiento 

familiar clasificado como flexible separado, mientras que el 50% de los participantes se 

ubicó en una clasificación de rango medio. En conclusión, la mayoría de la población 

estudiada se encuentra en un rango equilibrado en cuanto al funcionamiento familiar. 

 

 Además, Meza (2019) en su investigación estableció como objetivo determinar la 

relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. Se empleó un tipo de 

estudio no experimental con un diseño correlacional a una muestra de 120 estudiantes. Para 

recopilar los datos sobre los estilos de aprendizaje, se aplicó el Cuestionario Honey-Alonso 

(CHAEA). Asimismo, se utilizó el registro de evaluaciones semestrales de los estudiantes 

como medida del rendimiento académico. Las conclusiones indican que un 44% se encuentra 

en el nivel alto y un 20% en el nivel muy alto. En cuanto al rendimiento académico, el 62.5% 

de los estudiantes se encontraban en un nivel aceptable, lo cual corresponde a 75 estudiantes. 

Los resultados mostraron un valor de Rho = 0.827 con el estilo activo, Rho = 0.840 con el 

estilo reflexivo, Rho = 0.846 con el estilo teórico y Rho = 0.860 con el estilo pragmático. 

Estos resultados indican una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico. 

 

Por último, Pérez (2018) realizó una investigación en el que se planteó el objetivo de 

describir la prevalencia del funcionamiento familiar en los estudiantes. Para el logro de la 

investigación, utilizó una metodología cuantitativa con un tipo de estudio observacional 

prospectivo de diseño descriptivo epidemiológico en una población de 195 estudiantes de 

nivel secundario. Para obtener los datos, se utilizó el instrumento FACES III. Con los datos 

recolectados, llegaron a la conclusión el funcionamiento de las familias es estructuralmente 

conectado, y que los estudiantes tienen una familia nuclear en su mayoría. 

 

A continuación, se presentan los fundamentos teóricos de las variables investigadas; para 

el funcionamiento familiar, Torres et al. (2008) indican que algunas funciones prioritarias 
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de las familias se asemejan entre sí, tales como tiene la tarea de educar a sus miembros en 

base a principios morales y sociales que son fundamentales para el proceso de socialización 

de los niños. 

 

     Sin embargo, esto no es similar al funcionamiento familiar, ya que este hace referencia 

a crear un ambiente propicio de afecto, igualdad y cuidado mutuo. Esto se deberá cumplir 

para propiciar un ambiente de respeto, equilibrado y continuo para la familia y su entorno 

(Torres et al.2008). Por otro lado, Szcześniak y Tułecka (2020) señalan que el 

funcionamiento familiar está relacionado con las capacidades y habilidades que posee cada 

familia para enfrentar sus dificultades, así como con la adoptabilidad y cohesión a través de 

la comunicación en la toma de decisiones de cada miembro de la familia. 

 

Asimismo, Feinberg et al. (2022) define el funcionamiento familiar como la dinámica 

relacional entre los integrantes de una familia, que incluye la cohesión, armonía, 

comunicación, adaptabilidad, afectividad y roles (párr.3). Estos elementos se combinan para 

formar las categorías de funcionamiento familiar. La cohesión esta referida a la unión 

emocional y física al hacer frente conflictos, la armonía al equilibrio emocional, la 

comunicación a la práctica de la comunicación asertiva, la permeabilidad a servir y recibir 

ayuda, la afectividad a la interacción de emociones positivas y los roles al cumplimiento de 

normas y responsabilidades (Torres Prado, 2022b). 

  

En este contexto, según Colapinto (2017) el funcionamiento familiar tiene dos 

características fundamentales: Las familias que funcionan de manera saludable no se 

caracterizan por la inexistencia de tensiones y desacuerdos, sino por su capacidad para 

tolerar y abordar dichas situaciones de manera que no afecten negativamente el bienestar y 

desarrollo de sus miembros, así como la interacción armoniosa con su entorno social. Estas 

familias logran preservar su identidad, al mismo tiempo que permiten que sus integrantes se 

diferencien entre sí. Por el contrario, las familias se vuelven disfuncionales cuando no 

pueden manejar el estrés y persisten en mantener patrones de relación que ya no son 

adaptativos. 

 

Por lo tanto, en resumen, el funcionamiento familiar se caracteriza por dos aspectos: la 

primera es que las familias funcionales hacen referencia a una dinámica familiar saludable 
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donde los miembros de la familia alcanzan su autorrealización; mientras que en el 

funcionamiento disfuncional existen conflictos que no les permiten alcanzar su 

autorrealización. 

 

De acuerdo con Litner (2022) se considera que una familia es funcional cuando tiene la 

capacidad de aprovechar los recursos tanto internos como externos para hacer frente a los 

conflictos, tomar decisiones y asumir responsabilidades tanto dentro como fuera del ámbito 

familiar. Esta dinámica familiar promueve la madurez emocional y el crecimiento personal 

de cada miembro, así como brinda mayores oportunidades para su desarrollo intelectual. 

Para lograrlo, es fundamental cultivar el amor, la afectividad, la cohesión, el apoyo mutuo, 

el respeto, la atención, el compromiso y dedicar tiempo de calidad a la familia.  

 

Para que una familia sea considerada funcional, debe presentar ciertas características 

esenciales. Estas incluyen el cumplimiento de las necesidades afectivas y emocionales de 

sus miembros, la transmisión y promoción de valores culturales y emocionales, mantener un 

equilibrio para enfrentar las tensiones y conflictos que surgen a lo largo del ciclo de vida, 

proporcionar oportunidades y condiciones para el desarrollo emocional, intelectual y 

habilidades sociales de cada miembro de la familia, y establecer normas y reglas que faciliten 

una comunicación clara de los sentimientos, emociones y necesidades individuales 

(Kirszman, 2002) 

 

En este sentido, una familia funcional se define como aquella que se caracteriza por tener 

una comunicación asertiva, interacción afectiva, empatía, establecer roles y normas 

democráticamente, enseñar valores y conductas positivas, dotar de herramientas para 

desarrollar sus talentos y fortalezas, permitiendo así la autorrealización del individuo en su 

entorno familiar y en la sociedad (Alexander y Robbins, 2019). 

 

Enseguida, se describe detalladamente la dinámica de una familia disfuncional. Según 

Mental Health America, (2020) las familias disfuncionales son aquellas que presentan 

rigidez, adicción, resistencia al cambio, tendencia al perfeccionismo, problemas de 

comunicación en su dinámica familiar, lo que genera sentimientos de resentimiento, 

infelicidad e insatisfacción familiar. 
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Asimismo, además de presentar todas estas características, producto de la 

disfuncionalidad familiar, evadir responsabilidad, invalidar emociones de otros, límites 

demasiado flexibles o rígidos entre sus miembros o con el mundo exterior, y roles 

establecidos que restringen la expresión y experiencia de los individuos (Institute Of 

Counseling, 2020) 

 

A dicha característica se suma la afirmación Zagefka et al. (2021) quienes agregan que 

los niños criados en familias disfuncionales frecuentemente enfrentan inconsistencias en la 

crianza, mensajes contradictorios, sentimientos ocultos, información incompleta, vergüenza, 

incertidumbre y desconfianza, lo que podría llevarlos a asumir roles rígidos que podrían 

generar problemas en el futuro. 

 

En este sentido una dinámica familiar disfuncional, según los tres autores, impacta en el 

desarrollo, formación y educación saludable del individuo, generando consecuencias como 

baja autoestima, inseguridad y trastornos psicológicos. Esto hace al individuo más 

vulnerable ante dificultades en su entorno familiar, escolar y social. 

 

Dentro de este contexto, Prakash (2023) describe diferentes tipos de familias 

disfuncionales incluyen aquellas con familias patológicas, con padres que abusan de drogas 

o alcohol, sufren enfermedades mentales, o familias dominantes con padres dominantes y 

poco considerados con los demás miembros. También están las familias con conflictos 

crónicos, donde las discusiones dañinas crean un ambiente amargo, y las familias caóticas 

con falta de cuidado y presencia parental constante. En todas ellas, los niños pueden enfrentar 

la falta de satisfacción de sus necesidades básicas y asumir roles inapropiados para su edad. 

 

De tal manera, las personas que han sufrido maltrato suelen repetir el mismo patrón en 

sus propias familias, generando una cadena de familias disfuncionales que se repite de 

generación en generación. Estas familias se caracterizan por la falta de comunicación 

asertiva y afectiva, el abandono emocional que genera individualización y una interacción 

dañina y conflictiva en lugar de protección y un entorno saludable.  

 

En este sentido, todo esto puede provocar baja autoestima, deserción escolar, separación 

de los padres y familias nocivas para la sociedad. Por ello, la educación adecuada de los 
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jóvenes es clave para asegurar la continuidad de la futura población. Los adolescentes son 

la futura generación, y las figuras paternas actuales necesitan ayuda para manejar a sus hijos 

adolescentes de manera adecuada.  

 

Siguiendo con las bases teóricas, se presentan las formas en que se da la funcionalidad 

familiar durante la adolescencia, es así que Tornés et al. (2021) destacan la importancia de 

la familia en la protección, enseñanza y suministro de los recursos necesarios para sobrevivir, 

así como en la adquisición de los primeros modelos de conducta y vínculos afectivos y 

sociales. La familia es responsable de formar y velar por el desarrollo saludable de un 

individuo, proporcionarle un entorno seguro y afectivo, y guiarlo en su formación para que 

pueda desarrollar habilidades y capacidades que le permitan ser útil en su sociedad y especie 

(Tornés et al. 2021). 

