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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el período comprendido entre 2017 y 2023, la literatura bibliográfica latinoamericana 

ha abordado diversas tipologías familiares, identificando sus características y 

funcionamientos. Es por eso que, la presente revisión sistemática de literatura tiene como 

objetivo identificar las características de las tipologías y funcionamientos de las familias a 

partir de la revisión bibliográfica publicada en Latinoamérica a partir del año 2017 hasta el 

2023. Para ello, se hace uso de un tipo de diseño cualitativo con tipo de estudio histórico 

hermenéutico.  

En general, la literatura latinoamericana ha destacado la diversidad de tipologías familiares y 

sus respectivas dinámicas, reconociendo la importancia de comprender las particularidades de 

cada tipo de familia para brindar un apoyo adecuado desde diferentes ámbitos, como el 

educativo, el social y el de la salud. 

Como resultados principales, se determinó a la mayoría de familias nucleares en los distintos 

contextos, tanto educativos como en el de la salud como sistemas con una jerarquía clara 

donde predomina el diálogo directo y el apoyo mútuo, generando un ambiente de calma y de 

gran dinamismo. Además, la aparición de nuevas tipologías familiares, que generan otro tipo 

de funcionamientos con nuevas características que se adaptan al bienestar de cada uno de los 

integrantes del sistema familiar. 

Como principales conclusiones, se determinaron a las familias tradicionales como sistemas 

que perdurarán en el tiempo y que serán una base principal para la creación de nuevas 

tipologías familiares. Además, la creación de nuevas tipologías familiares enriquecerá la 

diversidad y la inclusión, promoviendo la aceptación de las diferencias en la sociedad y 

garantizando igualdad de derechos y oportunidades para cada miembro de la familia.  
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ABSTRAC 

During the period between 2017 and 2023, Latin American bibliographic literature has 

addressed various family typologies, identifying their characteristics and functioning. That is 

why the present systematic literature review aims to identify the characteristics of the 

typologies and functioning of families based on the bibliographic review published in Latin 

America from 2017 to 2023. To do so, use is made of a type of qualitative design with a 

hermeneutic type of historical study. 

In general, Latin American literature has highlighted the diversity of family typologies and 

their respective dynamics, recognizing the importance of understanding the particularities of 

each type of family to provide adequate support from different areas, such as education, social 

and health. 

As main results, the majority of nuclear families in different contexts, both educational and 

health, were determined as systems with a clear hierarchy where direct dialogue and mutual 

support predominate, generating an environment of calm and great dynamism. Furthermore, 

the emergence of new family typologies, which generate other types of functioning with new 

characteristics that adapt to the well-being of each of the members of the family system. 

As main conclusions, traditional families were determined as systems that will last over time 

and that will be a main basis for the creation of new family typologies. Furthermore, the 

creation of new family typologies will enrich diversity and inclusion, promoting acceptance 

of differences in society and guaranteeing equal rights and opportunities for each family 

member. 

 

Palabras clave: tipología familiar, familia, funcionamiento familiar. 
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Introducción 

     Colegio Colombiano de Psicólogos, (2023) “Las Familias son instituciones 

sociales dinámicas, no sólo por la gran variedad en su composición y estructura (nuclear, 

reconstituidas, pas de deux, monoparentales con jefatura femenina y masculina, 

multiculturales, trigeneracionales, conyugales, unipersonales, con padrastro o 

madrastra, en acordeón, con soporte, poliamorosas, cambiantes y más), sino por su 

capacidad de adaptarse y de reorganizarse en la medida que van experimentando los 

diversos cambios vitales de cada uno de sus miembros y del contexto en el cual se 

encuentran.” (p.6). Las familias son sistemas cambiantes por lo cual actualmente existen 

muchos tipos de familias, entre ellas las familias, tradicionales, reconstituidas, 

monoparentales, homosexuales y de otros tipos que difieren de los tradicionales, por lo 

tanto, nuestro objeto de investigación es reconocer las características de los diferentes 

tipos de familias que se encuentran documentadas en la literatura existente en 

Latinoamérica, teniendo en cuenta su estructura, funcionamiento y su desarrollo. Cabe 

anotar que la familia es fundamental en las relaciones personales que tenga cada 

individuo con su entorno, para Dubrin (2008) “las relaciones humanas siempre han 

existido y existirán, aunque en diferentes grados de intensidad y magnitud. Dadas las 

diferencias individuales, mientras dos o más personas compartan un tiempo y espacios 

comunes o persigan objetivos diferentes, existirán desajustes en el comportamiento 

humano” (p.20)., por esta razón, el encaminar la investigación hacia reconocer las 

características de los diferentes tipos de familia lo convierte en un tema de interés 

científico. 
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     Para el desarrollo de esta revisión sistemática de literatura se plantea una pregunta 

de investigación qué es: ¿Cuáles son las características de las tipologías familiares y su 

funcionamiento según la literatura publicada en Latinoamérica? 

     En coherencia para responder la pregunta de investigación se hace necesario 

realizar una búsqueda de información a través de una recopilación documental por 

medio de buscadores tales como Google Académico, Redalyc, Repository, Dialnet, 

REBID, Scielo, EBSCO; en cohesión con lo anterior, también se toma en cuenta para el 

desarrollo de la revisión sistemática de literatura, la unidad de análisis y la unidad de 

trabajo, que permitirán la recopilación de datos y la detallada elección de los mismos, 

permitiendo la correcta ejecución de la investigación y obteniendo los resultados 

esperados. 

·       Selección y delimitación del tema 

     Tipologías y funcionamiento familiar 

·   Campo de aplicación 

Campo Clínico 

     La Psicología Clínica se ha comprendido como un campo de especialización de la 

Psicología, que aplica los conocimientos y técnicas de ésta al estudio de la conducta humana, 

aquél que supone algún problema, necesidad o trastorno para la propia persona y/o para otros. 

Conducta es todo lo que el hombre hace o dice; además, está regulada por el medio social, de 

donde surgen las exigencias de los familiares, los amigos, los vecinos y configuran las 

motivaciones sociales de la conducta (Krivoy, 2009). Según lo anterior, el estudio de la 

conducta por parte de la Psicología Clínica se ha interesado principalmente en establecer un 

psicodiagnóstico, de cara a identificar el problema, analizar la condición del mismo, generar 
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una explicación, y un tratamiento para remediar el problema o si es posible prevenirlo. En 

este sentido, la Psicología Clínica, aún dentro de la Psicología, dispone de sus propios 

métodos, modelos y procedimientos, en particular, métodos psicodiagnósticos, modelos 

psicopatológicos y procedimientos psicoterapéuticos (Psicología clínica y psiquiatría, 2003). 

     Por otro lado, en la Psicología Clínica existen diversos enfoques de análisis del 

comportamiento, entre ellos el enfoque de la Psicología Clínica Sistémica que centra su 

análisis en las relaciones humanas, y así en la interacción entre los miembros de la familia y 

cómo estas interacciones pueden influir en el bienestar de cada miembro y en la dinámica 

familiar en general. Minuchin (2001) afirma que, “el mundo occidental se encuentra en un 

estado de transición, y la familia que siempre debe acomodarse a la sociedad, se modifica 

juntamente con él. Pero debido a las dificultades transicionales, la tarea psicosocial 

fundamental de la familia -apoyar a sus miembros- ha alcanzado más importancia que nunca” 

(p.79). De ahí que, la terapia sistémica puede ser muy útil para ayudar a las familias a superar 

problemas y conflictos, y mejorar su comunicación y relación. 

     En la Psicología Clínica Sistémica, se considera a la familia como un sistema en el que 

cada miembro está interconectado y cada uno influye en los demás, por ende se puede decir 

que, construir la salud mental familiar va en la función del apoyo a cada uno de los miembros 

de la familia y sus necesidades, es decir, las familias serán conscientes de las diferencias 

personales de cada uno y desde esta noción, se fomentará el sentido de pertenencia, 

protección e identidad familiar, presentándose como un gran sistema de apoyo y de impulso 

para que cada individuo construya su propio camino (Colegio Colombiano de Psicólogos, 

2023). 
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Línea de investigación 

    Es importante desarrollar investigaciones desde la línea denominada Psicología Clínica 

y de la Salud, teniendo en cuenta los factores demográficos que identifican a cada región, más 

aún cuando la región nariñense por su posición geográfica de cordillera, costa, frontera y 

aproximación amazónica la hace una región pluricultural y por ser una zona que en los 

últimos años ha sido asiento de grupos al margen de la ley lo que ha repercutido en la salud 

mental de sus habitantes.  

  La revisión sistemática de literatura identificó la mejor evidencia disponible, redujo la 

posibilidad de sesgo y la síntesis de datos: además, se dió importancia en el mejoramiento de 

la calidad de investigación sobre las características de las tipologías familiares y su 

funcionamiento según la literatura publicada en Latinoamérica (Universidad CESMAG, 2019) 

   Planteamiento del problema 

Descripción del problema 

     Las tipologías familiares son importantes, debido a la diversidad de estructuras 

familiares que existen en Latinoamérica. Según el Colegio Colombiano de Psicólogos (2023) 

“Las transformaciones que experimenta la familia están relacionadas con los cambios y las 

dinámicas de la sociedad; lo cual conlleva la creciente diversidad de formas y estilos de vida 

familiar. Esto trae como consecuencia que la familia nuclear tradicional haya dejado de ser un 

referente de modelo de familia y por eso hoy hablamos de familias: monoparentales, 

reconstituidas, homoparentales, extensas, unipersonales, conyugales, entre otras” (p.4). En la 

actualidad, la familia tradicional, compuesta por padre, madre e hijos, es solo una de las 

muchas formas de estructura familiar que existen en Latinoamérica. Los cambios culturales, 

sociales, políticos, entre otros, han contribuido a una amplia variedad de estructuras 
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familiares, incluyendo familias monoparentales, familias reconstituidas, familias 

homoparentales y demás. Según Minuchin y Fishman (2004) “la familia, es un sistema en 

permanente movimiento, en continuo cambio. No es una entidad estática, sino que está 

siempre en proceso de cambio, debido a que se encuentra sometida a demandas provenientes 

del interior y exterior” (p.34). De ahí que, es necesario estudiar y comprender estas diferentes 

tipologías familiares que pueden ayudar a desarrollar programas sociales que sean más 

inclusivos, efectivos y que se ajusten a las necesidades específicas de cada tipo de familia. 

