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Resumen
La adecuada funcionalidad familiar favorece el creci-
miento y desarrollo de sus integrantes en cada etapa 
de la vida. En la adolescencia etapa de altas exigen-
cias adaptativas, se hace necesario dicha fortaleza 
ya que ello, determinará las estrategias con las que 
enfrenten los retos y dificultades. Con el objetivo de 
analizar la relación entre la funcionalidad familiar 
y las estrategias de afrontamiento de adolescentes 
de bachillerato, participaron voluntariamente 500 
estudiantes adscritos a una Universidad pública de 
Guadalajara, Jalisco, México. Cada uno de ellos res-
pondió el Inventario Familiar de Autoinforme (SFI) 
y la Escala de Afrontamiento en adolescentes (ACS). 
La estructura familiar predominante fue el modelo 
nuclear (76%) y familias con desempeño sano, pero 
no óptimo, siendo los elementos funcionales: salud, 
competencia, conflicto y expresividad, mientras 
que las estrategias de afrontamiento predominantes 
fueron: buscar diversiones relajantes, preocuparse, 
esforzarse y tener éxito. El familiar se asoció con el 
afrontamiento productivo (rxy = .138, p = .002) y ne-
gativamente con el afrontamiento improductivo (rxy 
= -.315, p = .000). Se reitera la importancia de la fami-
lia en las estrategias de afrontamiento de los adoles-
centes.

Palabras clave: adolescencia, funcionalidad familiar, estrategias 
de afrontamiento, familias.

Abstract
A  suitable family dynamic favors the growth and 
development of each of its members in every stage 
of life.  During adolescence, a stage of highly adap-
tive requirements, the aforementioned strength 
becomes necessary as it will determine how teena-
gers face challenges and difficulties. In this study, 
we aimed to examine the relationship between 
family functioning and coping strategies in high 
school students.  500 students assigned to a public 
University of Guadalajara, Mexico participated 
voluntarily. Each of them answered the Familiar 
Inventory of Auto report (SFI) and the Scale of Co-
ping of Adolescences (ACS). The familiar predomi-
nant structure was the nuclear model (76 %) and 
families with healthy, but not ideal performance.  
The functional elements were: health, competition, 
conflict and expressiveness, whereas the predomi-
nant strategies of confrontation were: to look for 
relaxing amusements, to worry, to struggle and to 
be successful.  It was observed that familiar func-
tioning was associated with the productive con-
frontation (rxy =.138, p=.002) and negatively with 
the unproductive confrontation (rxy=-.315, p=.000). 
The importance of the family for developing stra-
tegies of confrontation in adolescents is reaffirmed 
in this study.
Keywords: adolescence, familiar functioning, coping strategies, 
family
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Las actuales exigencias sociales y económicas han contribuido a significativas transformaciones 
en los entornos familiares, por lo que, el simple hecho de definir a la familia resulta complejo, aún 
más complicado lo es aproximarse a la comprensión de sus características. Gallego (2012), afirma 
que la familia se caracteriza principalmente por una lucha mancomunada por el bienestar de to-
dos sus integrantes para potenciar las dimensiones afectivas, económicas, psicológicas, sociales y 
de consumo de todos sus integrantes, aun cuando compartan o no lazos de consanguinidad.

Desde el punto de vista psicológico, la familia es un sistema que se transforma a partir de la in-
fluencia de los elementos externos que la circundan, los cuales modifican su dinámica interna (Mi-
nuchin, 1982). La familia es un conjunto de personas que están unidas por vínculos de afectividad 
mutua, mediada por reglas, normas y prácticas de comportamiento, ésta tiene la responsabilidad 
social de acompañar a todos sus miembros en el proceso de socialización primario para que pue-
dan ingresar con éxito a la socialización secundaria (Gallego, 2012).

Los miembros de la familia necesitan pasar tiempo juntos ya que afianzan la unidad familiar, con-
forme van creciendo, los niños siguen teniendo necesidad de recibir atención personal. Si los pa-
dres dan el ejemplo de expresar sus sentimientos, de establecer metas y de conversar francamente, 
los miembros de la familia continuarán expresando con naturalidad sus sentimientos y experien-
cias al ir madurando. En la actualidad esto resulta muy complicado debido a diversos factores 
tales como las necesidades económicas y las condiciones laborales (Ceballos y Rodríguez, 2014).