 

Asimismo, Ferreira et al. (2012) indican que la formación del adolescente en la familia 

es fundamental para el éxito de sus relaciones sociales, ya que el vínculo afectivo es la 

principal fuente de apoyo emocional que le permite desarrollar sus habilidades sociales y 

mejorar su aprendizaje. El funcionamiento familiar influye en los patrones de conducta y en 

la capacidad de resolución de conflictos del adolescente, y define su percepción del mundo. 

Una dinámica familiar disfuncional puede resultar en baja autoestima, deserción escolar, 

problemas de aprendizaje y conducta, depresión y problemas de identidad en el adolescente. 

 

Es importante recordar que la adolescencia es una etapa de rebelión y cuestionamiento, 

en la que la influencia del funcionamiento familiar puede ser determinante en el desarrollo 

saludable del adolescente. 

 

A continuación, se presenta la segunda variable del presente estudio. En este apartado de 

la investigación se trata sobre los estilos de aprendizaje, tales como las teorías, características 

y dimensiones. Los estilos cognitivos reflejan la combinación de características afectivas, 

motivacionales y cognitivas en el individuo, lo cual se traduce en su habilidad personal tanto 

cualitativa como cuantitativa. Estas características tienen un impacto significativo en la 

forma en que una persona aprende, percibe, recuerda y piensa (Kozhevnikov, 2007). En este 

sentido, los individuos procesan e interpretan la información de maneras distintas, lo que 
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resulta en la existencia de talentos diferentes y distintas formas de resolver el mismo 

problema. 

 

Del mismo modo, Bueno (2019) indica que el aprendizaje es una función mental 

fundamental que surge de la actividad cerebral. Las conexiones neuronales se forman a lo 

largo de la vida, permitiendo la adquisición continua de nuevos conocimientos y habilidades. 

La formación y función del cerebro, así como la plasticidad neuronal, son influenciadas por 

genes y modificaciones epigenéticas, lo que regula la expresión génica adaptándola al 

entorno. Esto destaca la importancia del cerebro y su capacidad para adaptarse y mejorar 

mediante el aprendizaje en respuesta a las experiencias y condiciones del ambiente. 

 

En este sentido, aunque hay influencias genéticas en la mayoría de las funciones 

cognitivas relacionadas con el aprendizaje, es difícil identificar y precisar la influencia 

específica de cada gen y alelo en los aspectos de la vida mental relacionados con el 

aprendizaje (Bueno, 2019). 

 

En resumen, se entiende que los comportamientos distintos observados en el aula no son 

un desafío o rebeldía por parte del estudiante ante las estrategias lineales del docente, sino 

que cada alumno está expresando su manera individual de aprender y tratando de 

comunicarla para poder adoptar las mejores estrategias para su aprendizaje. Se hace 

referencia a las distintas maneras de aprendizaje de cada estudiante, que incluyen la 

perspectiva conductista, que propone que el aprendizaje se puede producir a través del 

condicionamiento operante, que implica el proceso de ensayo y error con refuerzo y 

repetición, así como mediante la enseñanza programada (Skinner, 1945). 

 

Dentro de este contexto, se observa los tipos de aprendizaje, entre los que se encuentra el 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner que les da una importancia a las actividades 

directas de los estudiantes sobre la realidad, el aprendizaje se da por experimentación directa, 

penetración comprensiva, práctica de la inducción, utilización de estrategias heurísticas y 

currículo en espiral (Uribe y Martínez, 2010). 
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En la psicología cognitiva, se integran ideas provenientes del enfoque conductista y del 

procesamiento de la información, con el objetivo de comprender el aprendizaje de manera 

significativa. La premisa fundamental de esta teoría es que los estudiantes tienen una 

capacidad de memoria de trabajo limitada cuando se enfrentan a nueva información. Su 

propósito es predecir los resultados del aprendizaje teniendo en cuenta las capacidades y 

limitaciones de la estructura cognitiva humana. La teoría de la carga cognitiva se fundamenta 

en la idea de que el diseño de materiales educativos debe basarse en nuestro conocimiento 

sobre el funcionamiento de la mente humana (Salehi y Ghanbari, 2020).  

 

Adicionalmente, se destaca el enfoque constructivista, el cual, según Sanghvi (2020), 

plantea tres etapas del desarrollo cognitivo: sensoriomotor, operaciones concretas y 

operaciones formales. Según este enfoque, el aprendizaje se concibe como un proceso activo 

de construcción del conocimiento mediante la interacción constante con el entorno. En 

resumen, el constructivismo plantea que el aprendizaje es una interpretación personal y 

subjetiva del mundo. 

 

Por último, se tiene el enfoque socio-constructivismo dentro de la cual Castellaro y 

Peralta (2020) visión constructivista del desarrollo enfatiza la importancia de la interacción 

social como clave para el progreso de las estructuras mentales. Según esta perspectiva, los 

cambios significativos ocurren principalmente en contextos intersubjetivos. Además, se 

considera que las actuaciones interindividuales, logradas en colaboración con otros, superan 

a las individuales. El desarrollo es concebido como un proceso contextual, influenciado por 

la cultura y las interacciones sociales diarias, que contribuyen a la construcción del sujeto. 

 

A continuación, se exponen a autores que proponen teorías sobre los estilos de 

aprendizaje. Dentro de esta, se encuentran a Ospina et al. (2013) los estilos de aprendizaje 

como rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que indican cómo los individuos perciben, 

interactúan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Esta definición aclara la discusión 

sobre la diferencia o relación entre estilos de aprendizaje y estilos cognitivos, al reconocer 

su estrecha vinculación con la personalidad, el temperamento y las motivaciones del 

aprendiz. 
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Asimismo, Cazau (2021) sostiene que los estilos de aprendizaje son el punto de partida 

para la mejora personal y la orientación del aprendizaje. Un individuo eficaz se caracterizará 

por exhibir comportamientos de diversos tipos de aprendizaje según las exigencias de cada 

tarea. 

 

Es así que, se presentan cuatro estilos de aprendizaje: el estilo activo, que se refiere a 

individuos que se aventuran a probar nuevas experiencias y buscan resultados rápidos; el 

estilo reflexivo, caracterizado por personas analíticas que recopilan datos desde múltiples 

perspectivas antes de tomar una decisión; el estilo teórico, que busca integrar lo observado 

en teorías lógicas y complejas, mostrando una tendencia al perfeccionismo y haciendo uso 

máximo de su racionalidad; y por último, los pragmáticos, quienes prefieren poner en 

práctica las ideas, experimentar con ellas y se sienten aburridos cuando se centran demasiado 

en teorizar (Kolb, 1984). 

 

Los estilos de aprendizaje son un conjunto de elementos, siendo que cada estilo posee sus 

propias características. Es decir, existen individuos que prefieren el silencio para consumir 

mucha información y poder aprender un tema. Otros prefieren música o sonidos para poder 

aprender mejor, mientras que otros prefieren tocar y experimentar la información que desean 

aprender (Mcleod, 2022). 

 

A esto se suman Castro y Castro (2005) todos los individuos poseen todos los estilos de 

aprendizaje en mayor o menor medida. Sin embargo, cada persona tiene su forma individual 

y preferencia de utilizar un estilo específico para abordar una tarea. No obstante, esto no 

implica que no utilicen otros estilos en diferentes situaciones . 

 

Por otro lado, Gardner (1999)  sostiene que los estilos de aprendizaje no son estáticos ni 

fijos, sino que son globales y están en constante evolución a medida que se aprende. No 

existe una contradicción entre la teoría de las inteligencias múltiples y los estilos de 

aprendizaje, ya que ambos enfoques son útiles. Mientras que la teoría de las inteligencias 

múltiples se centra en destacar las fortalezas en áreas específicas, los estilos de aprendizaje 

pueden ser aplicados para el desarrollo en otras áreas del aprendizaje. 
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Reforzando lo anterior, cabe resaltar que Gardner es descubridor de las inteligencias 

múltiples, que van a la par de los estilos de aprendizaje. Incluso algunos estilos de 

aprendizaje calzan con un tipo de inteligencia específico. Por ejemplo, las personas que 

prefieren utilizar un estilo de aprendizaje teórico y/o pragmático pueden ser poseedores de 

una inteligencia lógico-matemática. 

 

En este apartado se expone la descripción de la clasificación de los estilos de aprendizaje, 

tomando en cuenta a los autores que desarrollaron un instrumento para medir y clasificar 

dichos estilos. Según Cazau, (2021)  los modelos de procesamiento de la información 

proponen una teoría que se basa en los estilos individuales de aprendizaje, los cuales son 

resultado de la interacción entre la genética, las demandas del entorno y la experiencia. El 

autor clasifica estos estilos en cuatro categorías principales: activo, reflexivo, pragmático y 

teórico. 

 

A esto, Honey y Mumford (1986) han llevado esta idea a un nivel más práctico al 

desarrollar un instrumento para medir los estilos de aprendizaje conocido como Cuestionario 

de Habilidades y Estilos de Aprendizaje (CHEA). Este cuestionario consta de 80 preguntas 

y se divide en cuatro dimensiones principales: activo, reflexivo, pragmático y teórico. En 

esta investigación, se usó esta teoría como base para el desarrollo de nuestro estudio. 