Asimismo, es importante comprender cómo las diferentes estructuras familiares influyen en la 

dinámica y el funcionamiento de la familia, la salud y el bienestar de sus miembros. Teniendo 

en cuenta lo anterior, la salud es más que la ausencia de enfermedad. La promoción de la 

salud y la prevención de la enfermedad deben ser una prioridad personal y gubernamental y 

que cada individuo puede y debe esforzarse por alcanzar un estado de funcionamiento óptimo 

(kirkland, 2014). Respecto a lo anterior, es de gran importancia conocer acerca de las 

tipologías familiares porque se vinculan en gran medida a la salud mental de sus integrantes, 

ya que, los miembros del círculo familiar son los principales proveedores de bienestar para 

cada miembro de la familia. El Colegio Colombiano de Psicólogos (2023) afirma que, “una 

familia funciona si sus miembros se encuentran en un estado de bienestar que les permite 

llevar a cabo tareas claras, unos roles adecuados a su edad y sexo, donde pueden evolucionar 

según sus necesidades y aceptar las diferentes etapas evolutivas de los individuos y del 

sistema general llegando a una buena emancipación” (p. 15). Por lo tanto, es importante 

aclarar que el impacto del nivel de bienestar familiar puede variar de una persona a otra, 

dependiendo de su edad, personalidad o circunstancias individuales, pero, aun así, afecta a 

todo el grupo familiar ya que al establecerse vínculos cercanos éstos contribuyen al buen 

funcionamiento y equilibrio general de la unidad familiar. Un entorno familiar saludable y de 

apoyo puede fomentar la confianza, resiliencia y autoestima en los niños, adultos o adultos 
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mayores que se encuentren en un sistema familiar teniendo un impacto positivo en el 

crecimiento personal y en la capacidad para enfrentar desafíos y la toma de decisiones.  

   Al hacer una revisión preliminar de los artículos encontrados, se pudo identificar que hay 

una variedad de investigaciones en Latinoamérica sobre tipologías familiares que aportan de 

manera relevante información para comprender dicha diversidad; pero, hay muy pocas 

revisiones sistemáticas que permitan una mejor comprensión, resultados válidos y confiables. 

Por ello, se puede asumir que un buen resultado al problema, va en base a una mejor 

organización y actualización de la información existente, esto, para poder comprender de 

forma general y global el tema de las tipologías familiares.  

    Según Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008) la familia es “Un sistema de interrelación 

biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un 

número variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o 

adopción” (p.4). En Latinoamérica existe una gran diversidad de tipologías familiares que van 

desde la familia nuclear, tradicional, extendida, monoparental, homoparental, entre otras 

organizaciones familiares; es por ello que, estudiar éstas diferentes tipologías familiares y 

saber las razones por las que existen puede ayudar a desarrollar programas sociales que sean 

más inclusivos y efectivos.  

     Se propone realizar una revisión sistemática de literatura, toda vez que se identifica que 

existen actualmente cambios en las estructuras sociales entre las familias que son permanentes 

y que inciden en el desarrollo de cada una de las personas. 

     Según lo anterior, se manifiesta que, la vida familiar va cambiando y evolucionando, 

entendiendo así, que la evolución de la misma es continua y que ésta no puede ser tratada de 

una misma manera, ya que, han surgido diversas tipologías familiares. Benítez. (2017) 
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sostiene que “La familia debe pensarse según las condiciones históricas existentes. Por tanto, 

cualquier definición de familia ha de tener presente el factor temporal, o, dicho de otra 

manera: lo que hoy no es, quizá mañana lo sea” (p.67). 

     Para poder comprender las características de las tipologías familiares y su 

funcionamiento se recurrió a la revisión de distintos documentos que contienen la suficiente 

información que se llevarán a cabo por medio de métodos para la identificación, evaluación y 

sintetización de la evidencia, esto, con el fin de generar una visión general más completa y 

precisa sobre las características de las tipologías familiares y su funcionamiento según la 

literatura publicada en Latinoamérica. 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las características de las tipologías familiares y su funcionamiento según la 

literatura publicada en Latinoamérica en los años 2017 a 2023? 

Justificación 

     La novedad de estudiar las tipologías familiares en Latinoamérica radica en que, si bien 

se ha realizado investigación de todo tipo y en distintas partes del mundo sobre las distintas 

tipologías familiares, existen pocas revisiones sistemáticas de literatura que estén 

direccionadas a Latinoamérica; a su vez, las estructuras familiares son diferentes debido a las 

diversas culturas y tradiciones que existen en Latinoamérica, por lo que, es necesario la 

recopilación, evaluación y sintetización de toda la evidencia científica disponible, ayudando a 

identificar los patrones o discrepancias de la literatura existente y proporcionando una visión 

general y actualizada sobre las características de las tipologías familiares y su 

funcionamiento; además, la investigación en este tema puede aportar nuevos conocimientos y 

perspectivas sobre la relación entre la estructura familiar, la salud y el bienestar de sus 
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miembros; adicionalmente, se puede decir que la revisión sistemática de literatura es una 

herramienta valiosa para la toma de decisiones en distintos ámbitos, como la práctica clínica, 

la formulación de políticas de salud o la planificación de intervenciones, permitiendo a los 

profesionales tomar decisiones fundamentadas y basadas en la mejor evidencia disponible.  

     Del mismo modo, es viable el estudio de las tipologías familiares en Latinoamérica 

porque, existen varios motores de búsqueda, gran disponibilidad de datos e investigaciones 

previas que se han realizado y llevado a cabo en ésta misma. También, hay una gran facilidad 

de acceso a la información permitiendo una recopilación más eficiente de los datos necesarios 

para llevar a cabo la revisión sistemática de literatura. 

       Respecto al aporte social de la investigación sobre las características de las tipologías 

familiares y su funcionamiento en Latinoamérica se puede decir que sirve como base o 

sustento para próximas investigaciones en las distintas disciplinas tales como clínicas, 

sociales, educativas, etc. 

     En cuanto al aporte a la ciencia y a la línea investigativa de la salud puede contribuir  en 

tanto se construye un documento que puede ser orientador para los lectores interesados, que 

identifica  las características de las tipologías y funcionamientos familiares a partir de la 

revisión bibliográfica publicada en Latinoamérica a partir del año 2017 hasta el 2023 y 

expresa una  discusión de los hallazgos de los diferentes autores investigadores sobre el tema 

de interés y asimismo se generan recomendaciones para la línea de investigación del grupo de 

Perspectivas Psicológicas del  Programa de Psicología de la Universidad CESMAG. 

1.   Objetivos 

Objetivo  
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● Identificar las características de las tipologías y funcionamientos de las familias a partir 

de la revisión bibliográfica publicada en Latinoamérica a partir del año 2017 hasta el 

año 2023. 

Metodología 

Base de datos 

     La presente investigación toma en cuenta las bases de datos como Google Académico, 

Redalyc, Repository, Dialnet, REBID, Scielo, EBSCO 

Palabras claves 

    Para realizar la búsqueda de los documentos se lo hizo utilizando palabras claves como: 

tipología familiar, familia, funcionamiento familiar,  

Cadenas de Búsqueda. 

1 Familia + tipo 

2 Funcionamiento familiar 

3 Relaciones familiares 

4 Familia + monoparental  

5 Familia + extensa 

6 Familia + reconstituida 

7 Familia + Pas de Deux 

8 Familia + nuclear 
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9 Familia + acordeón 

10 Familia + dinky 

12 Familia + conyugal 

13 Familia + trigeneracional 

17 Familias con integrantes de tendencias suicidas  

18 Familias disfuncionales   

21 Familias + gestantes  

22 Familias + transnacionales  

24 familias multiespecie  

25 familias homoparentales 

Criterios de inclusión y exclusión 

    Para realizar la búsqueda de artículos o documentos sobre tipología familiar se establecen 

criterios como: 

Criterios de inclusión  

- Artículos publicados en la base de datos a partir del año 2017 hasta 2023. 

- Documentos publicados en Latinoamérica  

- Estudios de metodología cualitativa y/o cuantitativa. 

- Trabajos de grado de postgrado. 
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Criterios de exclusión  

- Revisiones documentales y revisiones sistemáticas de literatura o documentos con 

metodología diferente a la cuantitativa y cualitativa. 

- Documentos publicados en base de datos antes del 2017.  

- Documentos publicados en países diferentes a Latinoamérica. 

Tipo de estudio 

     El tipo de estudio es histórico hermenéutico, debido a que está determinado por el interés 

y la posición que el investigador asume frente a la realidad. Según, Arráez, Calles, & Moreno 

de Tovar (2006), consideran la hermenéutica “como una teoría general de interpretación, 

dedicada a la atenta indagación del autor y su obra textual, por tanto, quien quiere lograr la 

comprensión de un texto tiene que desplegar una actitud receptiva dispuesta a dejarse decir algo 

por el argumento. Pero esta receptividad no supone ni neutralidad frente a las cosas, ni auto 

anulación, sino que incluye una concertada incorporación de las propias ideas, opiniones y 

prejuicios previos del lector”. 

Según lo anterior, el estudio histórico hermenéutico en la revisión sistemática de literatura 

implica analizar la literatura relevante en su contexto histórico y cultural, y comprender cómo 

la interpretación de los textos ha evolucionado a lo largo del tiempo. Esto puede ayudar a los 

distintos investigadores a identificar patrones y tendencias en la literatura, así como a 

comprender mejor las diferentes perspectivas y enfoques utilizados para abordar el tema de 

investigación; asimismo, los futuros investigadores pueden identificar áreas que han recibido 

poca atención en el pasado y que podrían ser importantes para explorar en el futuro. En resumen, 

la aplicación del estudio histórico-hermenéutico puede enriquecer la revisión sistemática de 
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literatura al proporcionar una perspectiva más amplia y profunda del tema de estudio y ayudar 

a identificar áreas que necesitan más investigación. 

Tipo de diseño metodológico 

     Se utilizó un tipo de diseño cualitativo, debido a que se centra en la recopilación y análisis 

de datos no numéricos, tales como documentos que permitirán una comprensión más profunda 

y detallada de la problemática a estudiar. Fernández & Diaz (2002) sostienen que “La 

investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema 

de relaciones, su estructura dinámica” (p.1). En este sentido, el sistema de relaciones de las 

tipologías familiares son diversas y cambiantes, por lo que es necesario profundizar y 

contextualizar desde distintos puntos de vista o en este caso desde distintas investigaciones. 

Unidad de análisis  

      Los documentos de la unidad de análisis fueron revisados y la información relevante fue 

organizada en una base de datos en Excel; es así como, se ordenó en diferentes casillas la 

información de cada documento, tales como, año de publicación, país de publicación, motor de 

búsqueda, título, link del documento, palabras claves, y fecha en la que se realizó la búsqueda 

del documento. 

 La búsqueda inicial arrojó un aproximado de (67) artículos publicados en Latinoamérica 

que se relacionan con tipología y funcionamiento familiar, teniendo en cuenta los filtros 

añadidos y mencionados anteriormente se descartaron (29) documentos. 

 Unidad de trabajo 

     De la unidad de análisis correspondiente a 67 documentos, se eligieron 38 documentos 

que cumplen con los criterios de inclusión, se hizo una revisión de cada documento y se 
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procedió a la extracción y síntesis de datos relevantes de los estudios seleccionados en una base 

de datos de Excel la totalidad de 38 documentos, con el fin de documentar en detalle el informe 

a presentar en la mencionada fase en la modalidad revisión sistemática de literatura. 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

     La presente revisión sistemática de literatura plantea como instrumento de recolección de 

información una matriz bibliográfica (ver apéndice 1) construida en Excel por parte de la 

investigadora, en su contenido abarca fecha de publicación, autor, país, título y palabras clave 

de los artículos encontrados; de ésta manera se permite un mejor orden y efectividad a la hora 

de buscar y utilizar los documentos consultados; además, también se toma en cuenta las fichas 

RAE (ver apéndice 2 a 39) que ayuda a presentar la información detallada e importante sobre 

cada estudio investigado y que facilita los datos con mayor profundidad para la revisión 

sistemática de literatura. 