Se ha demostrado la importancia de la relación de los padres en la adolescencia, ya que, aunque 
en esa etapa incrementan las relaciones con sus iguales y van adquiriendo su individualidad, la 
cercanía con los progenitores ya que requieren con mayor intensidad el apoyo o guía de ellos (Rice 
y Mulken, 1995, como se citó en Martínez, Ingles, Piqueras y Ramos, 2010). Pese a la importancia 
de mantener el vínculo, las exigencia actuales en la vida familiar disminuyen la posibilidad de 
compartir horarios con los hijos, ya que cada vez más ambos padres trabajan,  por ello se tienen 
que conciliar las responsabilidades y actividades de la vida laboral y familiar, debido a esto, se ha 
comprobado que la poca convivencia con los hijos es un factor que puede afectar en las funciones 
familiares como el control, la supervisión y el apoyo familiar, además, se ha asociado un déficit 
control parental con conductas de riesgo (Chan, Rodríguez y De la Villa, 2010).

La funcionalidad familiar es entendida como las relaciones entre los integrantes de una familia, 
enfocados en la comunicación, la expresión emocional y la solución de problemas y conflictos 
(Coppari, Barcelata, Codas y Bognoli, 2017). Estas relaciones y vínculos entre los miembros de 
la familia fortalecen y protegen los recursos de cada uno de sus integrantes con los cuales hacen 
frente a situaciones estresantes. Martínez, Amador y Guerra (2017), afirman que la funcionalidad 
familiar se traduce en el tipo de comunicación, la organización, la unidad, el apoyo y el control del 
impacto de situaciones y cambios.

Un desarrollo armónico de la familia depende de que las normas, reglas, límites, jerarquías y roles 
funjan como reguladores de la convivencia, por lo tanto, cada integrante de la familia debe cono-
cer e interiorizar su rol dentro del núcleo familiar ya que ello facilitará en gran medida su adapta-
ción tanto al interior como al exterior de la familia (Jaramillo, Ruiz, Gómez, López y Pérez, 2014).

Tal como podemos apreciar, la adecuada funcionalidad familiar resulta relevante para la poten-
ciación de los repertorios psicológicos de los integrantes, sobre todo de los hijos. En la literatura 
existen múltiples investigaciones aludiendo a ello, por ejemplo, Everri, Mancini & Fruggeri (2015), 
observaron que la supervisión paternal influye positivamente en la funcionalidad y responsabili-
dad familiar y que es un elemento protector hacia el impacto negativo de los problemas a los que 
hacen frente los hijos adolescentes. 
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Por su parte, Pereira, Ferraz, Pecanha, Mesquita, Finazzi & Bordin (2015), compararon la funcio-
nalidad familiar en adolescentes diagnosticados con depresión mayor y sin diagnóstico, encontra-
ron que la principal dificultad radicó en la expresión afectiva padre-hijo.

Rey et al. (2017), estudiaron la influencia de los modelos de relación de los padres con la violencia 
en el noviazgo con adolescentes de bachillerato y encontraron relación estadísticamente signifi-
cativa entre las conductas violentas de los padres y las conductas perpetradas y recibidas por los 
adolescentes: patear, abofetear, golpear, morder, intentar ahogar, dar una paliza, hasta amenazar 
con un arma. Por su parte, Plasencia, Eguiluz y Osorio (2016), analizaron la relación entre la diná-
mica familiar y las fortalezas de carácter en adolescentes, concluyeron que la adecuada funciona-
lidad familiar posibilitaba fortalezas como perseverancia, amor por el conocimiento, optimismo/ 
esperanza, valor, creatividad, autorregulación y mentalidad abierta. Por su parte, Castro, Riesco 
y Bobadilla (2016), analizaron la relación entre la estructura familiar y generación de satisfacción 
familiar, observaron una mayor presencia de satisfacción en las familias con matrimonios, el nivel 
socioeconómico y el nivel académico también se asoció con una mayor satisfacción reportada.