 

Como parte del conocimiento de las características de los estilos de aprendizaje, se 

presentan las ideas de diferentes autores. En este sentido, estos tienden a ser relativamente 

estables, como refiere (Tapias, 2018). Además, los estilos de aprendizaje se ven 

influenciados por los aspectos afectivos, fisiológicos y cognitivos del individuo, los cuales 

actúan como indicadores que revelan cómo el alumno percibe su entorno de aprendizaje. Por 

otro lado, An y Carr (2017) señalan que estos efectos son estables, pero también susceptibles 

de cambio, lo que implica que los estudiantes pueden aprender a modificarlos. 

 

Dentro de este contexto, el entorno, las circunstancias y las experiencias influyen en el 

desarrollo cognitivo y afectivo del estudiante, que a su vez va a formar el tipo de estilos de 

aprendizaje que desarrollará el individuo, modificándose constantemente hasta llegar a 

desarrollar un estilo de aprendizaje que le permita aprender de manera más eficaz. 
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Asimismo, los estilos de aprendizaje representan modelos habituales de funcionamiento 

mental, abarcando el estado cognitivo habitual del funcionamiento mental, como la 

formación de ideas y juicios. De este modo, la psique se ve limitada por las polaridades, pero 

no como algo irrompible. 

 

El entorno moldea al individuo, lo que también sucede con los estilos de aprendizaje, y 

todo aprendizaje tiene que ver con los procesos mentales del cerebro, la memoria, la 

percepción y el cognitivo, lo que permite el aprendizaje. Aunque este conocimiento 

aprendido puede llegar a limitar la psique al crear polaridades, es posible modificarlo. 

 

Además, los estilos de aprendizaje representan actitudes, intereses y orientaciones 

habituales. En este contexto, el estilo de aprendizaje mencionado por Flores et al. (2021) se 

fundamenta en los intereses y actitudes que presenta cada persona en el proceso de 

aprendizaje. Cada estilo de aprendizaje se expresa de maneras distintas y son ejecutados de 

forma individual por cada sujeto. Los estilos de aprendizaje son importantes para asegurar 

un proceso educativo adecuado en los grupos. Conocer los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, basados en sus preferencias perceptivas, es esencial para tomar decisiones y 

comprender cómo plantear estrategias de enseñanza tanto a nivel individual como grupal de 

manera integral (Marsiglia-Fuentes et al. 2020). 

 

En resumen, los estilos de aprendizaje son propios e individuales, y cada individuo tiene 

su estilo preferido de aprendizaje. Existen cuatro estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, 

teórico y pragmático. Todos poseen la capacidad de usar los cuatro estilos de aprendizaje, 

pero algunos pueden ser más eficaces para un aprendizaje determinado. El estudiante puede 

transformar cualquier información a su propio estilo de aprendizaje para un aprendizaje 

eficaz. 
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II. METODOLOGIA 

 

2.1. Enfoque y tipo. 

 

 El enfoque de la investigación fue el cuantitativo la cual se fundamenta en la medición 

de variables objetivas y la comprobación de hipótesis. Se aplica en estudios cuyo propósito 

es describir o analizar fenómenos, establecer relaciones causales o predecir eventos. Este 

enfoque se enfoca en la recolección y análisis numérico de datos a nivel estadístico para 

obtener resultados objetivos y precisos (Bairagi y Munot, 2019).  

 

A su vez, es de tipo básico, ya que la intención fue revisar conocimientos o teorías a partir 

del cual se plantea una hipótesis (relacional) que debe ser revisado en base a un contexto 

existente en la actualidad (Hernández y Mendoza, 2018). 

 

2.2. Diseño de investigación. 

 

La investigación tuvo un diseño no experimental porque no se alterarán variables, sino 

que se evaluarán en su entorno natural (Bairagi y Munot, 2019). El esquema usado es el 

correlacional, el investigador recopila datos sobre las variables y busca identificar la fuerza 

y dirección de la relación entre las variables (Bairagi y Munot, 2019) 

 

 

M: muestra  

Ox: Variable 1 

Oy: Variable 2 

 

 

 M 

Ox 

Oy 

r    Relación 
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2.3. Población, muestra y muestreo 

 

La población comprende todo el conjunto del universo de individuos, elementos a 

investigarse; por otra parte, la muestra comprende una parte de aquel conjunto y/o población 

total (Mishra y Alok, 2017).  La población de la investigación estuvo conformada por 231 

estudiantes de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 14 y 16 años, pertenecientes 

al CCONNA de la ciudad de Caraz. 

 

Tabla 1 

Distribución de la población por sexo. 

Categoría sexo porcentaj

e 

Hombres 129 58% 

Mujeres 102 42% 

Total 231 100% 

 

La muestra en una investigación se refiere a una porción distintiva de la población que en 

estudio. Esta selección se realiza con el objetivo de que las características de la muestra sean 

similares a las de la población en general puede ser aleatoria o de manera no aleatoria 

(Mishra y Alok, 2017). Se seleccionó a 105 estudiantes utilizando el muestreo por 

conveniencia tal como se muestra en la tabla 2. 

 

En este caso, el muestreo utilizado fue no probabilístico por conveniencia o intencional. 

Esto significa que los individuos o elementos a investigar comparten características 

similares, pero el investigador utiliza sus propios criterios para seleccionar la muestra según 

su conveniencia. Por lo tanto, puede aplicar criterios de inclusión y exclusión sin la 

necesidad de usar fórmulas estadísticas para identificar la muestra (Mishra y Alok, 2017). 
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Tabla 2 

Distribución de la muestra de acuerdo con el sexo de los estudiantes 

Categoría  Sexo porcentaje 

Hombres  51 55% 

Mujeres  54 45% 

Total 105 100% 

 

Criterios de Inclusión: 

✓ Estudiantes del nivel secundarios de 14 a 16 años de edad.  

✓ Estudiantes pertenecen al municipio escolar de las instituciones públicas de Caraz y 

su alrededor.  

✓ Estudiantes que participen en los talleres vacacional dirigidas por la CCONNA de 

Caraz.  

Criterios de Exclusión  

✓ Estudiantes que tienen dificultades significativas de aprendizaje o discapacidades 

que puedan afectar su capacidad para participar plenamente en el estudio. 

✓ Estudiantes que no puedan suministrar el consentimiento informado del estudio (por 

ejemplo, menores de edad que no cuenten con el permiso de sus padres o tutores). 

 

2.4. Técnicas, instrumentos y recojo de datos. 

 

La técnica que se empleó en la investigación fue la de la encuesta que es un método 

utilizado en investigación para recopilar información y datos a través de la formulación de 

preguntas estructuradas que son respondidas por los participantes. En la investigación se 

utilizó el instrumento denominado cuestionario, la que se caracteriza por ser un conjunto de 

preguntas diseñadas para recopilar datos sobre un tema específico. Los cuestionarios se 

utilizan en diversos proyectos para obtener datos tanto cuantitativos como cualitativos. 

Además de recopilar información básica sobre el encuestado, como su edad, género y 

ubicación, las preguntas pueden utilizarse para determinar la opinión del encuestado sobre 

un tema en particular (Mishra y Alok, 2017). 

 

La investigación utilizó como primer instrumento el Cuestionario de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA), que es un instrumento que identifica el estilo de aprendizaje 



36 

 

predominante de una persona según la clasificación propuesta por Honey y Mumford (1986). 

Los cuatro estilos de aprendizaje son: activo, reflexivo, teórico y pragmático. El cuestionario 

consta de 80 ítems y se estructura en 4 conjuntos de 20 ítems cada uno. La puntuación 

absoluta que el sujeto consiga en cada conjunto indica el nivel que alcanza en cada estilo. El 

instrumento fue validado en el Perú por Torres (2022b) y Chacon (2020). 

 

El segundo instrumento utilizado fue el cuestionario de funcionamiento familiar (FF-LL) 

es un instrumento que permite evaluar la percepción global del funcionamiento familiar en 

términos de cohesión, adaptabilidad y comunicación. Fue elaborado por Linares y López en 

el año 2004 y se basa en el modelo sistémico de la familia. El cuestionario consta de 15 ítems 

con una escala tipo Likert de 5 puntos. La puntuación total indica el grado de funcionamiento 

familiar percibido por el sujeto. En cuanto su adaptación esta fue realizada por Huayta 

(2017). 

 

2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

 

Para el análisis e interpretación de los datos, se pasaron los datos recopilados con ambos 

instrumentos a una tabla de Excel para su ordenación. A continuación, se utilizaron 

frecuencias y porcentajes para describir los niveles del funcionamiento familiar y para 

clasificar el estilo de aprendizaje predominante en la muestra. 

 

En cuanto al análisis inferencial, se derivaron los datos al programa SPSS, donde se 

realizó la correlación de Spearman con un nivel de significancia alfa del 5%. Si p<0,05, se 

acepta la hipótesis alternativa (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); si p>= 0,05, se 

rechaza la Ha y se acepta la Ho. También se obtuvieron las puntuaciones de cada uno de los 

participantes del estudio en los instrumentos utilizados y en las variables psicológicas. 

 

 

 

 

 

2.6 Aspectos éticos en investigación 
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El presente estudio se llevó a cabo cumpliendo con los principios éticos necesarios, los 

cuales fueron sugeridos por el comité de ética y el reglamento de ética de la universidad. 