Identificación preliminar de los sub ejes temáticos 

     A partir de la revisión preliminar de la literatura, los sub - ejes temáticos que serán 

abordados son: 

1. Tipologías familiares 

2. Funcionamiento familiar: 

● Familia y escuela. 

● Familia y Salud. 

Elementos éticos y bioéticos 

Para realizar la investigación se tuvo en cuenta algunos de los parámetros normativos que 

rigen el ejercicio profesional del psicólogo dentro del código deontológico dispuesto en la ley 
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1090 de 2006. Resaltando que se considera ejercicio de la profesión toda actividad de 

enseñanza, aplicación e indicación del conocimiento psicológico y de sus técnicas específicas 

en; diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o interdisciplinaria, 

destinada al desarrollo, generación o aplicación del conocimiento que contribuya a la 

comprensión y aplicación de su objeto de estudio y a la implementación de su quehacer 

profesional, desde la perspectiva de las ciencias naturales y sociales. De la misma manera, el 

profesional que se dedique a la investigación es responsable del tema de estudio, la 

metodología, los materiales, análisis de sus conclusiones y resultados que se realicen en la 

misma. Por último, al realizar la investigación se evitará en lo posible basarse en información 

que se encuentre incompleta o encubierta, es por esto que, el manejo de datos provenientes de 

fuentes secundarias o terciarias se encontrarán adecuadamente referenciados y citados, 

haciendo valer los derechos de autor. (El Congreso de Colombia, 2006, art 3). 

Procedimiento de búsqueda de datos 

     Para realizar la búsqueda sistemática de información, en primer lugar, se hizo uso de 

buscadores tales como Google Académico, Redalyc, Repository, Dialnet, REDIB, Scielo, 

EBSCO, teniendo en cuenta las palabras claves: (Familia + tipo, funcionamiento familiar, 

relaciones familiares, familia + monoparental, familia + extensa, familia + reconstituida, 

familia + pax deus, familia + nuclear, familia + acordeón, familia + dinky, Familia + 

conyugal, Familia + trigeneracional, Familias con integrantes de tendencias suicidas, Familias 

disfuncionales, Familias + gestantes, Familias + transnacionales, familias multiespecie, 

familias homoparentales) esto con el fin de que el buscador arroje documentos exactos en 

aporte a la consecución del objetivo de investigación. 

 Después de seleccionar los documentos a utilizar, se los organizó en una base de datos de 

Excel que en cada columna contiene información relacionada con: el enfoque de cada una de 
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las investigaciones, país de publicación de los artículos, motor de búsqueda donde se 

encontraron cada uno de los artículos, nombre del estudio, link donde se pueden revisar los 

artículos, bibliografía que dé soporte y veracidad de las investigaciones, palabras claves de cada 

artículo, fecha de búsqueda que se realizó con cada una de las investigaciones. Para tener un 

mejor orden, se separó la matriz en dos hojas, una que lleva por nombre unidad de análisis y 

otra nombrada unidad de trabajo; en la hoja de unidad de análisis, se ubicaron todos los 

documentos encontrados con relación al tema de investigación en el proceso de la revisión 

sistemática de literatura y en la hoja de unidad de trabajo, se organizaron los documentos que 

cumplían con los criterios de inclusión aplicando además los criterios de exclusión y 

corresponden a los documentos empleados en la investigación. 

Análisis de resultados 

Para la presente investigación se identificaron como unidad de análisis 67 documentos, 

pero se emplearon para la realización de la revisión sistemática de literatura 38 documentos 

que cumplían con los criterios de inclusión y se eliminaron 29 documentos que se 

encontraban dentro de los criterios de exclusión (ver figura 1). 

 

 Figura 1   

Documentos 
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Elaborado por: Mishell Estefania Delgado Sarasty 

Fuente: Elaboración propia  

      

     Se tomaron en cuenta los motores de búsqueda para la revisión sistemática de literatura y 

se determinaron 24 documentos de Google académico, 3 de Repository, 5 de Dialnet, 1 de 

Redib, 3 de Scielo y 2 de Ebsco (ver figura 2). 

      

     Figura 2    
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Elaborado por: Mishell Estefania Delgado Sarasty 

Fuente: Elaboración propia  

 

     De lo anterior se identifica que la mayoría de documentos científicos sobre el tema reposan 

en el motor de búsqueda denominado Google académico. Por otra parte, para efectos de la 

presentación de los resultados de la investigación asociados directamente con el cumplimiento 

del objetivo principal, se hizo necesario reconocer los principales elementos encontrados en 

cada uno de los estudios que hacen parte de esta investigación para cada eje planteado, 

resaltando los autores, año de publicación, objetivo de la investigación, participantes, 
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metodología e instrumentos utilizados según la metodología. Por ello se expone en la tabla 1 

los principales resultados de los estudios incluidos para el sub eje de funcionamiento familiar.  

 

Tabla 1 

Resultados principales de los estudios - sub eje funcionamiento familiar 

Autores Año Objetivo principal 

de la investigación 

 Participantes Metodología Instrumentos 

Alzate, V., & 

Ballús, 

Elizabeth 

2021 Identificar estilos 

de apego y 

representaciones 

internas de 

adolescentes de 

familias 

homoparentales 

con una 

entrevista, la 

prueba proyectiva 

APS y el IPPA. 

Tres adolescentes: 

dos de género 

masculino y uno 

femenino, de 12, 

14 y 17 años, 

Cuantitativo  Entrevista 

semiestructurada. 

Attachment 

Pictures Story 

(APS). El APS, 

de Ballús et al. 

(2019a), es una 

adaptación de la 

prueba proyectiva 

Pata Negra de 

Corman (1989). 

Historias. 

Temas e 

identificaciones. 

Inventario de 

Apego con Padres 

y Pares (IPPA). 

Azuara, Y. 

O., Herrera, 

R. F. G., 

Espinoza, E. 

M., 

Villalobos, N. 

A. A., & 

Mata, D. L 

2020 Determinar la 

asociación entre 

tipología y 

disfuncionalidad 

familiar en 

familias 

mexicanas con 

adolescentes. 

437 familias  Cualitativo APGAR familiar 

Barón, D. 

Tamargo, 

T.O. 

2020 Identificar la 

relación entre el 

divorcio 

emocional, el 

68 familias de la 

ciudad de Pinar 

del Río. 

Mixto Entrevista 

individual. 
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conflicto 

coparental, el 

parentaje paralelo 

y los conflictos 

familiares que se 

manifiestan a 

partir de la 

inclusión del 

padrastro o la 

madrastra en la 

convivencia. 

 Entrevista 

familiar. 

Escala de 

valoración 

familiar. 

Un lugar para 

cada miembro de 

tu familia. 

La Curva de la 

vida familiar. 

Dibujo temático 

de la familia 

aplicado a los 

niños entre cinco 

y diez años. 

Botero, O. M. 

Diaz, G. S. 

Marmolejo, 

O. N. 

Buendica, 

M.G. 

2018 Conocer la 

relación entre las 

tipologías y la 

dinámica 

relacional en las 

familias. 

Niños, niñas y 

padres de familia. 

Cualitativo  Grupo focal y una 

entrevista 

estructurada 

según escala de 

liker. 

Cáceres, K. 

Moreno, C 

2017 Analizar la 

dinámica familiar 

de las familias 

reconstituidas, es 

decir, la unión de 

una pareja en la 

cual alguno de los 

dos tiene hijos de 

la primera 

relación. 

Tres familias 

reconstituidas, en 

el escenario 

geográfico del 

Distrito de David. 

Cualitativo Dos entrevistas 

semiestructuradas, 

una para los hijos 

y otra para los 

padres: con 

preguntas 

abiertas. 

Técnica historia 

de vida. 

Calderon 

Peche, N. S., 

& Castañeda 

Sanchez, C. J 

2023 Determinar la 

relación entre 

violencia 

conyugal y 

autoestima en 

padres de familia 

de una institución 

educativa de la 

ciudad de 

110 padres de 

familia. 

Cuantitativo Cuestionario de 

violencia 

conyugal de Paco 

(2007). 

Escala de 

autoestima de 

Rosenberg. 
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Cajamarca – 

2022. 

Carmona 

Pérez, E., 

Zapata Puerta, 

M., & López 

Pulgarín, S. 

E. 

2019 Conocer los 

significados que 

tiene la mascota 

en la dinámica 

familiar de tres 

familias 

pertenecientes al 

grupo Canicross 

del municipio de 

Bello- Antioquia. 

Tres familias 

pertenecientes al 

grupo Canicross 

del municipio de 

Bello- Antioquia. 

Cualitativo Láminas 

(diseñadas por las 

investigadoras). 

Entrevistas. 

Colcha de retazos. 

Dominguez, 

C. Gonzalez, 

D. Navarrete, 

D. Zicavo, N. 

2019 Conocer la 

percepción que 

tienen las madres 

de familias 

monoparentales de 

la mencionada 

ciudad, sobre la 

parentalización 

como medio para 

mantener el 

equilibrio familiar. 

4 familias. Cualitativo Entrevistas 

semiestructuradas. 

Duque-

Giraldo, J. C. 

2021 Identificar las 

características de 

las dinámicas 

familiares desde la 

perspectiva de sus 

tipologías, las 

pautas de crianza y 

la comunicación 

de un grupo de 

familias del Peñol. 

46 personas Cualitativo Guía – Taller, para 

la recolección de 

información. 

Fiorini, M.C. 

Bardagi, M.P. 

Guisso, L. 

Crepaldi, M. 

2021 Analizar las 

relaciones entre el 

funcionamiento 

familiar y la 

diferenciación del 

yo en estudiantes 

universitarios 

brasileños. 

800 estudiantes de 

pregrado, de 

ambos sexos, con 

una edad 

promedio de 22 a 

27 años. 

Cuantitativo Cuestionario 

sociodemográfico. 

Escala de 

Evaluación de 

Flexibilidad y 

Cohesión Familiar 

(FACES IV - 

Escalas de 

Evaluación de 
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Adaptabilidad y 

Cohesión 

Familiar) (Olson 

& Gorall, 2006. 

Escala de 

autoinforme 

compuesta por 62 

ítems, evalúa 

funcionamiento 

familiar. 

Heredia, C.J 

Caile, B.Y. 

2018 Enfatizar acerca 

de los tipos y 

subsistemas del 

funcionamiento 

familiar, e 

identificar los 

estilos de 

comunicación más 

relevantes del 

núcleo familiar. 

Familias variadas. Cualitativo Observación 

psicológica. 

Intriago, J. 2023 Conocer las 

realidades a las 

que se enfrentan 

las mujeres cabeza 

de familias 

monoparentales 

en las 

dimensiones de 

salud, psicológica 

y social frente a su 

situación de 

monoparentalidad. 

40 mujeres en 

condición de 

monoparentalidad. 

Cualitativo Instrumento de 23 

preguntas, 

distribuidas en 3 

dimensiones 

(biológico, 

psicológico y 

social), con 18 

indicadores 

(salud, 

sentimientos, 

emociones, 

laboral, vivienda 

y entorno, 

violencia, redes 

de apoyo, crianza 

de los hijos, 

organización del 

hogar, género, 

aceptación social, 

economía y estilo 

de vida). 