Coopari et al. (2017), compararon la percepción de la funcionalidad familiar de adolescentes tem-
pranos y medios de Paraguay y México, los adolescentes mexicanos puntuaron más alto en la 
funcionalidad familiar y en sus dimensiones unidad, soporte y expresión en comparación con 
los adolescentes de Paraguay. Por otra parte, Francisco, Loios & Pedro (2015), estudiaron el pa-
pel mediador de las estrategias de afrontamiento en la relación familiar con hijos adolescentes, 
encontraron asociación entre una percepción de mala funcionalidad familiar con el uso de una 
mala adaptación de las estrategias de afrontamiento y la inadaptación juvenil. En otro estudio 
realizado por Zambrano, Vera y Florez (2012), observaron en adolescentes embarazadas una mala 
funcionalidad familiar y asociación entre la funcionalidad familiar y estrategias de afrontamiento, 
entre las que destacó que a mayor nivel de funcionalidad familiar se utilizaban estrategias más 
productivas y viceversa.

El trabajo de Caycho (2016), realizado con adolescentes, demostró asociación entre la percepción 
de la relación con los padres y las estrategias de afrontamiento, el autor resalta la importancia de 
los factores familiares y el rendimiento académico en estudiantes de primaria y secundaria. Final-
mente, Cortés et al. (2018), encontraron asociaciones significativas entre un elevado rendimiento 
académico y la dimensión de unión y apoyo, de la escala de relaciones intrafamiliares; mientras 
que el bajo rendimiento académico se asoció directamente con la desmotivación del alumno y con 
bajos puntajes en la relación con papá y con mamá.

Respecto al tema de la adolescencia y las estrategias de afrontamiento, encontramos investigacio-
nes al respecto que establecen precedentes a nuestra investigación. Barcelata y Gómez (2012), afir-
man que la adolescencia es una etapa en la que las relaciones interpersonales pueden ser poten-
cialmente estresantes, los adolescentes son vulnerables y pueden presentar conductas de riesgo y 
experimentar estrés. Barcelata, Luna, Gómez y Durán (2016), detectaron que, en México, la franja 
más ancha de la población es de adolescentes, de los cuales, alrededor de un 40% presenta algún 
problema de salud mental. Esta etapa de maduración y su escasa experiencia que la caracteriza 
requiere contar con distintas fuentes de apoyo que orienten sus comportamientos, pensamientos 
y emociones óptimamente para que cuenten con adecuados mecanismos de adaptación.

El afrontamiento puede ser entendido como una disposición más o menos estable de reaccionar o 
responder a diversas situaciones, lo que refleja su estilo de afrontar (Barcelata y Gómez, 2012), el 
afrontamiento tiene factores personales y contextuales. De acuerdo a Lazarus & Folkman (1993), el 
afrontamiento regula los procesos adaptativos, es un esfuerzo cognitivo y conductual que se pone 
en marcha con el objetivo de manejar las demandas que han sido evaluadas como excedentes o 
desbordantes.
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Muñoz, Vega, Berra, Nava y Gómez (2015), afirman que las estrategias de afrontamiento son cam-
biantes, se emplean según la situación a la que se debe hacer frente y pueden clasificarse como 
dirigidas a la acción o a la emoción. Las primeras, se concentran en definir el problema, generar 
soluciones y alternativas que permitan resolver la problemática, en tanto las segundas lo evitan, 
minimizan o buscan una revaloración positiva de la situación centrándose en la emoción experi-
mentada. Reyes y Reidl (2013), diferencian el estilo de la estrategia de afrontamiento, refieren que 
el primero hace referencia a un patrón, a una forma de respuesta estable; mientras que la segunda, 
es inmediata y temporal ante un estímulo.