Esto quedó evidenciado a través de documentos como la autorización de la persona 

encargada del grupo de la población. Además, se utilizaron fuentes de información 

confiables y todos los autores citados fueron incluidos en las referencias bibliográficas. 

 

Para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados, se siguieron todos los procesos 

metodológicos propios de una investigación científica. También se cumplió con el código 

de ética y deontología del Colegio de Psicólogos del Perú. 

 

Es importante destacar que la investigación se desarrolló de manera equitativa, sin ningún 

tipo de discriminación. Para asegurar el consentimiento informado de los participantes, se 

les proporcionó una carta de autorización y el consentimiento fue obtenido de manera 

voluntaria mediante su firma. 

 

También se respetó la privacidad y confidencialidad de los participantes durante todo el 

proceso de investigación. Los datos recopilados se mantuvieron bajo estricta 

confidencialidad y solo se utilizaron para los fines específicos de este estudio. Además, se 

garantizó que los resultados del estudio no se utilizaran con fines discriminatorios o 

perjudiciales para los participantes o cualquier otro grupo de personas. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 3 

Relación entre el funcionamiento familiar y los estilos de aprendizaje en estudiantes de 

instituciones educativas pertenecientes al grupo CCONNA de Caraz, Ancash, 2023 

 

 

Funcionamien

to familiar 

Estilos de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Funcionam

iento familiar 

Coeficiente de correlación 1.000 .160 

Sig. (bilateral) . .103 

N 105 105 

Estilos de 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación .160 1.000 

Sig. (bilateral) .103 . 

N 105 105 

 

 La tabla 3, muestra que el valor p de 0,103 es superior al nivel de significación 

establecido de 0,05. Esto significa que no hay pruebas suficientes para rechazar la hipótesis 

nula de que no existe relación considerable entre las variables funcionamiento familiar y 

estilos de aprendizaje. Por lo tanto, los resultados sugieren que la relación entre estas 

variables no es estadísticamente significativa. Esto podría deberse a que el funcionamiento 

familiar y estilos de aprendizaje podrían estar relacionados a otros factores que no están 

relacionados con el funcionamiento familiar que también pueden afectar a los estilos de 

aprendizaje. Por ejemplo, la personalidad, las experiencias escolares o el impulso intrínseco, 

pueden influir más en los estilos de aprendizaje que el funcionamiento familiar.  
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Tabla 4 

Niveles de funcionamiento familiar en estudiantes de instituciones educativas 

pertenecientes al grupo CCONNA de Caraz, Ancash, 2023.  

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

Familia disfuncional 12 11.4 

Familia moderadamente 

funcional 
69 65.7 

Familia funcional 24 22.9 

Total 105 100 

 

 Los resultados indican que la mayor parte de los estudiantes se encuentran en la categoría 

de familias moderadamente funcionales (65.7 %), mientras que una cantidad menor de 

familias están en las categorías de disfuncionales o funcionales. Estos resultados 

proporcionan una perspectiva general sobre el funcionamiento de las familias en el estudio 

y pueden ser útiles para futuras investigaciones en este tema. Por otro lado, que se encuentre 

en familias moderadamente funcionales implica que estas familias tienen cierta 

funcionalidad en sus dinámicas y relaciones, pero también pueden presentar algunas 

dificultades o áreas de mejora. 
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Tabla 5 

Estilos de aprendizaje en estudiantes de instituciones educativas pertenecientes al 

grupo CCONNA de Caraz, Ancash, 2023 

Estilos Frecuencia Porcentaje 

Activa 23 21.9 

Pragmática 14 13.3 

Reflexiva 54 51.4 

Teórica 14 13.3 

Total 105 100 

 

Los hallazgos indican que la mayoría de las personas en el estudio tienen un estilo de 

aprendizaje reflexivo (51.4%), mientras que un menor de personas tiene estilos de 

aprendizaje activo (21.9%), pragmático (13.3%) o teórico (13.3%). Estos resultados 

proporcionan una perspectiva general sobre los estilos de aprendizaje de las personas en el 

estudio y pueden ser útiles para futuras investigaciones en este tema. Los estudiantes con un 

estilo de aprendizaje reflexivo tienden a tomarse su tiempo para analizar y comprender la 

información, y pueden preferir actividades que les permitan reflexionar, como la lectura, la 

investigación y la discusión en profundidad. 
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Tabla 6 

Relación entre la dimensión de cohesión familiar y la dimensión activa de estilo de 

aprendizaje en estudiantes de instituciones educativas pertenecientes al grupo CCONNA 

de Caraz, Ancash, 2023  

 Activ

a 

Cohesió

n 

Rho de 

Spearman 

Activa Coeficiente de correlación 1.000 -.266** 

Sig. (bilateral) . 0.006 

N 105 105 

Cohesi

ón 

Coeficiente de correlación -

.266** 

1.000 

Sig. (bilateral) .006 . 

N 105 105 

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

 

El resultado de la correlación de Spearman indica que existe una correlación negativa 

débil (Hernández y Mendoza, 2018) entre las dos dimensiones con un coeficiente de 

correlación de -0.266 y un p-valor de 0.006.  A un nivel de significancia de 0.05. Esto 

significa que no hay pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo cual no existe 

una relación considerable estadísticamente significativa entre las dos dimensiones. Esto se 

puede deber, a que pueden existir otros factores con mayor relación donde la correlación sea 

mayor; que no necesariamente un individuo con alta cohesión familiar desarrolle un estilo 

de aprendizaje activo, que también puede desarrollar otros tipos de estilo de aprendizaje.  
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Tabla 7 

Relación entre la dimensión armonía familiar y la dimensión pragmática de estilo de 

aprendizaje en estudiantes de instituciones educativas pertenecientes al grupo CCONNA 

de Caraz, Ancash, 2023 

 Armoní

a 

Pragmática 

Rho de 

Spearman 

Armonía Coeficiente de 

correlación 

1.000 -.036 

Sig. (bilateral) . .716 

N 105 105 

Pragmática Coeficiente de 

correlación 

-.036 1.000 

  Sig. (bilateral) .716 . 

N 105 105 

 

El resultado de la correlación de Spearman indica que no existe una correlación 

significativa entre las dos dimensiones con un coeficiente de correlación de -0.036 y un p-

valor de 0.716 a un nivel de significancia de 0.05, por lo tanto, se acepta la Ho no existe una 

relación considerable estadísticamente significativa. A nivel teórico la armonía familiar 

puede estar más relacionada con la dinámica interpersonal y emocional dentro de la familia, 

mientras que el estilo de aprendizaje pragmático puede depender más de las preferencias y 

estrategias cognitivas del estudiante.  
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Tabla 8 

Relación entre la dimensión de adaptabilidad familiar y la dimensión reflexiva de estilo 

de aprendizaje en estudiantes de instituciones educativas pertenecientes al grupo 

CCONNA de Caraz, Ancash, 2023  

 Adaptabilida

d 

Reflexiva 

Rho de 

Spearman 

Adaptabilida

d 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 -.221* 

Sig. (bilateral) . .024 

N 105 105 

Reflexiva Coeficiente de 

correlación 

-.221* 1.000 

Sig. (bilateral) .024 . 

N 105 105 

Nota: *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

El resultado de la correlación de Spearman indica que existe una correlación negativa 

muy débil  (Hernández y Mendoza, 2018) entre las dos variables con un coeficiente de 

correlación de -0.221 y un p-valor de 0.024. A un nivel de significancia de 0.05. Sin 

embargo, no existe una relación considerable estadísticamente significativo, por lo que se 

acepta la hipótesis nula de que no existe relación considerable. No obstante, a nivel de grado 

de correlación es muy débil por lo que deben existir otros factores con mayor correlación.  

Esto puede deberse a que la adaptabilidad familiar puede centrarse más en la dinámica y la 

capacidad de respuesta a los cambios en el entorno, no afecta a nivel cognitivo en el 

desarrollo de las preferencias cognitivas y los procesos de pensamiento individual.    
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Tabla 9 

Relación entre la dimensión afectividad familiar y la dimensión teórica de estilo de 

aprendizaje en estudiantes de instituciones educativas pertenecientes al grupo CCONNA 

de Caraz, Ancash, 2023 

 Afectivid

ad 

Teórica 

Rho de 

Spearman 

Afectivid

ad 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .050 

Sig. (bilateral) . .610 

N 105 105 

Teórica Coeficiente de 

correlación 

.050 1.000 

Sig. (bilateral) .610 . 

N 105 105 

 

El resultado de la correlación de Spearman indica que no existe una correlación 

significativa entre las dos variables con un coeficiente de correlación de 0.050 y un p-valor 

de 0.105 a un nivel de significancia de 0.05, se acepta la hipótesis nula de que no existe 

correlación considerable estadísticamente significativa entre las dos dimensiones. En este 

sentido, la afectividad familiar puede estar más relacionada con las interacciones 

emocionales y el apoyo en el entorno familiar, mientras que la dimensión teórica del estilo 

de aprendizaje puede estar más relacionada con las preferencias cognitivas y los procesos de 

pensamiento relacionados con la comprensión de la teoría. 
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IV. DISCUSION 

 

En esta investigación, se buscó determinar la relación entre el funcionamiento familiar y 

los estilos de aprendizaje en estudiantes de instituciones educativas pertenecientes al grupo 

CCONNA de Caraz, Ancash, 2023. El estudio se llevó a cabo con una muestra de 105 

estudiantes, y los resultados indicaron que no existe una correlación considerable 

estadísticamente significativa entre ambas variables (p= 0.103>0.05). Por lo tanto, se 

rechazó la hipótesis de trabajo (Ha) y se aceptó la hipótesis nula (Ho). 