Irueste, P. 

Guatrochi, M. 

Pacheco, S. 

2020 Conocer la 

diversidad en los 

tipos de familia 

Familias diversas Cualitativo Observación 

psicológica. 
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Delfederico, 

F. 

actuales, 

repensando y 

revisando sus 

subsistemas, 

límites y 

fronteras. 

Milagros, V. 

A. L., María, 

Á. M. I., de la 

Caridad, P. 

M. D., & 

Ashly, C. N 

2019 Caracterizar al 

adulto mayor 

maltratado en su 

medio familiar del 

sector Durán de la 

ciudad de 

Guayaquil, que es 

atendido en la 

modalidad 

atención diurna de 

la Fundación 

NURTAC 

35 adultos 

mayores de 65 

años. 

Cuantitativo Entrevista. 

Índice de Katz,  

Autoestima 

Coopersmith. 

FF-SIL. 

Montalvo, E. 

& Berrio E. 

2020 Resaltar los 

factores familiares 

enfatizando las 

pautas de crianza, 

que inciden de 

forma negativa en 

la realización del 

proyecto de vida, 

de los 

adolescentes del 

Centro de 

Desarrollo 

Integral 

Generación de 

Reyes ubicado en 

el barrio 29 de 

noviembre 

corregimiento de 

Nueva Colonia - 

Turbo Antioquia. 

16 adolescentes. Cualitativo Observación 

psicológica. 

La entrevista. 

Grupo focal. 

Documentos. 

Registros. 

Otero RIM, 

López MY, 

Matos MA, et 

al 

2017 Caracterizar el 

bienestar 

psicológico de los 

adultos mayores 

que conviven en 

familias extensas 

del Consultorio 

24 sujetos 

comprendidas 

entre 60 y 70 

años; que 

convivan en 

familias extensas. 

Mixto Escala de 

Bienestar 

Psicológico. 

Cuestionario “Mi 

visión personal”. 
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Médico 17-12, 

pertenecientes al 

policlínico 

Universitario 

“Chiqui Gómez 

Lubián”, Santa 

Clara. Cuba. 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

Perez, F. Y. 

Apupalo, Ch. 

M. Creagh, B, 

I. 

2018 Determinar la 

influencia del 

funcionamiento 

familiar y la 

conducta sexual 

de riesgo en 

adolescentes de la 

comunidad de 

Yanayacu. 

71 adolescentes 

entre 14 y 19 años 

de la comunidad 

de Yanayacu. 

Mixto Encuesta sobre la 

vida sexual del 

adolescente. 

Ficha familiar 

para clasificar a la 

familia del 

adolescente según 

su ontogénesis 

(nuclear, extensa 

o ampliada). 

Test FF-SIL del 

funcionamiento 

familiar. 

Pérez, R., & 

Soledad, L. 

2019 Analizar las 

dinámicas de la 

familia 

transnacional a 

partir de las 

relaciones de sus 

integrantes luego 

de emigrar a Chile 

en la ciudad de 

Concepción. 

Familias 

migrantes 

Transnacionales 

que residen en la 

comuna de 

concepción con 

una estadía no 

menor a 1 año. 

Cualitativo Entrevista semi-

estructurada 

 

 

 

 

Robayo, E. P. 2019 Conocer las 

características 

sociodemográficas 

de las mujeres en 

cada tipología de 

hogar y los 

cambios que han 

tenido entre 2000 

y 2015 en 

Colombia, a partir 

de los datos de la 

Encuesta Nacional 

de Demografía y 

Mujeres 

Colombianas 

Mixto Encuestas de 

Demografía y 

Salud (ENDS) 

aplicada a una 

muestra de 

hogares, entre 

2000 y 2015 en 

Colombia. 



29 

 

 

 

Salud (de ahora en 

adelante ENDS). 

Santos 

Morocho, J., 

Guerrero 

Narbajo, Y., 

Rosario 

Quiroz, F., & 

Arias Rivera, 

S. 

2019 Caracterizar la 

comunicación en 

familias nucleares 

con hijos 

adolescentes, 

como ente 

vinculante dentro 

del sistema 

familiar.   

10 familias 

nucleares con 

hijos adolescentes 

entre 13 y 17 

años. 

Cualitativo Entrevistas 

circulares. 

Guía de tópicos 

de grupos focales. 

Escala de 

Comunicación 

Familiar. 

Torres 

Santander, K. 

J. 

2020 Determinar el 

riesgo de 

depresión 

posparto y su 

relación con la 

funcionalidad 

familiar en 

gestantes. Centro 

de Salud Venus de 

Valdivia, en el 

año 2020. 

67 gestantes. Cuantitativo Escala de 

depresión 

posparto de 

Edimburgo. 

APGAR Familiar. 

     Fuente: elaboración propia.  

A partir de lo expuesto anteriormente, se destaca que los funcionamientos familiares 

responden a las diversas tipologías de las mismas, debido a las dinámicas presentes en cada 

una de ellas. Es fundamental considerar que no existe una única forma o una forma correcta 

de ser una familia, ya que cada una es única y puede encontrar su propio método de 

funcionamiento, ya sea de manera saludable y satisfactoria o no. 

Tomando en cuenta a (Robayo, 2019; Duque, 2021; Azuara y Herrera, 2020; Botero y 

Diaz, 2018; Ortiz y Diaz, 2020; Perez y Apupalo, 2018; Irueste y Guatrochi, 2020; Fiorini y 

Bardagi, 2021; Santos y Morocho, 2019) se puede concluir que en la familia nuclear 

predomina la afectividad y jerarquía clara. Así, el diálogo directo y el apoyo mutuo son 

aspectos importantes en la funcionalidad familiar en este tipo de estructura. Se destaca que la 

familia nuclear según la literatura se percibe como un modelo organizado de familia, por otro 
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lado, puede existir una disminución en la diversidad de roles y modelos de comportamiento, 

ya que los niños tienen menos exposición a otros parientes.  

Caso contrario a la familia extensa, ya que, según la literatura de Otero, López, Matos, et al 

(2017) predomina por ser un sistema desorganizado y con muchos factores de riesgo como el 

maltrato físico y psicológico, invalidación emocional, parentalización, límites difusos, que 

afectan a los niños, adolescentes o integrantes como tal por la falta de autoridad, 

desautorización, mala comunicación y una unión casi imperceptible. Aun así, la familia 

extensa no solo se ve reflejada por desventajas, ya que, al ser una familia compuesta por más 

integrantes, permite un mayor apoyo y ayuda en la crianza de los hijos debido a una red más 

amplia de familiares involucrados, una mayor diversidad de roles y modelos de 

comportamiento, ya que, los niños tienen contacto con diferentes generaciones y parientes. 

Aun así, no solamente existen este tipo de familias tradicionales, ya que, a medida que pasa 

el tiempo son más las estructuras que se van generando debido a la extensa diversidad 

cultural. Una de ellas son las familias unipersonales, debido a que actualmente los objetivos 

de vida de cada persona no siempre son dedicarse al hogar o crear una familia, más bien, se 

centran en obtener logros para sí mismos y obtener un mayor nivel educativo. Cabe destacar 

que las familias unipersonales también pueden presentar una posible sensación de soledad y 

aislamiento, ya que, existe una mayor carga de responsabilidades y tareas domésticas al no 

contar con la ayuda de otros miembros de la familia. 

Se toman en cuenta las familias homoparentales como parte de la nueva diversidad 

familiar, que en la actualidad son mucho más comunes. Según la literatura de Alzate y Ballús 

(2021) existen opiniones divididas, ya que, por un lado se cataloga a estas familias con 

dificultades en el ejercicio de la autoridad, multiplicidad de roles, problemas de 

comportamiento, disposición a la transgresión y menor cantidad de modelos de referencia y 
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apoyo social específico para familias homoparentales y por otro lado, se manifiesta que se 

establece un apego seguro con sus hijos e hijas igual que otros adolescentes de familias 

tradicionales y diversas, generando una mayor tolerancia y apertura hacia la diversidad y la no 

conformidad de género y potenciando relaciones sólidas y afectivas basadas en el amor y la 

elección consciente. 

Otra estructura familiar que ha surgido recientemente es la familia transnacional, que se 

refiere a las familias que han tenido que abandonar sus sistemas familiares por varias razones, 

como migrar o buscar mejores oportunidades en otros lugares. Respecto al estudio de Pérez y 

Soledad (2019) se puede concluir que, aunque haya una ausencia física, no interfiere en su 

relación con los hijos o con los miembros de la familia en general, ya que siempre buscan 

cómo mantener contacto o tener comunicación constante. Aun así, la separación de los 

miembros de la familia puede generar sentimientos de soledad o añoranza. 

Por último, se toman en cuenta las familias multiespecie, que tienen un nuevo integrante en 

su estructura, pero no humano sino animal, en este caso, las mascotas. Los estudios realizados 

por Carmona, Zapata y López (2019) nos hablan de un antes y un después de la llegada de 

una mascota al hogar. Esto se debe a que los integrantes de un sistema familiar relacionan a su 

mascota con amor, alegría, compañía, dinamismo, unión y un miembro de la familia. La 

mascota se convierte en un puente que ha permitido que los integrantes fortalezcan los canales 

de comunicación y así su relación familiar; pero, también existen ciertos obstáculos que 

afectan a estas familias, tales como, la necesidad de invertir tiempo, dinero y recursos en el 

cuidado de las mascotas, incluyendo alimentación, atención veterinaria y actividades de 
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cuidado diario; también, posibles alergias o problemas de salud relacionados con la 

convivencia de la mascota. 

Por su parte se hace necesario avanzar con la presentación de los resultados del sub eje 

familia y escuela, tal como se indica en la tabla 2.  

Tabla 2    

Resultados principales de los estudios - sub eje familia y escuela 

Autores Año Objetivo 

principal de la 

investigación 

Participantes Metodología Instrumentos 

Ballesteros 

Lopez, R., 

Guzman 

Devoz, M., & 

Herrera 

Herrera, Y. 

2019 Determinar la 

relación entre la 

tipología, 

funcionalidad 

familiar y 

rendimiento 

académico en 

niños y niñas 

del grado 

primero y 

segundo de la 

institución 

educativa en la 

ciudad 

Cartagena de 

indias. 

Niños y niñas 

del grado 

primero y 

segundo de la 

institución 

educativa en 

la ciudad 

Cartagena de 

indias. 

Cuantitativo Se utilizó una 

encuesta 

conformada 

por trece 

preguntas y 

para 

determinar la 

funcionalidad 

familiar se usó 

el APGAR 

familiar. 

Benalcázar 

Delgado, K. 

M., & 

Campoverde 

Campoverde, 

A. F. 

2021 Caracterizar el 

funcionamiento 

familiar en las 

diferentes 

tipologías 

familiares en el 

contexto del 

COVID-19 de 

los estudiantes 

del quinto año 

de Educación 

Básica de una 

Institución 

37 familias de 

los 

estudiantes 

del quinto año 

de Educación 

Básica 

perteneciente

s a la 

Institución 

Educativa 

Privada del 

cantón Piñas. 