Por su parte, Frydenberg & Lewis (2009), plantean la existencia de dieciocho estrategias de afron-
tamiento que se agrupan en tres estilos: productivo (que incluye acciones dirigidas a resolver el 
problema), en relación con otros (incluye estrategias que van dirigidas a otras personas como bus-
car apoyo social, profesional o espiritual) e improductivo (incluye aspectos como el sentimiento 
de culpa, el aislamiento social o acciones que no están focalizadas en la resolución del problema). 
Los dos primeros se consideran funcionales ya que reflejan la tendencia a abordar las dificultades 
de manera directa y a compartir las preocupaciones con otros; por el contrario, el estilo improduc-
tivo, se considera disfuncional en virtud de que no se encamina a encontrar una solución directa a 
los problemas, orientándose más bien a evitar el acontecimiento percibido como estresante (Rivas, 
López y Barcelata, 2017).

Cada vez más, se observa mayor interés por investigar las estrategias de afrontamiento empleadas 
por los adolescentes para hacerle frente a los desafíos propios del proceso de maduración ya que 
de ello dependerá su bienestar personal. La evidencia empírica muestra que aquellos adolescentes 
que perciben mayor apoyo de sus padres utilizan estrategias de afrontamiento más efectivas (Bar-
celata y Gómez, 2012; Barrera & Li, 1996; Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001; Musitu y Cava, 2003).

Así también, los adolescentes con un óptimo afrontamiento son aquellos que cuentan con apoyo 
social (Rodríguez, Ovejero, Bringas y Moral, 2016) así como con bienestar subjetivo (García, 2015; 
Rivas, López y Barcelata, 2017). En caso contrario, se sabe que las situaciones percibidas como 
altamente estresantes favorecen estilos de afrontamiento poco adecuados (Muñoz et al., 2015) y 
que la presencia de adicciones influye en el uso de estrategias de afrontamiento disfuncionales 
(Barcelata et al., 2016: Casuso, Gargurevich, Van den Noortgate & Van den Bergh, 2013).

En general, la adecuada funcionalidad familiar juega un papel central en la adaptación de las per-
sonas a los distintos entornos en los que se desenvuelve, resulta relevante indagar su relación con 
las estrategias de afrontamiento, ya que la literatura al respecto, señalan una relación directa entre 
la funcionalidad familiar y las estrategias de afrontamiento (Francisco, Loios & Pedro, 2015; Mar-
tínez-Montilla, Amador y Guerra, 2017; Ruíz, 2015; Zambrano, Vera y Flórez, 2012; entre otros). El 
objetivo de ésta investigación fue analizar la relación entre la funcionalidad familiar y las estrate-
gias de afrontamiento en adolescentes de bachillerato.

MÉTODO

La investigación fue cuantitativa, transversal y analítica.

Participantes
Mediante un muestreo aleatorio estratificado elegidos al azar mediante su número de lista oficial 
de clase, participaron 500 estudiantes adscritos a un bachillerato de una universidad pública de la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, de ambos sexos (52% mujeres y 48% hombres), de todos 
los semestres y de ambos turnos (50% matutinos y 50% vespertinos) y con una edad promedio de 
16.6 años (min = 15, max = 18, D.T. = 0.978).
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El 76% vivía en una familia con estructura nuclear y el 23% vivía en una familia monoparental. El 
62%, de los estudiantes compartía horarios con sus padres y convivía con ellos (denominado en 
adelante como horario compatible), mientras que el 37.2% señaló que no coincidía en horarios con 
sus padres o convivía muy poco con ellos (denominado en adelante como horario incompatible).

Instrumentos
Se utilizó una ficha de datos sociodemográficos elaborada ad-hoc en la que se registraron datos 
personales (sexo, edad, etc.), escolares y familiares (estructura familiar, disponibilidad de horario, 
etc.). 

Inventario Familiar de Autoinforme (SFI, Beavers y Hapston, 1995) que evalúa las percepciones 
de los individuos sobre la funcionalidad familiar. Está constituido por 36 reactivos con cinco op-
ciones de respuesta que van desde “encaja muy bien con mi familia” hasta “no encaja con mi 
familia”. Contempla cinco dimensiones: 1) Salud competencia (mide las fortalezas de la familia 
y la obtención de placer y bienestar), 2) Conflicto (mide los problemas manifiestos no resueltos), 
3) Cohesión (mide la competencia y estilo familiar), 4) Liderazgo (mide valoraciones de patrones 
fuertes y consistentes), 5) Expresividad emocional (mide las percepciones de sentimientos y ex-
presiones positivos). Mediante estas cinco subescalas, el SFI permite identificar el tipo de familia: 
funcional, intermedia y disfuncional. Cuenta con un alfa de Cronbach de .85 (Beavers y Hapston, 
1995), este instrumento ha demostrado su eficacia utilizado también con población mexicana (Ca-
marillo y Rodríguez, 2006).

Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS, Frydenberg y Lewis, 1996; Frydenberg, 1997), 
la cual permite examinar las diversas estrategias de afrontamiento. Está compuesta por ochenta 
reactivos, de los cuales, 79 tienen cinco opciones de respuesta que van de “no me ocurre nunca o 
no lo hago” hasta “me ocurre o lo hago con mucha frecuencia”. El último reactivo permite al eva-
luado expresar por escrito su propia respuesta respecto a las estrategias que utiliza para enfrentar 
un problema. Para determinar la predominancia de utilización de cada estrategia se estima la me-
dia (min = 20, max = 100), y se obtienen las siguientes categorías: estrategia no utilizada, estrategia 
utilizada raras veces, estrategia utilizada algunas veces, estrategia utilizada a menudo, estrategia 
utilizada con mucha frecuencia. Cuenta con un alfa de Cronbach de .90 en su adaptación hecha en 
población mexicana (Bárcenas y Martínez, 2008 citado en Morales y Moysén, 2015).

Los reactivos permiten determinar el estilo de afrontamiento predominante en el individuo: 1) 
productivo, 2) en relación con los demás y 3) improductivo (Castro y Casullo, 2005). Esta escala 
considera dieciocho dimensiones que hacen referencia a las distintas estrategias de afrontamien-
to: 1) buscar apoyo social, 2) concentrarse en resolver el problema, 3) esforzarse y tener éxito, 4) 
preocuparse, 5) invertir en amigos íntimos, 6) buscar pertenencia, 7) hacerse Ilusiones, 8) falta 
de afrontamiento, 9) reducción de la tensión, 10) acción social, 11) ignorar el problema, 12) auto 
inculparse 13) reservarlo para sí, 14) buscar apoyo espiritual, 15) fijarse en lo positivo, 16) buscar 
ayuda profesional, 17) buscar diversiones relajantes y 18) distracción física.

Procedimiento
La recolección de los datos se realizó en forma colectiva en las aulas de clase, en horario habitual, 
se explicaron cada uno de los instrumentos y se resolvieron dudas durante la aplicación, el tiempo 
de aplicación fue de 45 minutos.

Consideraciones éticas
La investigación se ajustó a los principios éticos de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2001), 
a los criterios de la Ley General de Salud de México (SEGOB, 2014) en materia de investigación 
para la salud. 
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Se tomó como consideración ética, el anonimato y la confidencialidad de los participantes. Para la 
autorización de la participación y uso de la información se utilizó un formato a manera de consen-
timiento informado. Todas las participaciones fueron voluntarias, la autorización y firma del con-
sentimiento informado se realizó con las autoridades de la escuela y la autorización de los padres.

Análisis datos
La captura y análisis de los datos se realizó en el programa SPSS Versión 23. Se realizaron análisis 
descriptivos de las variables intervinientes, para comparar la variable funcionalidad familiar y 
estrategias de afrontamiento se realizaron pruebas t de diferencias y pruebas de Correlación de 
Pearson. 

RESULTADOS 

Respecto a los resultados obtenidos del SFI, se observó que el 17.2% de los estudiantes percibieron 
a su familia como funcional con un desempeño óptimo, el 84.8% como intermedia con un desem-
peño medio. La dimensión de cohesión (T = 2.7) obtuvo un valor medio de acuerdo a las puntua-
ciones estándar normalizadas de la escala en la cual la puntuación mínima es de 1 y la puntuación 
máxima es de 5 (T min = 1 a T min = 5), mientras que en el resto de las dimensiones se observaron 
valores inferiores (T <2.5 en promedio) lo cual indica altos niveles de funcionalidad de acuerdo a 
la percepción de los participantes. 