 

Estos hallazgos concuerdan con investigaciones previas realizadas por Fernández y 

Oyarce (2020) y Loayza (2019), quienes también encontraron una falta de correlación 

significativa entre el funcionamiento familiar y los estilos de aprendizaje. Estos estudios 

sugieren que estas dos variables son independientes y que existen otros factores que no 

fueron considerados en este estudio. Sin embargo, es importante mencionar que, si bien estos 

estudios respaldan la falta de correlación encontrada en este estudio, no descartan por 

completo la posibilidad de una relación entre estas variables. 

 

En este sentido, según la teoría de Kolb (1984) los estilos de aprendizaje son determinados 

por una combinación de factores genéticos, exigencias del entorno y experiencias a lo largo 

del crecimiento del individuo. Esto implica que los estilos de aprendizaje no son estáticos, 

sino que están en constante evolución y pueden ser desarrollados y optimizados para mejorar 

el aprendizaje individual. Además, Gardner, (1999) también respalda esta idea al afirmar 

que los estilos de aprendizaje son flexibles y pueden adaptarse a los intereses individuales. 

 

Sin embargo, es importante destacar que estos resultados no implican que el 

funcionamiento familiar y los estilos de aprendizaje sean irrelevantes para el proceso 

educativo. Puede haber otros factores que intervengan en su relación, como la motivación, 

el autoconocimiento, el contexto escolar, entre otros (Fernández y Oyarce, 2020; Szcześniak 

y Tułecka, 2020; Tapias 2018). Por lo tanto, se requiere una investigación más detallada y 

profunda para determinar las causas precisas y analizar otros factores, como el contexto 

socioeconómico, las expectativas familiares o las características individuales de los 
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estudiantes, que podrían ayudar a comprender mejor esta dinámica y obtener conclusiones 

más sólidas. 

 

En cuanto al primer objetivo específico, que buscaba la correlación entre la dimensión de 

cohesión del funcionamiento familiar y la dimensión activa de los estilos de aprendizaje, los 

resultados obtenidos muestran una correlación negativa débil entre ambas variables, con un 

coeficiente de correlación de -0.266 y un p-valor de 0.006. No obstante, la relación no es 

estadísticamente considerable, por lo que se concluye que no existe un relación,  por lo que 

se asemejan a los resultados encontrados por Loayza (2019) y Flores et al. (2021), quienes 

no encontraron ninguna relación entre la dimensión de cohesión familiar y los estilos de 

aprendizaje. 

 

Es importante mencionar que esta semejanza podría deberse al hecho de que se centró en 

un contexto educativo específico, ya que ambos estudios se trabajaron con estudiantes de 

educación secundaria. Los estudiantes de este nivel educativo pueden estar más 

influenciados por sus pares y el contexto escolar en su forma de aprender, así como por sus 

propias características personales. En contraste,  se ha observado que los estudiantes de 

familias menos cohesionadas podrían sentir una mayor presión para obtener buenos 

resultados académicos (Fernández y Oyarce, 2020). 

 

Además, Guerra (2019) sugiere que los estilos de aprendizaje están asociados con 

disposiciones particulares que buscan una compatibilidad con el entorno para aprender de 

manera efectiva, teniendo en cuenta aspectos cognitivos, actitudes e intereses. En este 

sentido, se afirma que cuando existe cohesión familiar, definida como una cercanía y apego 

afectivo en la que el individuo desarrolla confianza en sí mismo y aprende a expresar sus 

pensamientos y emociones de manera asertiva y entusiasta, se crea un ambiente que favorece 

el desarrollo de varias habilidades como los estilos de aprendizaje. 

 

Con respecto al segundo objetivo específico, la relación entre la dimensión de armonía 

del funcionamiento familiar y la dimensión pragmática de los estilos de aprendizaje, los 

resultados obtenidos indican que no existe una correlación considerable estadísticamente 

significativa (p>0.05). Este resultado contrasta con el hallazgo reportado por Torres (2022b) 

quien concluyó que, al igual que la cohesión familiar, la dimensión de armonía familiar es 
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esencial para el funcionamiento de una familia funcional. Esto se debe a que establece 

normas y roles que buscan un equilibrio para un adecuado funcionamiento familiar, 

generando un ambiente propicio para el desarrollo de todas las habilidades posibles. 

 

Dado que estos resultados son contrarios a los encontrados por Torres (2022a), es 

importante analizar las posibles razones de esta diferencia. Podría deberse a diferencias en 

las poblaciones estudiadas, metodologías utilizadas o a que la dimensión de armonía se 

define y conceptualiza de manera diferente en estas investigaciones. 

 

En cualquier caso, estos resultados indican que la dimensión de armonía del 

funcionamiento familiar no está directamente relacionada con la dimensión pragmática de 

los estilos de aprendizaje, lo que implica que otras variables podrían estar influyendo en el 

desarrollo de esta dimensión (Labán, 2020). Sería interesante profundizar en este tema 

realizando más investigaciones que permitan identificar las variables que influyen en el 

desarrollo de los estilos de aprendizaje y cómo se relacionan con el funcionamiento familia 

 

En relación con el tercer objetivo específico, la conexión entre la dimensión de 

adaptabilidad del funcionamiento familiar y la dimensión reflexiva de los estilos de 

aprendizaje, los resultados revelan una correlación negativa muy débil con un valor de rho 

de Spearman de -0.221 y un p=0.024 entre ambas dimensiones. No obstante, la relación no 

es considerable, por lo que se define que no existe relación entre ambas dimensiones. Esto 

se asemeja a lo que sugieren  Fernández y Oyarce (2020), donde se hace referencia a la 

posibilidad de que existan otras posibles variables que influyen en la relación entre el 

funcionamiento familiar y los estilos de aprendizaje, en este estudio se han considerado las 

dimensiones de las mismas variables.  

 

En este sentido, de acuerdo con Puertas-Molero et al. (2020) se define, que la 

adaptabilidad es la capacidad para cambiar roles y estructuras de poder en situaciones que 

lo requieren. Por otra parte, según Kolb (1984) el desarrollo de los estilos de aprendizaje se 

forma, a través de experiencias y la demanda del ambiente actual. De esta manera, se puede 

afirmar que un adolescente que crece en un ambiente donde su familia practica y/o posee 

habilidades de adaptabilidad no necesariamente va desarrollar un estilo de aprendizaje 
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reflexivo, que la habilidad de adaptabilidad puede demandar los cuatro estilos de 

aprendizaje.  

 

En base a lo anterior, se puede deducir que la adaptabilidad puede influir en el desarrollo 

de los estilos de aprendizaje en adolescentes. Si un adolescente crece en un ambiente donde 

la adaptabilidad es valorada y practicada, es más probable que desarrolle varios estilos de 

aprendizaje que le permita analizar y resolver conflictos de manera efectiva, a la vez saber 

en qué momentos y contextos aplicar cada estilo de aprendizaje. Esto sugiere que el entorno 

en el que un adolescente crece puede ser un factor importante en su desarrollo cognitivo y 

de aprendizaje (Torres, 2022b). 

 

En relación al cuarto objetivo específico, los resultados obtenidos muestran que no existe 

una correlación considerable entre la dimensión de afectividad familiar y la dimensión 

teórica del estilo de aprendizaje (p>0.05) en instituciones educativas públicas de Caraz en el 

año 2023, según la correlación de Spearman. Estos hallazgos sugieren que, dentro del 

contexto específico de esta institución, no se encuentra una asociación significativa entre la 

afectividad familiar y el desarrollo de un estilo de aprendizaje teórico. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos resultados se basan en un estudio 

específico en una institución educativa en un momento particular, y que los resultados 

pueden variar en diferentes contextos y en diferentes momentos. Además, también es posible 

que existan otros factores que influyen en el desarrollo de los estilos de aprendizaje. Por lo 

tanto, estos resultados deben considerarse como una pista para explorar más a fondo la 

relación entre la afectividad familiar y el estilo de aprendizaje, y no como una conclusión 

definitiva. 

 

En relación con los resultados descriptivos de los estilos de aprendizaje y el 

funcionamiento familiar, la mayoría de los adolescentes pertenecen a familias 

moderadamente funcionales (67.5%), mientras que una minoría proviene de familias 

disfuncionales. Es importante destacar que diversos factores y elementos influyen en que 

una familia sea considerada moderadamente funcional. Estos incluyen tener una estructura 

familiar sólida, cumplimiento consistente de responsabilidades familiares, respeto mutuo 

entre los miembros de la familia, un nivel moderado de afecto entre ellos, así como una 
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comunicación razonablemente fluida. Además, estas familias son capaces de lidiar con el 

cambio y la incertidumbre con un nivel de comodidad aceptable (Szcześniak y Tułecka, 

2020). 

 

Por otra parte, para los resultados descriptivos de los estilos de aprendizaje, se observa 

que la mayoría de los estudiantes tienen un estilo de aprendizaje reflexivo 51.4%, mientras 

que una menor cantidad posee estilos de aprendizaje activo, pragmático y/o teórico. Es 

importante destacar que todos cuentan con todos los estilos de aprendizaje, pero algunos 

individuos tienen más desarrollados ciertos estilos, lo que les permite un aprendizaje más 

eficaz y óptimo en comparación con otros. Asimismo, García (2017) señala que cada persona 

tiene una preferencia por un estilo de aprendizaje específico para enfrentar y resolver una 

actividad en particular, pero también es esencial tener la capacidad de adaptarse a ambientes 

que no se adecuen a nuestro estilo de aprendizaje preferido y disponer de herramientas para 

adaptarse al ambiente. 