Mixto  Se utilizó como 

cuestionario de 

funcionamient

o familiar FF-

SIL que mide: 

cohesión, 

armonía, 

afectividad, 

comunicación 

familiar y se 

utilizó 

entrevistas. 
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Educativa 

Privada del 

cantón Piñas. 

Estrada, G. 

Mamani, H, J. 

2020 Establecer la 

relación que 

existe entre el 

funcionamiento 

familiar y los 

niveles de logro 

de aprendizaje 

de los 

estudiantes de 

la Institución 

Educativa 

Alipio Ponce 

Vásquez de 

Puerto 

Maldonado. 

98 estudiantes 

del quinto y 

sexto grado 

del nivel 

primario 

Cuantitativo Encuesta. 

Escala de 

Evaluación de 

Cohesión y 

Adaptabilidad 

Familiar. 

Acta 

consolidada de 

evaluación 

integral del 

nivel primario. 

 

Matienzo M. 2020 Determinar la 

relación entre 

funcionamiento 

familiar y 

conductas 

antisociales en 

estudiantes de 

una institución 

educativa de 

Lima Norte. 

198 

estudiantes de 

ambos sexos, 

cuyas edades 

oscilaron 

entre 14 y 18 

años. 

Cuantitativo Escala de 

Cohesión y 

Adaptabilidad 

Familiar 

(FACES III). 

Cuestionario 

de Conductas 

A-D. 

Palacios 

Rodríguez, K y 

Taborda 

Restrepo, J. 

2020 Establecer la 

influencia que 

tiene el 

funcionamiento 

familiar en las 

variables de 

ansiedad y 

Motivacion 

deportiva 

17 jugadores 

entre las 

edades de 11 a 

13 años 

Cuantitativo Prueba de 

percepción del 

funcionamient

o familiar (FF-

SIL). 

Escala de 

Motivación 

Deportiva 

(EMD). 

Inventario de 

Ansiedad 

Rasgo y 

Ansiedad 

Estado (STAI). 
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Ruiz, K. D., & 

Briones, M. F. 

B. 

2020 Analizar el 

impacto que 

tiene la 

disfunción 

familiar en el 

comportamient

o de los 

estudiantes de 

la Unidad 

Educativa 

fiscal “Salinas” 

del cantón San 

Vicente. 

Estudiantes 

de la Unidad 

Educativa 

fiscal 

“Salinas” del 

cantón San 

Vicente. 

Mixto Encuesta. 

Observación 

psicológica. 

Sierra, S.M. 

Rincón, C.F. 

2019 Describir la 

asociación 

entre tipología 

familiar y 

desempeño 

neuropsicológi

co en 

prescolares. 

120 

prescolares de 

3 a 5 años de 

un colegio 

privado 

Cuantitativo  Batería 

neuropsicológi

ca para 

preescolares 

(BANPE).  

Ficha de datos 

socio 

demográficos. 

     Fuente: elaboración propia.  

De lo anterior (Benalcazar y Campoverde, 2021; Ruiz y Briones, 2020) destacan que la 

funcionalidad familiar en el contexto escolar es un factor crucial para el bienestar y el éxito 

académico de los estudiantes, señalan que la familia juega un papel activo y se espera una 

gestión positiva en la educación de los hijos, en donde se crea un entorno de apoyo que 

fomenta el aprendizaje y el desarrollo integral. Un gran ejemplo de la influencia de la familia 

en la escuela o colegio, son las familias que practican el homeschooling, un modelo de 

aprendizaje donde el funcionamiento puede variar considerablemente según las circunstancias 

individuales y las preferencias de cada familia. Las familias que practican el homeschooling 

suelen disfrutar de una mayor flexibilidad en cuanto a horarios y métodos de enseñanza, 

adaptando el horario escolar a las necesidades individuales de cada niño y a las circunstancias 

familiares, en este caso, son los padres los que asumen un papel central en la educación de sus 
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hijos, esto implica planificar y proporcionar la instrucción, así como supervisar el progreso 

académico y brindar apoyo emocional y social. La educación en el hogar puede fomentar un 

fuerte sentido de unidad familiar, ya que los niños pasan mucho tiempo interactuando y 

aprendiendo junto a sus padres y hermanos; aunque se puede decir que, en la mayoría de los 

casos, la principal encargada de compartir conocimientos suele ser la madre, que como lo 

indica Ballesteros (2019) quienes tienen mayor participación en el proceso formativo de los 

niños y niñas son sus madres, amas de casa, que por lo general tienden a ser las principales 

educadoras del hogar. Es importante tener en cuenta que el homeschooling no es adecuado 

para todas las familias, y que cada familia aborda esta forma de educación de manera única. 

Además, las regulaciones y requisitos para el homeschooling varían según el país y el estado, 

por lo que es importante que las familias que consideren esta opción se informen sobre las 

leyes locales y busquen apoyo y recursos adecuados. 

Para Matienzo (2020) el tener padres que trabajan se aproxima con un funcionamiento 

familiar balanceado, ya que el estado emocional de un padre satisfecho laboralmente se 

trasladará al hogar y así mismo del niño a la escuela o del adolescente al colegio, ya que, por 

lo general, el menor siempre acude a la observación e imitación de sus pares en la escuela.  

Una familia funcional en el contexto escolar según el estudio de Estrada y Mamani (2020) 

implica que los padres o tutores legales participen de manera activa en la vida educativa de 

sus hijos, esto incluye, asistir a reuniones, eventos escolares, supervisar las tareas en conjunto 

con el progreso académico, brindar un ambiente propicio para el estudio en el hogar y 

establecer una comunicación abierta y efectiva con los docentes que les permita estar 

informados sobre el progreso escolar de sus hijos con el fin de ofrecer una ayuda adicional, 

establecer metas realistas y motivarlos en su aprendizaje; además, una comunicación abierta 

permitirá detectar y abordar cualquier problema o dificultad que pueda surgir en el contexto 
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escolar, generando en el niño una mejor manera de expresarse, de escuchar activamente, 

respetar opiniones diferentes y resolver conflictos de manera adecuada, habilidades que serán 

fundamentales para establecer relaciones positivas con sus compañeros, maestros y otras 

personas en su entorno escolar. 

Tomando en cuenta a Sierra y Rincón (2019) la funcionalidad familiar se ve reflejada en el 

contexto escolar, se observan varios beneficios, los estudiantes tienden a tener un mayor 

rendimiento académico, ya que cuentan con el apoyo y la motivación necesarios para alcanzar 

sus metas educativas. Además, tienen una mayor probabilidad de asistir regularmente a la 

escuela, lo que contribuye a una menor tasa de ausentismo y deserción escolar. 

Por su parte se hace necesario avanzar con la presentación de los resultados del sub eje 

familia y salud, tal como se indica en la tabla 3.  

Tabla 3   

Resultados principales de los estudios - sub eje familia y salud 

Autores Año Objetivo 

principal de la 

investigación 

Participantes Metodología Instrumentos 

Altuzarra 

Murillo, R. 

R. 

2019 Establecer   la   

relación   entre   

el   tipo de 

funcionamiento 

familiar y la 

tendencia al 

riesgo suicida en 

adolescentes de 

nivel secundario 

que asisten al 

colegio José 

Manuel 

Belgrano, turno 

tarde, de la 

403 

estudiantes, y 

la muestra fue 

de 197 

estudiantes.   

Mixto Inventario (test   

psicológico) para 

la tendencia    

suicida y 

funcionamiento 

familiar. 

Escala de 

tendencia suicida 

de Poldinger. 

Funcionamiento 

familiar FACE III. 
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ciudad de 

Tarija. 

Alvines, D. 

Suarez, C. 

Matta, S. 

H. 

Carcausto, 

W. 

2021 determinar la 

prevalencia de 

obesidad y 

sobrepeso según 

el tipo de 

familia y el 

riesgo de 

adquirir 

enfermedades 

no transmisibles 

(ENT). 

514 

participantes  

Cuantitativo Los sujetos 

participantes 

fueron 

identificados de 

manera 

retrospectiva a 

partir de las fichas 

de salud de los 

estudiantes. La 

obesidad y 

sobrepeso se 

determinaron a 

partir del índice de 

masa corporal 

(IMC) y para el 

riesgo de adquirir 

ENT se empleó el 

perímetro 

abdominal (PA). 

Benítez, 

J.L. 

Puente, 

J.V. 

2021 Determinar la 

depresión 

postparto y su 

relación con la 

tipología 

familiar, en el 

centro de salud 

INNFA, cantón 

Morona año 

2020 – 2021. 

Mujeres en 

periodo de 

postparto que 

acuden a 

control al 

centro de 

salud INNFA 

del cantón 

Morona, año 

2020 - 2021 

Cuantitativo Encuesta anónima 

elaborada por las 

investigadoras que 

contiene datos 

personales 

generales de edad, 

instrucción de la 

paciente, estado 

civil, etnia, 

además la 

identificación de 

tipología familiar. 

Test de 

Edimburgo. 

Castaño, C. 

J. Páez, C. 

M. 

2019 Analizar la 

relación entre 

variables 

familiares 

(funcionalidad 

familiar, 

satisfacción 

familiar y 

tipología 

318 

estudiantes de 

pregrado. 

Cualitativo Apgar familiar 

(Forero, 

Avendaño, Duarte 

y Campo, 2006). 

Escala de 

satisfacción 
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familiar) y 

conductas 

adictivas 

(consumo de 

alcohol, 

sustancias 

psicoactivas 

ilícitas, adicción 

a internet), en 

estudiantes de 

pregrado de una 

universidad de 

Manizales. 

familiar (Olson et 

al, 1989). 

Escala EAIL 

(Lam-Figueroa et 

al, 2011).  

Cuestionario 

Audit. 

Cuestionario 

DAST. 

García, D. 

García, G. 

2020 Determinar la 

relación entre 

Funcionamiento 

Familiar y 

Ansiedad 

Estado-Rasgo. 

212 

adolescentes. 

Cuantitativo 

 

 

Escala de 

Cohesión y 

Adaptabilidad 

Familiar (FACES 

IV). 

Inventario de 

Ansiedad Estado-

Rasgo (IDARE). 

González 

RM, 

Martínez 

GL, Ferrer 

LDM. 

2017 Caracterizar el 

funcionamiento 

de las familias 

de escolares con 

intento suicida. 

8 familias de 

escolares 

atendidos por 

intento 

suicida en el 

Policlínico 

Universitario 

"Marta 

Abreu". 

Cualitativo Revisión de 

historias clínicas. 

Entrevistas. 

Completamiento 

de frases. 

Historietas 

gráficas. 

Dibujo de tema 

sugerido. 

Cuestionario 

sobre violencia 

intrafamiliar. 

Test de 

funcionamiento 

familiar FF-SIL. 

Hamdan 

Rodríguez, 

2019 Determinar la 

tipología 

Los niños- 

niñas que 

Mixto Ficha 

Sociodemográfica, 
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M, Polo 

Payares, E 

y 

Escamilla, 

J. 

familiar, 

condiciones de 

vivienda y la 

percepción de la 

calidad de vida 

de niños-niñas 

que conviven 

con asma en dos 

instituciones de 

salud de la 

ciudad de 

Cartagena, 

Colombia. 

asistieron a 

los servicios 

de 

neumología 

de dos 

instituciones 

de atención 

pediátricas de 

la ciudad, una 

mixta 

(privadas y 

publica) y una 

privada, 

dentro de los 

meses marzo 

a junio del 

2018. 