Al llevar a cabo pruebas de diferencias (prueba t con p< 0.05), entre el tipo de estructura familiar 
(nuclear y monoparental) y el funcionamiento familiar, se observaron diferencias significativas en 
la dimensión salud competencia (t=-2.94, gl=487, p=.011) y la dimensión liderazgo (t=-2.40, gl=487, 
p=.001).

Aunado a ello, a través de la prueba t para grupos independientes (p< 0.01 y p< 0.05), se encon-
traron diferencias significativas entre la compatibilidad de horario familiar y el funcionamiento 
familiar (t=-3,90, gl=437, p=.033). Además, encontramos diferencias entre la compatibilidad de 
horario familiar y las dimensiones correspondientes al funcionamiento familiar (Ver tabla 1).

Tabla 1
Diferencias la compatibilidad de horario familiar, el puntaje global del Inventario SFI y cada una de sus dimensiones.

                                                                                                                                               Fuente elaboración propia 

Por otra parte, el 88.6% de los participantes mostró un estilo de afrontamiento productivo, mien-
tras que el 3.6% mostró un afrontamiento centrado en relación a otros, y el 7.8% mostró un afron-
tamiento improductivo.
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Respecto a los resultados acerca de las estrategias de afrontamiento, observamos que todas las 
consideradas por la escala son empleadas en un mismo nivel, aunque falta de afrontamiento 
(=48.1), ignorar el problema (= 46.6), reducción de la tensión ( = 45.2) y acción social (= 44.1), 
son empleadas raramente, mientras que el resto se utilizan a menudo.

No encontramos diferencias significativas entre el tipo de estructura familiar y los estilos de afron-
tamiento, pero sí observamos diferencias entre la dimensión preocuparse (t=-1.958, gl=486, p=.051), 
autoinculparse (t=-2.356, gl=487, p=.019) y reservarlo para sí (t=-2.016 gl=486, p=.044). Detectamos 
diferencias significativas respecto a la compatibilidad de horario y la estrategia de afrontamiento 
improductivo (t=-2.56, gl=487, p=.011). Respecto a las diferencias en cada dimensión de la Escala 
ACS, únicamente la dimensión reservarlo para sí mostró significancia (t=-2.576, gl=436, p=.010).

Se llevó a cabo un análisis de correlación de Pearson y se observó que la funcionalidad familiar se 
asoció positivamente con el afrontamiento productivo (rxy = .138, p = .002) y negativamente con el 
afrontamiento improductivo (rxy = -.315, p = .000), la asociación no fue significativa entre la fun-
cionalidad familiar y con el afrontamiento con relación a otros (rxy = .032, p = .479).

Finalmente, se encontraron asociaciones positivas entre el afrontamiento productivo y la funcio-
nalidad familiar y prácticamente todas sus dimensiones. Contrariamente, se observó asociación 
negativa entre el afrontamiento improductivo y la funcionalidad familiar y prácticamente todas 
sus dimensiones (Ver Tabla 2).

Tabla 2
Correlaciones entre las estrategias de afrontamiento, funcionalidad familiar y sus dimensiones. 

                                                                                                                                                              Fuente elaboración propia

   

DISCUSIÓN 

Esta investigación logra acercar al conocimiento de algunas de las características familiares que 
influyen en la individualidad de cada integrante, en especial de los hijos adolescentes. Estos re-
sultados confirman la relación positiva que existe entre la funcionalidad familiar y el estilo de 
afrontamiento productivo. Una familia funcional, favorecerá el adecuado desarrollo psicológico 
de los hijos. Minuchin (1982), afirma que la funcionalidad familiar capacita a sus integrantes para 
enfrentar a las exigencias sociales y evolutivas.

Aunque el tipo de estructura familiar no resultó ser una variable significativa en la funcionalidad 
familiar global, en las dimensiones salud competencia y liderazgo sí se observaron diferencias, 
ello implica que las fortalezas familiares para proveerse placer y bienestar, así como los patrones 
consistentes son importantes en el sentido de que la familia es el origen y el centro de las rela-
ciones interpersonales afectivas y sociales, la convivencia es imprescindible para el desarrollo de 
repertorios psicológicos que les permitirán hacerles frente a los retos de la vida cotidiana.