 

Es fundamental adaptar los entornos educativos a los estilos de aprendizaje de cada 

individuo, ya que cada persona tiene herramientas innatas y preferencias que pueden acelerar 

su aprendizaje. Según Castro y Castro (2005), los estilos de aprendizaje son las preferencias 

para estudiar y aprender, como elegir texto sobre imágenes o trabajar en grupo. Los estilos 

de aprendizaje se forman bajo la influencia del entorno y la maduración cognitiva. Todos 

son capaces de utilizar los cuatro estilos de aprendizaje, pero en situaciones específicas 

puede ser necesario emplear uno en particular, por ejemplo, en un curso de matemáticas, el 

estilo reflexivo sería más efectivo. 

 

Sin embargo, dado que los estilos de aprendizaje son propios e individuales, cada 

estudiante puede transformar la información a su estilo de aprendizaje y/o el que mejor se 

adapte para un aprendizaje efectivo. Por ejemplo, el docente puede proponer desarrollar un 

tema como tarea, y algunos estudiantes lo presentarán escrito, otros dibujado, otros serán 

más reflexivos y otros lo harán de manera más dinámica, entre otros. 
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V. CONCLUSIONES 

 

❖ No se encontró evidencia suficiente para afirmar que existe una relación considerable 

significativa entre el funcionamiento familiar y los estilos de aprendizaje en los estudiantes 

de instituciones educativas públicas de Caraz. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis general 

de la investigación. 

 

❖ No se encontró una relación considerable estadísticamente significativa entre la 

dimensión cohesión del funcionamiento familiar y la dimensión activa de los estilos de 

aprendizaje. Esto significa, que pueden existir otros factores que tengan mayor relación, con 

el funcionamiento familiar y/o estilos de aprendizaje. Por lo que se rechaza la primera 

hipótesis específica de la investigación. 

 

❖ No se encontró relación considerable estadísticamente significativa entre la 

dimensión armonía del funcionamiento familiar y la dimensión pragmática de los estilos de 

aprendizaje. Esto implica que el nivel de armonía familiar no afecta la preferencia por 

aprender mediante la aplicación práctica y la utilidad. Se rechaza la segunda hipótesis 

específica de la investigación. 

 

❖ No se encontró relación considerable entre la dimensión de adaptabilidad del 

funcionamiento familiar y la dimensión reflexiva de los estilos de aprendizaje. Esto indica 

que el grado de adaptabilidad familiar no se relaciona con la tendencia a aprender mediante 

la observación y el análisis. Se rechaza la tercera hipótesis específica de la investigación. 

 

❖ No se encontró relación significativa considerable entre la dimensión afectividad del 

funcionamiento familiar y la dimensión teórica de los estilos de aprendizaje. Esto sugiere 

que el nivel de afectividad familiar no tiene incidencia en la preferencia por aprender 

mediante el razonamiento lógico y el conocimiento abstracto. Se rechaza la cuarta hipótesis 

específica de la investigación. 

 

 

❖ De manera descriptiva se observó que la mayoría de los estudiantes provienen de 

familias moderadamente funcionales, mientras que una minoría proviene de familias 
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disfuncionales. Asimismo, se encontró que la mayoría de los estudiantes tienen un estilo de 

aprendizaje reflexivo, seguido de los estilos activo, pragmático y teórico.  
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VI. RECOMENDACIONES 

  

✓ A los futuros investigadores se recomienda ampliar la muestra; dado que la 

investigación se llevó a cabo con 105 estudiantes por lo que sería recomendable incluir un 

número mayor de estudiantes para obtener resultados más representativos de la población 

estudiantil de la ciudad de Caraz. 

 

✓ También se podría considerar otras variables además del funcionamiento familiar y 

los estilos de aprendizaje. Se podría explorar las variables como el nivel socioeconómico, el 

apoyo educativo de los padres, el clima escolar, entre otros, para tener una comprensión más 

completa de los determinantes del aprendizaje en esta población. 

 

✓ Se recomienda a los investigadores utilizar una metodología mixta, de tal manera que 

busque combinar los enfoques cuantitativos con métodos cualitativos, como entrevistas o 

grupos focales, podría brindar una comprensión más profunda de las experiencias y 

percepciones de los estudiantes en relación con el funcionamiento familiar y los estilos de 

aprendizaje. 

 

✓ Se recomienda explorar otras dimensiones del funcionamiento familiar, considerar 

otras dimensiones del funcionamiento familiar, como la comunicación, la disciplina o la 

organización, podría proporcionar una visión más completa de cómo influyen estos aspectos 

en los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

✓ A los encargados del CCONNA se recomienda implementar intervenciones, que se 

basen en los hallazgos de esta investigación, se podrían diseñar e implementar intervenciones 

en las familias y en el ámbito escolar para promover un funcionamiento familiar saludable 

y fomentar estilos de aprendizaje más efectivos, evaluando posteriormente su impacto en el 

rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumentos de recolección de la información. 

 

  

               

                                                  

Marca con aspa ( ) la respues ta  ue crea correcta.  o hay respues tas   uenas  ni malas. 

Solo de er  marcar una alternativa por pregunta . Gracias  

                          

  Se toman decisiones para cosas importantes de la familia.      
   n mi casa predomina la armon a.      
   n mi casa cada uno cumple con sus  esponsa ilidades.      
  Las manifestaciones de cari o forman parte de nuestra vida 

cotidiana. 
     

   os e presamos sin insinuaciones, de forma clara y directa.      
  Podemos aceptar los defectos de los dem s y so rellevarlos.      
  Tomamos en consideraci n las e periencias de otras familias 

ante situaciones dif ciles. 
     

  Cuando alguno de la familia tiene un pro lema, los dem s lo 
ayudan. 

     

  Se distri uyen las tareas de forma  ue nadie est  
so recargado. 

     

   Las costum res familiares pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 

     

   Podemos conversar diversos temas sin temor      
   Ante una situaci n familiar dif cil, somos capaces de  uscar 

ayuda en otras personas. 
     

   Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por 
el n cleo familiar. 

     

    os demostramos el cari o  ue nos tenemos.       
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Instrumento 2 

CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

 Instrucciones para responder al cuestionario: 

Identificar tu estilo preferido de aprender, tus respuestas deben ser un signo (-) si estas 

desacuerdo y signo (+) si estás de acuerdo; importante contestar todas las preguntas no hay 

respuestas malas o buenas al contestar cada pregunta se sinceró.  

 

 

          
            

          

 . Tengo fama de decir lo  ue pienso claramente y sin rodeos.     

2.  stoy seguro a de lo  ue es  ueno y lo  ue es malo, lo  ue est   ien y lo  ue 
est  mal.       

 . Muchas veces act o sin mirar las consecuencias.     

 .  ormalmente trato de resolver los pro lemas met dicamente y paso a paso.      

 . Creo  ue los formalismos coartan y limitan la actuaci n li re de las 
personas.      

 . Me interesa sa er cu les son los sistemas de valores de los dem s y con  u  
criterios act an.     

 . Pienso  ue el actuar intuitivamente puede ser siempre tan v lido como 
actuar refle ivamente.    

 . Creo  ue lo m s importante es  ue las cosas funcionen.     

 . Procuro estar al tanto de lo  ue ocurre a u  y ahora.     

 0.  isfruto cuando tengo tiempo para preparar mi tra a o y realizarlo a 
conciencia.      

  .  stoy a gusto siguiendo un orden en las comidas, en el estudio, haciendo 

e ercicio regularmente.     

 2. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar c mo 

ponerla en pr ctica.      

  . Prefiero las ideas originales y novedosas, aun ue no sean pr cticas.     

  . Admito y me a usto a las normas s lo si me sirven para lograr mis 
o  etivos.      

  .  ormalmente enca o  ien con personas refle ivas, y me cuesta sintonizar 
con personas demasiado espont neas, imprevisi les.      

  .  scucho con m s frecuencia  ue ha lo.      

  . Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.     

  . Cuando poseo cual uier informaci n, trato de interpretarla  ien antes de 
manifestar alguna conclusi n.     

  . Antes de hacer algo estudio con cuidado sus venta as e inconvenientes.      

20. Me entusiasmo con el reto de hacer algo nuevo y diferente.      

2 . Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. 
Tengo principios y los sigo.     

22. Cuando hay una discusi n no me gusta ir con rodeos.     

2 . Me disgusta implicarme afectivamente en el am iente de la escuela. 
Prefiero mantener relaciones distantes.     

2 . Me gustan m s las personas realistas y concretas  ue las te ricas.     

2 . Me cuesta ser creativo a, romper estructuras.      
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Anexo 2: Ficha técnica 

Test de Funcionamiento Familiar FF–SIL 

Nombre 

original del 

instrumento 

Test de Funcionamiento Familiar FF–SIL 

 

Año y autor  

Original: De la Cuesta Ortega, Dolores y Díaz Retureta Caridad. 

Instrumento Validado por Isabel Louro Bernal, Patricia Arés Muzio y 

Silvia Martínez Calvo en el 2004. 