Ficha tipología 

familiar y 

condiciones de la 

vivienda, 

Cuestionario Auto 

aplicado de 

Calidad de Vida 

para niños- niñas 

con imágenes 

(AUQUEI) de 

Dazord y 

Magnificat (1997), 

adaptado al 

español por 

Fernández y Cols 

(2000), adaptado 

para población 

infantil escolar de 

Cartagena por 

Noreña, Mercado, 

Ripoll y Montaño 

(2017) (19) con 30 

ítems. 

Játiva 

Fustillos, 

M. A. 

2017 Describir la 

estructura y el 

funcionamiento 

de la familia de 

origen en 

pacientes con 

consumo 

problemático de 

alcohol y otras 

drogas del 

Centro 

Especializado 

en el 

Tratamiento a 

personas con 

consumo 

problemático de 

Alcohol y otras 

Drogas. 

Participantes 

de entre 18 a 

55 años y sus 

familias. 

Cuantitativo Genograma 

familiar. 

Family 

Adaptability and 

Cohesion 

Evaluation Scale 

(FACES III) 

Sánchez 

Márquez, 

N. I., & 

Bilbao 

2018 Describir la 

estructura 

familiar antes y 

después del 

9 familias  Cualitativo  Análisis 

documental. 
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Fuentes, D. 

B. 

diagnóstico a 

partir del 

genograma 

familiar 

Entrevista a los 

familiares del 

paciente 

diagnosticado, 

empleando 

preguntas abiertas 

y codificadas. 

     Fuente: elaboración propia.  

De lo anterior es posible concluir que una familia funcional en el contexto de salud se 

caracteriza por tener una comunicación abierta y efectiva, establece límites claros y saludables, 

toma decisiones en conjunto, se apoya mutuamente y tiene habilidades de resolución de 

problemas, pero más aún, se preocupa por la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades, fomentando estilos de vida saludables y apoyando el acceso a la atención médica 

adecuada. 

El diagnóstico de la enfermedad genera cambios estructurales y funcionales que como se 

indican en los estudios de (Hamdan, Polo y Escamilla, 2019; Alvines, Suárez, Matta y 

Carcausto, 2021; Benitez y Puente, 2021; García y Rodríguez, 2020; Gonzáles, Martínez y 

Ferrer, 2017; Altuzarra, 2019; Castaño y Páez, 2019; Sánchez y Bilbao, 2018) alteran la 

dinámica familiar, los cuales están estrechamente relacionados con el ciclo vital personal y 

familiar, el grado de deterioro y el estadio en que se encuentra el paciente. La tipología familiar 

y los vínculos afectivos establecidos antes del diagnóstico son determinantes para el 

afrontamiento de situaciones que generan crisis e inestabilidad dentro del núcleo, así como al 

cuidador primario. 

La funcionalidad familiar puede tener un impacto significativo en la salud y el bienestar de 

sus miembros. Una familia funcional puede brindar apoyo emocional y práctico durante 

enfermedades o situaciones de estrés, promover comportamientos saludables, ayudar a 
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mantener la adherencia al tratamiento médico y proporcionar un entorno seguro y estable para 

la recuperación. 

Respecto al estudio de Játiva (2017) nos habla sobre el consumo de alcohol o drogas, 

presentando a la familia nuclear como la familia en la que más se manifiestan este tipo de 

problemas, a pesar de que este tipo de familia sea el ideal se observa que las dinámicas y 

problemáticas internas repercuten en el desarrollo de sus miembros. Las familias 

disfuncionales, pueden tener problemas de comunicación, falta de apoyo o dinámicas 

destructivas resultando en un impacto negativo en la salud de sus miembros. La falta de apoyo 

familiar puede dificultar la gestión de enfermedades crónicas, aumentar el estrés y afectar la 

salud mental de los individuos, dirigiendo a sus miembros a conductas o rutinas riesgosas para 

la salud de la persona, tales como, el consumo de SPA o riesgo suicida. 

Discusión 

Los estudios incluidos en esta revisión sistemática de literatura revelan una amplia variedad 

de tipologías familiares presentes en la literatura, como familias nucleares, monoparentales, 

extensas, homoparentales, reconstituida, disfuncionales, transnacionales, multiespecie, entre 

otras. Estas tipologías han demostrado tener una influencia significativa en la funcionalidad 

familiar, con algunas investigaciones apuntando a que las familias nucleares tienden a presentar 

mayores niveles de cohesión y adaptabilidad en comparación con otras tipologías. Sin embargo, 

es importante destacar que la funcionalidad familiar es un constructo complejo que va más allá 

de la tipología familiar y está influenciado por una variedad de factores contextuales, 

socioculturales y económicos. 

Tomando en cuenta lo anterior, la familia nuclear se caracteriza por la toma de decisiones 

que suelen ser compartidas entre ambos padres y por la división equitativa de responsabilidades 
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entre padres e hijos, es por esto que, ha sido la tipología principal de la sociedad por muchos 

años, ya que en su gran mayoría proporciona un entorno estable para la crianza de los hijos. Sin 

embargo, es importante reconocer que las familias nucleares pueden variar en términos de roles 

de género y dinámicas familiares; por esta razón, la diversidad dentro de esta estructura es 

fundamental para comprender cambiantes de la sociedad.  

A medida que pasa el tiempo nos encontramos con la familia monoparental que cada vez se 

hace más presente en la actualidad, encabezadas por un solo progenitor, ya sea por divorcio, 

viudez u otras circunstancias, éste tipo de familia enfrenta desafíos particulares, como la 

conciliación entre el trabajo y la vida familiar, la crianza de los hijos sin el apoyo de una pareja 

y posibles dificultades económicas; respecto a lo anterior, es necesario reconocer y apoyar a 

estas familias para garantizar que puedan funcionar de manera efectiva y proporcionar un 

entorno estable para sus hijos. 

También se toma en cuenta como una de las familias tradicionales, la familia extensa o 

conocida como familia ampliada, que incluyen a parientes cercanos, además de los padres e 

hijos nucleares. Estas familias tienden a compartir responsabilidades y recursos, lo que puede 

brindar un fuerte sistema de apoyo para sus miembros. Una gran ventaja de esta estructura 

radica en la red de apoyo adicional que puede proporcionar a sus miembros, especialmente en 

situaciones de necesidad.  

Se hace necesario la introducción de las familias tradicionales para poder dar paso a las 

familias modernas, esto, porque alguna vez las familias modernas fueron parte o hicieron parte 

de las tradicionales y de este modo hay rutinas, comportamientos y pensamientos que se 

adquirieron en sus anteriores familias y que se retoman en las nuevas estructuras, adaptándolas 

a su nuevo proceso de vida y adquiriendo la capacidad de generar nuevas relaciones familiares 

significativas.  
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Las familias transnacionales, multiespecie y homoparentales son formas no tradicionales de 

estructuras familiares que desafían las concepciones convencionales de lo que constituye la 

familia. Las familias transnacionales se componen de miembros que residen en diferentes países 

debido a la migración, el trabajo o la educación. Estas familias enfrentan desafíos únicos como, 

la separación física, las barreras lingüísticas y culturales y las dificultades para mantener la 

cohesión familiar a través de las fronteras; sin embargo, también pueden ofrecer oportunidades 

en términos de diversidad cultural, exposición a diferentes perspectivas y la posibilidad de 

establecer redes de apoyo en múltiples países.  

En cuanto a las familias multiespecie, incluyen a personas que tienen mascotas como parte 

integral de su núcleo familiar. Estas mascotas son consideradas como miembros de la familia y 

reciben cuidados, amor y atención igual o mayor que cada uno de las personas que hacen parte 

de la familia. La relevancia de las familias multiespecie radica en su capacidad para promover 

el bienestar emocional y físico de las personas, así como en su contribución a la comprensión 

de la empatía y la responsabilidad hacia otras formas de vida en la sociedad. 

Y por último tenemos a la familia homoparental que están encabezadas por padres del mismo 

sexo que crían a sus hijos juntos. Estas familias desafían las nociones tradicionales de género y 

parentalidad, y a menudo enfrentan desafíos legales, sociales y culturales en muchas partes del 

mundo; sin embargo, los estudios investigados han demostrado que los niños criados por padres 

del mismo sexo no difieren en su desarrollo, bienestar o ajuste psicológico en comparación con 

aquellos criados por padres de distinto sexo. Es por esto, que la relevancia de las familias 

homoparentales en la sociedad radica en su contribución a la diversidad familiar, la promoción 

de la igualdad y la representación de modelos parentales alternativos. 

Estas formas no tradicionales de estructuras familiares desafían y enriquecen la diversidad 

familiar en la sociedad, promoviendo la inclusión, la comprensión y la aceptación de las 
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diferencias en una sociedad cada vez más globalizada y diversa; es por eso que, en un futuro 

veremos reflejado la evolución de las actitudes sociales y las leyes que reconocen y protegen a 

una amplia gama de estructuras familiares, garantizando igualdad de derechos y oportunidades 

para todos los miembros de la familia, independientemente de su estructura, así mismo, se verá 

reflejado  la flexibilidad en los roles y responsabilidades de género, permitiendo a los miembros 

de la familia compartir equitativamente el trabajo doméstico, la crianza de los hijos y las 

responsabilidades financieras.  

Hay que tener en cuenta que los vacíos emocionales no se deben al tipo de familia al que 

pertenezcan los integrantes, más bien, se deben a los factores de dinámica relacional, tales como 

comunicación deficiente que lleva a malos entendidos o conflictos no resueltos, falta de apoyo 

emocional o abuso emocional que puede dejar un vacío en la dinámica relacional de la familia  

y por ultimo una pérdida de autoridad que interfieren en la sociabilidad o comunicación del 

niño, esto, ya que es la primera infancia la que abarca el desarrollo de la persona; etapa en la 

cual, los padres o cuidadores proporcionan los elementos necesarios para construir la 

personalidad del niño, cuya interpretación dependerá del progreso que la persona logre alcanzar 

a lo largo de su vida.  

A pesar de los hallazgos significativos obtenidos en esta revisión, la mayoría de los estudios 

se han llevado a cabo en entornos específicos, lo que limita la generalización de los resultados 

a otras poblaciones u otras familias de la misma tipología. 

 

Conclusiones 

La diversidad de tipologías familiares refleja la complejidad de las estructuras familiares en 

la sociedad contemporánea. Es crucial reconocer que, si bien emergen nuevas estructuras 
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familiares, las formas tradicionales seguirán teniendo una influencia significativa en su 

desarrollo. Las interacciones entre las estructuras familiares tradicionales y modernas 

demuestran la continuidad de ciertos valores y dinámicas familiares a lo largo de la existencia 

del ser humano, al tiempo que permiten la evolución y adaptación de las familias a los cambios 

sociales y culturales. Esta interconexión entre lo tradicional y lo moderno resalta la importancia 

de comprender y apreciar la diversidad de las familias en la sociedad actual, así como la 

necesidad de promover la inclusión y el respeto hacia todas las formas de estructuras familiares. 