Nota: RG=Resultado global en SFI, SC=Dimensión Salud Competencia, CON=Conflicto, COH=Cohesión, LID=Lideraz-
go, EE=Expresividad emocional.                                                                                                                          *p< 0.05,**p< 0.01
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Aunado a ello, el funcionamiento familiar mostró diferencias significativas con el el tiempo com-
partido de los adolescentes con sus padres, ello coincide con algunos autores quienes otorgan un 
valor importante al tiempo que los padres dedican a los hijos (Ceballos y Rodríguez, 2014; Gutié-
rrez, Díaz y Román, 2016), en general, se reitera la importancia de la supervisión paternal como un 
aspecto protector positivo ante los problemas (Everri, Mancini & Fruggeri, 2015).

La interacción entre los integrantes es fundamental ya que proporciona un sentimiento de per-
tenencia y con ello de seguridad (Minuchin, 1984). En la presente investigación resaltan como 
dimensiones significativas el liderazgo, expresividad emocional, salud competencia y conflicto 
sobre todo en el funcionamiento productivo, las cuales nos ofrecen los aspectos que para los jóve-
nes son fundamentales, ello en relación con el funcionamiento productivo.

Para los adolescentes, el contar con adultos que organicen, guíen y dirijan las acciones familiares, 
favorece la funcionalidad familiar, sobre todo en las familias nucleares (Ceballos y Rodríguez, 
2014; Ruíz, 2015). Aunado a ello, el control por parte del adulto sobre la expresión emocional nega-
tiva (críticas, disgustos, descalificaciones, sobreprotección y dramatizaciones) es valorado cuando 
se pasa el tiempo en familia (Luna, 2012). Los resultados encontrados también indican que las 
relaciones paterno-filiares durante la adolescencia, son relevantes cuando ellas están insertas en 
un ambiente de aceptación, afecto y cordialidad, sobre todo cuando se presentan conflictos coti-
dianos amenazantes que ponen en juego los vínculos (Luna, 2012).

Los elementos antes descritos que dan cuenta de las dimensiones de la funcionalidad familiar 
que, aunque con diferencias bajas, se relacionaron predominantemente con la estrategia de afron-
tamiento productivo, la cual nos indica el empleo variado de las estrategias en función de las 
particularidades de las situaciones a las que le hacen frente.

Tal como se observó en los resultados y observando las correlaciones más altas, preocuparse, au-
toinculparse y reservarlo para sí, mostraron significancia en cuanto al tipo de estructura familiar, 
ello nos indica que el adolescente, intenta ocultar sus problemas a la vez que se responsabiliza de 
ellos y teme por su futuro, es decir, tienden a no resolver los problemas que experimentan coti-
dianamente.

Dado lo anterior, resta indagar en futuras investigaciones de manera más específica el afronta-
miento no productivo, las interacciones comunicativas, la compatibilidad de horario dentro del 
núcleo familiar además de las situaciones en las que este tipo de afrontamiento se pone en marcha.

Pese a que las investigaciones sobre la influencia de la familia en el desarrollo psicosocial del ado-
lescente aún resultan escasas a nivel nacional, los datos encontrados son coincidentes con estudios 
previos en las que se afirma la importancia de la familia en el empleo de estrategias de afronta-
miento eficaces (Barcelata y Gómez, 2012; Barrera y Li, 1996; García, 2015:  López y Barcelata, 2017; 
Musitu et al., 2001; Musitu y Cava, 2003; Rodríguez et al., 2016). Asimismo, aspectos tales como la 
supervisión, el control emocional, la satisfacción familiar entre otras, propician condiciones para 
el óptimo desarrollo psicológico y social de los adolescentes (Castro, Riesco y Bobadilla, 2016; Eve-
rri, Mancini & Fruggeri, 2015; Pereira et al., 2015; Plasencia, Eguiluz y Osorio, 2016, entre otros).

Este tipo de investigaciones permiten entender la influencia de la familia en la adquisición y pues-
ta en marcha de las habilidades en los adolescentes, a la vez que se reconoce qué aspectos familia-
res resultan ser más relevantes.
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