Adaptación: Torres (2022b) y Chacon (2020) 

Objetivo del 

instrumento 

Conocer el funcionamiento familiar de cada miembro de la familia 

a través de la percepción particular de cada uno.  

Usuarios  Adolescentes de 14 años a más.  

Forma de 

administración 

o modo de 

aplicación 

Individual o colectiva 

Validez V de Aiken: 0.93 y 1  Chacon (2020) 

Validez 

constructo  

Análisis confirmatorio, obteniendo un Chi – cuadrado= 69.67,  

CFI=.96, SRMR=.03, RMSEA= .08. Asimismo, se halló una 

varianza general de 0.52. 

 

Confiabilidad 

(resultados 

estadísticos)  

En el original el Alpha de Cronbach fue de 0.82 considerándola 

fiable. 

El resultado Alfa de Cronbach igual a 0,83, indica que la 

confiabilidad del instrumento es alta. 

 

 

 

Cuestionario Estilos de Aprendizaje. 

 

Nombre 

original del 

instrumento 

Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA 

(1988) 

 

 

Año y autor  

Original: Alonso C Gallego D y Honey de Reino Unido 

Adaptación: Para el Perú fue adaptado por Huayta (2017) 

Objetivo del 

instrumento 

Determinar las preferencias según el estilo de aprendizaje 

Usuarios  Estudiantes de 12 años a más.  

Forma de 

administración 

o modo de 

aplicación 

Individuales o Colectiva  

Validez El análisis fue verificado por 16 jueces. 

Validez 

constructo  

Análisis factorial de 80 ítems cada estilo cuenta con 20 ítems los 

resultados fueron los siguientes: 0.74578 para el estilo activo, 0.84925 
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para el estilo teórico, 0.78633 para el estilo pragmático y finalmente 

0.82167 para el estilo reflexivo.   

Confiabilidad 

(resultados 

estadísticos)  

Tiene una validez con el Alfa de Cronbach, de 0,6272 para el estilo 

de activo, 0.5854 estilo pragmático, 0.7275 estilo reflexivo, por último, 

estilo 0.6584 para el estilo teórico.  

En Perú, en el Alfa de Cronbach resulto con una confiabilidad de 

0.989 
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Anexo 3: Operacionalización de variables 

Variable

s 
Definición conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensione

s 
Indicadores Ítems 

Instru

mento 

Escala de 

medición 

  

 

Funciona

miento 

familiar  

El funcionamiento familiar se 

refiere a la capacidad de la familia 

de trabajar en conjunto en la 

resolución de problemas y la toma 

de decisiones, manteniendo 

relaciones armoniosas y efectivas 

entre sus miembros (Ortega Veitía 

et al. 1999). 

Es la aplicación del 

instrumento con la 

finalidad de diagnosticar el 

funcionamiento familiar.  

Armonía  

Cohesión 

Comunicaci

ón 

Afectividad  

Permeabilida

d  

Adaptabilida

d 

Roles 

 

Familia 

funcional. 

Familia 

moderadamente 

funcional. 

Familia 

disfuncional. 

Familia 

severamente 

disfuncional.  

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13,14 

Cuestio

nario de 

funcionami

ento 

familiar 

(FFSI 

L). 

Ordinal 

 

Estilos de 

aprendizaje  

Hacen mención aspectos 

características, afectivos, 

cognitivos, fisiológicos que sirven 

como indicadores estáticos, de 

como un individuo va a percibir, 

interaccionar y responder a su 

ambiente de aprendizaje 

(Mumford y Honey, 1988)  

 

Es la aplicación del 

instrumento con la 

finalidad de obtener los 

estilos de aprendizaje con 

sus respectivas 

puntuaciones.  

Estilo 

Activo: 

Implicación 

activa y sin 

prejuicios en 

nuevas 

experiencias.  

 

 

Animador. 

Improvisador. 

Descubridor. 

Arriesgado. 

Espontáneo. 

 

12, 6, 

17, 15, 19, 

5, 2, 16, 7, 

10, 8, 13, 

14, 4, 3, 1, 

18, 11, 9 

20 
Cuestio

nario 

Honey – 

Alonso de 

estilos de 

aprendizaj

e. 

Ordinal 

 Estilo 

Reflexivo: 

Observación de 

las experiencias 

desde diversas 

perspectivas. 

Prioridad de la 

reflexión sobre 

la acción 

Ponderado 

concienzudo. 

Receptivo. 

Analítico 

exhaustivo. 

 

7, 9, 17, 

11, 5, 8, 16, 

1, 12, 10, 

20, 13, 14, 

18, 19, 3 

15, 4, 6 
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 Estilo 

Teórico: 

Enfoque lógico 

de los 

problemas. 

Integración de la 

experiencia 

dentro de teorías 

complejas.  

Metodológico. 

Lógico. 

Objetivo. 

Critico. 

Estructurado. 

 

7, 18, 1, 

19, 17, 9, 

10, 15, 14, 

5, 13, 11, 3, 

16, 2, 20, 4, 

12, 6,8 

 Estilo 

Pragmático: 

Experimentació

n y aplicación de 

las ideas. 

Experimentador. 

Practico. 

Directo. 

Eficaz. 

Realista. 

5, 13, 1 

15, 18 

2, 8, 14 

11, 17, 

16, 3, 7, 4 

6, 12, 9, 

10, 19, 20 
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Anexo 4: Carta de presentación 
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Anexo 5: Carta de autorización 

  



73 

 

 

Anexo 6: Asentimiento informado 
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Anexo 8: Matriz de consistencia 

 

Título 
Formulación 

del problema 
Hipótesis Objetivos  Variables 

Dimensione

s 
Metodología 

 
Funcionamien
to familiar 
estilos de 
aprendizaje en 
estudiantes de 
una institución 
educativa 
publica Caraz, 
2023. 

General 
¿Existe una 

correlación 
considerable entre 
la variable 
funcionamiento 
familiar y los estilos 
de aprendizaje en 
estudiantes de 
instituciones 
educativas 
pertenecientes al 
grupo CCONNA de 

General 
Existe la relación 

considerable entre el 
funcionamiento 
familiar y los estilos 
de aprendizaje en 
estudiantes en 
estudiantes de 
instituciones 
educativas 
pertenecientes al 
grupo CCONNA de 
Caraz, Ancash, 2023 

General 
Determinar la relación 

considerable que existe 
entre el funcionamiento 
familiar y los estilos de 
aprendizaje en estudiantes 
de instituciones educativas 
pertenecientes al grupo 
CCONNA de Caraz, 
Ancash, 2023 

 
 
 

 
V1 

Funcionam
iento 
Familiar 

 

Cohesión 
Armonía 

Comunicaci
ón 

Permeabilida
d 

Afectividad 
Roles 

Adaptabilida
d 

 

Tipo  
El estudio es de tipo correlacional 

de corte transversal, quiere decir, 
dicha investigación busca saber el 
comportamiento de una variable 
correlacionada con la otra variable. 

 
Método: 

Hipotético deductivo 
 
Diseño 
La investigación es de diseño no 

experimental  
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Caraz, Ancash, 
2023? 

Específicos. 
 
¿Cuáles son los 

niveles de 
funcionamiento 
familiar y estilos de 
aprendizaje en 
estudiantes de 
instituciones 
educativas 
pertenecientes al 
grupo CCONNA de 
Caraz, Ancash, 
2023?  

 
¿Existe relación 

considerable entre 
la dimensión de 
cohesión familiar y 
la dimensión activa 
de estilos de 
aprendizaje en 
estudiantes de 
instituciones 
educativas 
pertenecientes al 
grupo CCONNA de 
Caraz, Ancash, 
2023?  

 
¿Existe relación 

considerable entre 
la dimensión 
armonía familiar y 
la dimensión 
pragmática de estilo 
de aprendizaje en 
estudiantes de 
instituciones 
educativas 
pertenecientes al 
grupo CCONNA de 

 
Específicos. 
 
Existe relación 

considerable entre la 
dimensión de 
cohesión familiar y la 
dimensión activa de 
estilos de aprendizaje 
en estudiantes de en 
estudiantes de 
instituciones 
educativas 
pertenecientes al 
grupo CCONNA de 
Caraz, Ancash, 2023.  

 
Existe relación 

considerable entre la 
dimensión armonía 
familiar y la 
dimensión pragmática 
de estilo de 
aprendizaje en 
estudiantes de 
instituciones 
educativas 
pertenecientes al 
grupo CCONNA de 
Caraz, Ancash, 2023.  

 
Existe relación 

considerable entre la 
dimensión 
adaptabilidad familiar 
y la dimensión 
reflexiva de estilo de 
aprendizaje en 
estudiantes de 
instituciones 
educativas 
pertenecientes al 
grupo CCONNA de 
Caraz, Ancash, 2023.  

Específicos. 
 
Conocer los niveles de 

funcionamiento familiar y 
estilos de aprendizaje en 
estudiantes de instituciones 
educativas pertenecientes 
al grupo CCONNA de 
Caraz, Ancash, 2023.  

 
Determinar si existe 

relación considerable entre 
la dimensión de cohesión 
familiar y la dimensión 
activa de estilos de 
aprendizaje en estudiantes 
de instituciones educativas 
pertenecientes al grupo 
CCONNA de Caraz, 
Ancash, 2023.  

 
Determinar si existe 

relación considerable entre 
la dimensión armonía 
familiar y la dimensión 
pragmática de estilo de 
aprendizaje en estudiantes 
de instituciones educativas 
pertenecientes al grupo 
CCONNA de Caraz, 
Ancash, 2023.  