Es por esto que, tipologías familiares como la nuclear, monoparental, reconstituida, 

unipersonal, homoparental, trasnacional y multiespecie tienen características distintivas que 

reflejan la diversidad de las estructuras familiares en la sociedad, características que son 

importantes en diferentes contextos sociales, ya que influyen en la crianza de los hijos, el apoyo 

emocional y la estabilidad familiar; así mismo, afrontan retos que ponen a prueba el 

funcionamiento, las relaciones e interacciones que incluyen cambios en la estructura familiar, 

roles cambiantes, presiones externas, dificultades de comunicación y conflictos 

intergeneracionales, entre otros. Es por esto que, al priorizar la comunicación afectiva, la 

adaptabilidad, la búsqueda de apoyo externo y la promoción del respeto y la empatía en las 

relaciones familiares fortalecerán su unidad, promoverán el bienestar emocional de sus 

miembros y permitirá la superación de los distintos desafíos que enfrentan en la sociedad actual. 

En relación con la salud, los hallazgos sugieren que una familia funcional se preocupa por 

la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, aun así, existe el riesgo de que en 

las distintas tipologías familiares se presenten factores de riesgo como el consumo de alcohol o 

de SPA que interfieran en el bienestar de los integrantes y que conlleve a una disfuncionalidad 

familiar. Es importante reconocer que las disparidades en la salud no son determinadas 

únicamente por la tipología familiar, sino que también están influenciadas por otros factores, 

como el acceso a la atención médica, el apoyo social y económico, entre otros. Las familias que 
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brindan un entorno de apoyo emocional tienden a promover la salud mental positiva en sus 

miembros. Por el contrario, las familias con dinámicas disfuncionales pueden contribuir al 

estrés, la ansiedad y otros problemas de salud mental. También es importante tener en cuenta 

que la funcionalidad familiar en el área de la salud puede variar según las circunstancias 

individuales y culturales, lo que puede considerarse funcional en una cultura o familia, puede 

no serlo en otra.  

En cuanto a la familia y escuela los datos analizados sugieren que las tipologías familiares 

pueden tener un impacto en el rendimiento académico y el comportamiento escolar de los niños. 

Por ejemplo, algunos estudios sugieren que los niños de familias nucleares tienden a tener un 

desempeño escolar ligeramente superior en comparación con los niños de familias 

monoparentales. No obstante, es fundamental tener en cuenta que el rendimiento académico es 

influenciado por una amplia gama de factores, como el nivel educativo de los padres, el entorno 

socioeconómico, el apoyo familiar, la estructura familiar, la disponibilidad de recursos y el 

apoyo comunitario, factores que pueden influir en la capacidad de la familia para participar 

activamente en la educación de sus hijos. 

En resumen, el tipo de familia y su funcionamiento pueden tener efectos importantes en el 

bienestar general de sus miembros, incluyendo su salud física y mental, así como su éxito 

educativo. Es importante tener en cuenta que, las familias tradicionales seguirán siendo la base 

o ejemplo de otro tipo de familias y con ellas se arraigarán ciertas tradiciones que a las personas 

o miembros de las familias les cueste cambiarlas o renovarlas, presentando cierta rigidez en los 

roles de género con el padre como proveedor principal y la madre como cuidadora principal, 

limitando las oportunidades de desarrollo personal y profesional de los individuos, así como 

reforzar estereotipos de género; es por eso que, la importancia radica en comprender las 

dinámicas familiares y cómo estas pueden influir en diferentes aspectos de la vida de sus 
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miembros para poder proporcionar el apoyo necesario y promover entornos familiares 

saludables. 

Cada estructura familiar se ve reflejada en la diversidad de experiencias familiares y las 

necesidades específicas que surgen de cada tipología; reconocer y comprender estas diferencias 

es fundamental para desarrollar políticas y programas que apoyen a las familias en su diversidad 

y promuevan armonía y bienestar dentro de cada una de las estructuras. 

Recomendaciones 

Como recomendaciones a la Universidad CESMAG, va en base a promover la diversidad 

brindando capacitación al personal docente y administrativo sobre las diferentes tipologías 

familiares, sus características y las implicaciones que podrían tener en el ámbito educativo, esto 

puede incluir, talleres, seminarios o material educativo inclusivo; además de, incluirlos en el 

plan de estudios de la facultad de ciencias sociales y humanas, así como de licenciaturas 

referentes al tema. 

En cuanto a las recomendaciones dirigidas al grupo de investigación psicológica 

(perspectivas psicológicas), es fundamental que los grupos de investigación psicológica se 

esfuercen por incluir una amplia gama de tipologías familiares en sus estudios, permitiendo 

obtener una comprensión más completa de las dinámicas familiares y de sus efectos en la salud 

mental y el bienestar de los individuos. También, la difusión de información actualizada y 

precisa sobre las tipologías familiares contribuirá a reducir estigmas y prejuicios que 

fomentarán entornos más inclusivos y comprensivos. 

Al Programa de Psicología, puede enriquecer su plan de estudios incluyendo asignaturas 

específicas sobre la diversidad de tipologías familiares y su impacto en el desarrollo 

psicológico, esto ayudará a futuros psicólogos a comprender mejor las dinámicas familiares. 
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También, promover la investigación sobre las tipologías familiares contribuirá en la ampliación 

del conocimiento en este campo, lo que a su vez puede llevar a la identificación de nuevas 

estrategias de intervención. En cuanto al campo de la salud, integrar la teoría de sistemas 

familiares y la terapia familiar, con un enfoque en cómo las dinámicas familiares pueden influir 

en la salud mental y el bienestar de los individuos proporcionando a los estudiantes habilidades 

para evaluar el funcionamiento familiar, identificar patrones de comunicación, roles familiares, 

niveles de cohesión y adaptabilidad, y otros factores que puedan influir en la salud mental de 

los miembros de la familia. Por último en cuanto al campo educativo,  proporcionar 

capacitación en estrategias de intervención familiar en entornos educativos, como la resolución 

de conflictos familiares, la colaboración en la elaboración de planes de intervención para 

estudiantes con necesidades especiales, y la educación parental, enseñando a los futuros 

psicólogos cómo colaborar con las familias de los estudiantes para apoyar el desarrollo 

académico y socioemocional de los niños, incluyendo estrategias para establecer una 

comunicación efectiva y construir relaciones de confianza. 

Para los investigadores, estudiar las implicaciones de las diferentes tipologías familiares 

conlleva a comprender cómo las diversas tipologías familiares afectan la salud mental y el 

bienestar de los individuos, lo que podría contribuir al desarrollo de intervenciones más 

específicas y efectivas. Los investigadores, también pueden divulgar sus hallazgos de manera 

accesible para el público en general, para fomentar una mayor comprensión y aceptación de la 

diversidad familiar. 

En cuanto a las familias, buscar apoyo psicológico para desafíos que enfrentan relacionados 

con su tipología familiar pueden beneficiar para comprender y manejar mejor las dinámicas 

familiares, además de fomentar la comunicación abierta y el entendimiento mutuo entre los 
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miembros de la familia, independientemente de su tipología, puede contribuir a relaciones 

familiares más saludables. 

Para los psicólogos clínicos, se hace necesario la formación continua y actualizada sobre las 

diversas tipologías familiares y como estas pueden afectar la salud mental de los miembros de 

la familia, esto, para proporcionar intervenciones más efectivas y culturalmente sensibles. 

 Respecto a las instituciones educativas, pueden fomentar un ambiente inclusivo al reconocer 

y respetar la diversidad de las tipologías familiares entre sus estudiantes, padres y personal; 

además de, proporcionar capacitación al personal educativo sobre la diversidad familiar y cómo 

apoyar a los estudiantes provenientes de diferentes tipos de familias puede contribuir a crear 

entornos más comprensivos y acogedores. También, se puede proporcionar material educativo 

y recursos que reflejen la diversidad de las tipologías familiares, esto puede incluir libros, 

videos, actividades y otros recursos que representen una amplia gama de experiencias 

familiares. Se toma como última recomendación a las instituciones educativas, desarrollar 

políticas institucionales que reconozcan y respalden a las diferentes tipologías familiares, 

garantizando la igualdad de trato y oportunidades para todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Por último, las instituciones sanitarias pueden beneficiarse de programas de sensibilización 

y formación sobre diversidad familiar, de modo que los profesionales de la salud estén mejor 

preparados para comprender y atender las necesidades específicas de diferentes tipologías 

familiares; esto, es especialmente relevante en el contexto de la terapia familiar, donde es 

crucial comprender la dinámica interna de cada tipo de familia. Las instituciones sanitarias 

deben considerar la adaptación de sus servicios para atender las necesidades específicas de las 

diferentes tipologías familiares. Por ejemplo, es importante ofrecer orientación y apoyo 

específico para padres solteros, asesoramiento para familias en proceso de adopción, o servicios 
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de apoyo para familias con miembros LGBTQ+; esto puede incluir terapia familiar, 

asesoramiento individualizado, o grupos de apoyo que aborden las necesidades específicas de 

cada tipología familiar. 

Estas recomendaciones buscan promover una mayor comprensión y atención a la diversidad 

de las tipologías familiares, tanto desde la investigación como desde la práctica clínica y escolar 

con el objetivo de mejorar el bienestar de todos los miembros de la familia, independientemente 

de su estructura. 
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Orientaron en caracterizar la funcionalidad que muestran las familias en el contexto 

del COVID-19, en sus diferentes tipologías familiares, buscaron entender cómo esta 

crisis paranormativa modificó las dinámicas familiares y a su vez fortalecer esas 

relaciones familiares con cada uno de los miembros del núcleo familiar. Los resultados 

de la investigación demostraron que la funcionalidad familiar encontrada en las 

tipologías nuclear, monoparental, extendida y reconstruidas, es funcional, 

moderadamente funcional, disfuncional y severamente disfuncional en las familias de 

los estudiantes de quinto año de educación General Básica de una Institución Educativa 

Privada del cantón Piñas. 

3.      Metodología 

Cuantitativo y cualitativo 

4.      Conclusiones 

Se presentan las conclusiones derivadas del estudio. En este apartado no se establecen 

comentarios u opiniones de las personas que realizan el RAE. 

• Se puede señalar que la Cohesión familiar es aquella dimensión que evalúa el grado en 

que los miembros de la familia están separados o conectados entre sí y son capaces de 

apoyarse unos a otros. Es decir que se define como el vínculo emocional entre los 

miembros. Se encuentra en el estudio que el mayor porcentaje de las familias que refieren 

que entre todos toman decisiones importantes en la familia además de apoyarse cuando 

alguien tiene problemas en la familia, son el tipo de familia nuclear, en menor porcentaje 

se encuentran las familias reconstituidas. 

• La familia es por lo general un sistema funcional que permite satisfacer las 

necesidades que se generan durante el ciclo vital dotando al sistema de un equilibrio 

dinámico y una estabilidad básica y permanente. La familia será disfuncional cuando 

existen conflictos entre sus integrantes de acuerdo a las normas de convivencia, la calidad 

de la interacción, el reparto de poder y la cercanía de los valores compartidos; conviene 

señalar que el 11% de las familias de nuestro estudio son disfuncionales y 8% 

severamente disfuncionales, cabe señalar que en ambos niveles de disfuncionalidad 

encontramos los diferentes tipos (nuclear, extendida, monoparental, reconstituida). 
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2.      Contenidos 

Su investigación busca describir y analizar las características de las mujeres según la 

tipología del hogar en la que viven, entre el año 2000 al 2015. Las fuentes de información 

son las Encuestas de Demografía y Salud (ENDS) del 2000, 2005, 2010 y 2015, las cuales 

incluyen una clasificación de la tipología de hogar, obtenida con base en el parentesco con 

el jefe del hogar. Los hogares se clasifican en unipersonales, nucleares, extensos y 

compuestos. 