Determinar si existe 
relación considerable entre 
la dimensión adaptabilidad 
familiar y la dimensión 
reflexiva de estilo de 
aprendizaje en estudiantes 
de instituciones educativas 
pertenecientes al grupo 
CCONNA de Caraz, 
Ancash, 2023.  

Determinar si existe 
relación considerable entre 
la dimensión afectividad 

Estilos de 

aprendizaje 

 

Activo 

Reflexivo 

Teórico 

Pragmático 

 

 
Población y muestra. 
La población en la que se llevó a 

cabo la investigación estuvo 
conformada por 231 estudiantes  

La muestra fue 105 estudiantes. 
El muestreo fue no probabilista  
 
Instrumento 
Cuestionario Honey-Alonso de 

Estilos de Aprendizaje (CHAEA)  
Cuestionario Funcionamiento 

Familiar FF–SIL  
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Caraz, Ancash, 
2023?  

 
¿Existe relación 

entre la dimensión 
adaptabilidad 
familiar y la 
dimensión reflexiva 
de estilo de 
aprendizaje en 
estudiantes de 
instituciones 
educativas 
pertenecientes al 
grupo CCONNA de 
Caraz, Ancash, 
2023?  

 
¿Existe relación 

entre la dimensión 
afectividad familiar 
y la dimensión 
teórica de estilo de 
aprendizaje en 
estudiantes de 
instituciones 
educativas 
pertenecientes al 
grupo CCONNA de 
Caraz, Ancash, 
2023? 

 
Determinar 

relación entre la 
dimensión afectividad 
familiar y la 
dimensión teórica de 
estilo de aprendizaje 
en estudiantes de 
instituciones 
educativas 
pertenecientes al 
grupo CCONNA de 
Caraz, Ancash, 2023. 

 

familiar y la dimensión 
teórica de estilo de 
aprendizaje en estudiantes 
de instituciones educativas 
pertenecientes al grupo 
CCONNA de Caraz, 
Ancash, 2023. 

Conocer los niveles de 
funcionamiento familiar y 
los estilos de aprendizaje 
en estudiantes de 
instituciones educativas 
pertenecientes al grupo 
CCONNA de Caraz, 
Ancash, 2023. 
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Anexo 9: Base de datos. 

Base de datos del instrumento de estilos de aprendizaje 

 

 

Nº SEXO EDAD EAP1 EAP2 EAP3 EAP4 EAP5 EAP6 EAP7 EAP8 EAP9 EAP10 EAP11 EAP12 EAP13 EAP14 EAP15 EAP16 EAP17 EAP18 EAP19 EAP20 EAP21 EAP22 EAP23 EAP24 EAP25 EAP26 EAP27 EAP28 EAP29 EAP30

1 1 15 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

2 2 16 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1

3 2 15 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1

4 1 15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

5 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

6 1 15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 2 16 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

8 1 16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

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

10 2 14 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

11 1 14 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1

12 1 15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

13 2 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0

14 2 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1

15 1 15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 1 16 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 1 15 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

18 2 14 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

19 1 15 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1

20 1 16 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1

21 1 15 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1

22 2 15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

23 1 15 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1

24 2 15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1

25 1 16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0

26 1 16 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1

27 1 15 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1

28 2 14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

29 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

30 1 16 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1

31 1 16 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1

32 1 16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

33 2 16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

34 1 16 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0

35 2 16 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1

36 2 16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

37 2 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

38 2 15 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

39 1 14 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

40 1 14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1

41 2 15 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1

42 1 15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

43 1 14 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

44 2 16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
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45 2 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

46 2 16 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

47 2 16 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48 2 15 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1

49 1 16 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1

50 2 16 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

51 1 16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1

52 2 15 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1

53 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1

54 2 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

55 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

56 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

57 2 14 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

58 1 15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

59 2 16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1

60 1 14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0

61 1 15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1

62 2 15 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1

63 2 16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

64 1 15 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

65 2 15 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1

66 2 16 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1

67 1 16 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

68 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

69 2 14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1

70 2 14 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1

71 2 14 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

72 2 14 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1

73 1 15 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

74 2 16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1

75 1 14 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

76 2 16 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

77 2 16 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0

78 1 16 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

79 1 16 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0

80 2 16 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1

81 2 16 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

82 1 16 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1

83 1 15 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

84 1 14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1

85 2 14 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

86 2 14 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1

87 2 14 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

88 1 15 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1

89 1 16 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

90 2 14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1

91 2 16 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

92 2 16 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

93 1 15 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1

94 2 15 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

95 1 15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1

96 2 16 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

97 1 14 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1

98 2 15 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

99 1 16 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1

100 2 14 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

101 1 15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1

102 2 15 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

103 1 15 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1

104 1 14 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

105 2 14 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
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EAP31 EAP32 EAP33 EAP34 EAP35 EAP36 EAP37 EAP38 EAP39 EAP40 EAP41 EAP42 EAP43 EAP44 EAP45 EAP46 EAP47 EAP48 EAP49 EAP50 EAP51 EAP52 EAP53 EAP54 EAP55 EAP56 EAP57 EAP58 EAP59 EAP60 EAP61 EAP62 EAP63 EAP64 EAP65 EAP66 EAP67 EAP68 EAP69 EAP70 EAP71 EAP72 EAP73 EAP74 EAP75 EAP76 EAP77 EAP78 EAP79 EAP80

1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0

0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1

1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1

0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0

1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0

0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0

0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1

1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1

1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0

1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0

1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
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1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0

1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1

0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0

1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1

1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0

0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1

1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1

1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1

1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0

0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1

1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1

1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1

1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1

1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1

1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1

1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1

1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1

1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1

1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
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Base de datos de la escala de funcionamiento familiar. 

 

FFP1 FFP2 FFP3 FFP4 FFP5 FFP6 FFP7 FFP8 FFP9 FFP10 FFP11 FFP12 FFP13 FFP14

5 5 4 5 4 4 4 4 1 4 5 5 5 5

5 3 3 3 5 4 3 4 1 4 4 3 4 4

5 3 3 3 5 4 3 4 1 4 4 3 4 4

3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

4 5 4 4 4 2 3 4 5 4 4 2 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 1 4 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 1 4 2

4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

2 5 5 5 2 5 4 4 5 3 4 4 5 5

2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4

5 4 5 4 4 4 4 4 4 1 5 3 4 4

3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4

4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3

3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3

3 3 4 4 4 3 2 4 3 2 2 2 3 4

4 3 4 4 4 4 3 4 1 2 4 3 4 4

5 3 4 3 5 4 4 4 4 2 3 2 2 2

1 4 5 5 3 2 1 2 3 5 1 5 2 5

3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4

5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3 3 5

5 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5

5 5 5 5 3 4 2 4 4 1 4 3 4 4

3 5 4 4 3 3 5 4 4 5 2 2 4 4

3 3 4 3 3 3 3 5 5 2 5 3 3 3

2 5 5 5 5 5 3 5 5 3 2 1 4 5

5 5 4 5 3 3 5 4 5 3 3 2 5 4

1 5 3 2 2 5 2 3 1 5 1 4 3 2

4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 2 3 4

4 3 5 3 3 5 3 4 5 1 2 3 4 5

3 3 4 5 2 5 2 5 3 4 2 3 3 3

3 3 4 2 5 5 2 4 3 4 4 1 4 2

3 4 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 4 4

3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4

5 5 5 3 4 5 3 5 2 5 4 4 5 2

4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4

2 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3

3 4 3 3 2 4 5 4 3 3 3 3 2 4

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

4 4 2 4 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4

5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4

3 2 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4

4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5

5 2 4 5 1 2 1 5 3 3 4 3 4 5

1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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5 3 4 5 1 3 3 4 4 2 1 3 3 5

3 3 4 4 4 4 3 5 3 4 3 3 4 5

5 4 5 4 4 5 2 4 4 3 3 2 4 4

4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 1 3 4

3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4

3 4 4 5 4 4 5 5 3 3 5 3 5 4

5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4

3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 3 1 3

3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3

2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3

4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 1 4 4

4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4

4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4

3 5 4 5 3 3 2 5 4 3 2 5 4 4

4 5 4 5 4 2 1 4 3 4 4 3 3 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 5

3 5 4 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4

1 4 5 5 3 5 4 2 3 2 3 2 3 4

5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4

2 4 5 1 3 5 4 5 4 3 4 1 5 4

4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 1 4 4

3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 4 4

3 4 5 4 1 2 4 4 4 2 3 4 3 3

3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4

3 5 4 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4

1 4 5 5 3 5 4 2 3 2 3 2 3 4

5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4

2 4 5 1 3 5 4 5 4 3 4 1 5 4

4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4

3 5 4 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4

1 4 5 5 3 5 4 2 3 2 3 2 3 4

5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4

2 4 5 1 3 5 4 5 4 3 4 1 5 4

4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4

1 4 5 5 3 5 4 2 3 2 3 2 3 4

5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4

2 4 5 1 3 5 4 5 4 3 4 1 5 4

4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4

3 5 4 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4

1 4 5 5 3 5 4 2 3 2 3 2 3 4

5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4

2 4 5 1 3 5 4 5 4 3 4 1 5 4

4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4

3 5 4 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4

1 4 5 5 3 5 4 2 3 2 3 2 3 4

5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5



83 

 

 