3.      Metodología 

Cuantitativo y cualitativo 

4.      Conclusiones 
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• A partir de los resultados presentados en el documento, se evidencia que, de manera 

análoga a como se describió en los antecedentes con relación a los cambios en los hogares 

para periodos anteriores del año 2000, un incremento en los hogares unipersonales, parejas 

sin hijos y hogares incompletos (extensos- nucleares). Asimismo, se identifica una 

disminución de los hogares completos. Lo anterior, demuestra que, desde los estudios de 

1995, las tendencias se han mantenido en Colombia. 

La disminución de los hogares completos (extensos- nucleares) se debe en gran medida 

al rol que desempeña la mujer, ligado en gran parte al incremento de su nivel educativo. 

Lo anterior, les ha permitido vincularse al área laboral y crear un proyecto de vida externo 

a únicamente el cuidado y la responsabilidad del hogar. Adicionalmente, ha generado una 

disminución en la fecundidad, provocando una disminución en el número de hijos por 

mujer, así como de la prolongación de la maternidad. Por otra parte, se observa que las 

uniones de pareja han cambiado en varios aspectos: 1) Su fin no es únicamente la 

reproducción; 2) La formalidad de la unión disminuye, ya que cada es más frecuente la 

unión libre; 3) Las separaciones y/o Los divorcios aumentaron; 4) El número de uniones 

ha incrementado. 

En síntesis, la diversificación de las estructuras de la tipología de hogar en Colombia ha 

implicado un aumento de los hogares unipersonales, la disminución de los hogares 

nucleares completos y el crecimiento de los hogares incompletos con jefatura femenina 

(tanto extensos como nucleares). Sin embargo, la intensidad y los patrones específicos de 

tales cambios presentan una amplia heterogeneidad. Como se presentó en el Capítulo 4, 

los cambios observados en los extremos de la distribución del ingreso y nivel educativo 

son muy diferentes. El aumento de hogares no tradicionales, como los unipersonales y los 

incompletos (extensos nucleares), es un fenómeno característico de las mujeres que tienen 

mayor nivel económico y un mayor nivel educativo. 
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2.      Contenidos 

Su investigación busca generar una reflexión alrededor de la familia en el municipio 

de El Peñol, allí a través de las variables: tipos de familia, el papel de la mujer y del 

hombre, utilización del tiempo libre, comunicación y las dinámicas familiares con todo 

lo que ello conlleva, se convierten en el propósito de la indagación, con el objeto de 

desencadenar y proponer una mirada a la familia desde diferentes perspectivas. Ellos 

pueden introducir la discusión que esta pesquisa pretende plantear, en la medida que 

genera un referente, que podría servir como punto de partida para buscar pistas sobre la 

realidad actual de la familia Peñolense y su devenir. 

3.      Metodología 

Cualitativo 

4.      Conclusiones 
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-          Las otras tipologías familiares que se empiezan a manifestar con fuerza en El 

Peñol: (Homoparentales y Monoparentales extendidas), nos abre la puerta a 

amplias reflexiones donde no solamente se requiere determinar la posición ante la 

diversidad sexual, más también ante el papel de las figuras paternas y maternas y 

el resultado de lo que ello significa en la instauración de la personalidad de los 

hijos. 

-          La estructura familiar monoparental, crea condiciones no convenientes para la 

educación de los hijos, posibilitando unas dinámicas familiares con: Dificultades 

en el ejercicio de la autoridad, multiplicidad de roles, dejar los hijos al cuidado de 

otros, problemas de comportamiento y disposición a la transgresión. 

Elaborado por: Mishell Estefania Delgado Sarasty  

Revisado por: Mg. Mery Stefhania Torres Hernández 

Fecha de elaboración del RAE: 31/03/2023 

Apéndice 5 

¿influye la tipología familiar en su dinámica relacional? 
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Título del documento: ¿influye la tipología familiar en su dinámica relacional? 
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Contreras,  M.  (s.f.). Villarreal Montoya, C. (2007). 

2.      Contenidos 

El artículo muestra los resultados de un proceso investigativo que tuvo como objetivo 

principal conocer la relación entre las tipologías y la dinámica relacional en las familias.  

Para ello se consideraron las siguientes categorías:  comunicación, afectividad y 

jerarquía.  De este modo, se muestra a lo largo del texto la manera como se expresan 

estos aspectos, según las tipologías familiares:  nuclear, extensa, compuesta   y   

monoparental.   Sus   resultados   permiten   vislumbrar metodologías y estrategias 

incluyentes en las prácticas pedagógicas, para acompañar la diversidad familiar y sus 

múltiples retos. 

 

3.      Metodología 

Cualitativo 
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 4.      Conclusiones 

-          La sociedad está enmarcada por las diferentes clases de familias. Todas 

aportan situaciones muy positivas para el fortalecimiento de la sociedad; sin 

embargo, se encuentran otras en el proceso de mejorar y acomodarse al  sistema  

para  que  todo  lo  relacionado  con  la  familia  sea  mejor.  Las  familias  

nucleares  son  fortalecidas  en  comunicación,  afectividad  y  jerarquía, porque la 

mayoría busca una estabilidad y algunos de los dos progenitores  son llamados  

para  cubrir  esa  área.  En  las  familias  extensa  y  compuesta,  es  una  lucha  

constante  conseguir  el  equilibrio,  pues  surgen diversos aspectos que no ayudan 

para que en su totalidad haya funcionalidad;  no  obstante,  hay  excepciones  en  

las  cuales  salen  a  flote  por las dinámicas en las que se desenvuelven, pero 

existen otras en las que esos factores influyen demasiado y es cuando los hijos son 

los más afectados. Frente a lo anterior se concluye que las tipologías familiares 

trabajadas como la monoparental, la extensa, la compuesta y la nuclear, presentan 

ciertas  similitudes  no  en  su  estructura,  sino  en  sus  dinámicas;  incluso, la 

afectividad y la comunicación van de la mano y son importantes para trabajar en 

torno al mejoramiento o el perfilamiento positivo que se viene construyendo en los 

hogares. 

-          En los resultados de las familias nucleares se encontró que, aunque ambos 

padres casi no están presentes al mismo tiempo en el hogar, siempre existe alguno 

de los dos que toma el mando y ejerce la autoridad; sus hijos(as) lo tienen muy 

claro y reconocen la autoridad y las consecuencias que trae consigo no obedecer 

una norma o una orden. No sucede igual para el caso de  las  familias  extensas  y  

monoparentales,  en  las  cuales  los  hijos(as)  son  cuidados por uno de los padres 

o por los abuelos; en este caso, el referente de autoridad se diluye por la 

desautorización  e intromisión que padecen. 

-          Es  importante  aclarar  que  uno  y  otro  tipo  de  familia  no  determina  los  

vacíos  emocionales,  la  falta  de  afectividad,  la  pérdida  de  las  líneas  de  

autoridad o los problemas de comunicación; es más la manera en que se tejen las 

relaciones y la implementación de modelos de crianza que poco a poco van 

interfiriendo en la socialización de los niños(as). 

-          Con los hallazgos de esta investigación, queda despejado el panorama frente a 

las creencias erróneas que asocian la familia nuclear con la funcionalidad. Tal 

como se muestra en estos resultados, son principalmente los factores de dinámica 

relacional los que pueden evidenciar indicios de condiciones de mayor 

favorabilidad para la función socializadora que tiene la familia, en especial durante 

la primera infancia. 

 Elaborado por: Mishell Estefania Delgado Sarasty  

Revisado por: Mg. Mery Stefhania Torres Hernández 

Fecha de elaboración del RAE: 02/04/2023 
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Apéndice 6 

Tipología familiar, condiciones de vivienda y la percepción de la calidad de vida de niños-
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escuela. Vázquez M, Buceta J. 

 2.      Contenidos 

El objetivo del artículo es determinar la tipología familiar, condiciones de vivienda y la 

percepción de la calidad de vida de niños-niñas que conviven con ASMA en dos 

instituciones de salud de la ciudad de Cartagena, Colombia. midió la percepción de la 

calidad de vida, tipología familiar y condiciones de vivienda en niños – niñas de 6 a 11 años, 

que asistieron a los servicios de dos instituciones de atención pediátricas de la ciudad, dentro 

de los meses marzo a junio del 2018. El censo total de los casos descritos fue de 89 

pacientes. El muestreo fue no probabilístico y que cumplía con los criterios de inclusión y 

que asistieron a las dos instituciones. Se utilizó como instrumentos, la ficha 

Sociodemográfica, ficha de tipología familiar y condiciones de la vivienda y el Cuestionario 

Auto aplicado de Calidad de Vida para niños- niñas con imágenes (AUQUEI), adaptado 

para población infantil escolar de Cartagena por Noreña y cols (2017). 
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3.      Metodología 

Cualitativo y cuantitativo 

 4.      Conclusiones 

-          Con relación a la tipología familiar, la identificación de la familia mayormente 

encontrada fue nuclear completa con el 34% (26) seguido de nuclear incompleta con 

el 20% (15) 

-          El presente estudio encontró que lo que corresponde a un 41% de niñas y niños 

encuestados no perciben calidad de vida en torno a la vida familiar (Ver tabla 4.1). 

Cabe destacar que un 36% reportó tener una percepción positiva de la dimensión vida 

familiar. En efecto, esto es muy importante debido a que la familia del paciente 

asmátic será quien proporcione soporte al niño para aprender a controlar su 

enfermedad. 
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Autor (es): Ortiz, D. E. Diaz, B. K. Estupiñan, R. L. 
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Palabras clave: Tipología, familia, niños, desarrollo psicosocial. 

1.      Fuentes 

Abarca,  M.  (2003). Arriagada, I. (2008). CDN (2016). DUDH.(s/f). Hernández,  M  y 

Crespo,  M. INEC. (2010). OBN. (2013). ONU (2018). Simkin, H, Becerra, G. (2013). 

Trabucchi,  A  (2008). UNICEF (2004). Viladrich, P (1994). 

2.      Contenidos 

El presente trabajo surge como resultado de un estudio realizado por una estudiante de 

la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas en el año 2013, respecto a la Influencia del tipo de familia en el desarrollo 

psicosocial de los niños (as) de 5-10 años del sector 50 casas de la ciudad y Cantón de 

Esmeralda. El tema es relevante y se hizo desde un enfoque de la tipología familiar 

porque su estudio deviene en el conocimiento de la realidad existencial de un grupo de 

familias de un sector vulnerable de la localidad. El objetivo es conocer el impacto del 

tipo de familia en el desarrollo psicosocial de los niños (as) de 5- 10 años de la parroquia 

Simón Plata Torres, en el sector 50 Casas del Cantón Esmeraldas. 

A  partir  de  los  resultados  las conclusiones  expresan  que  la  familia  nuclear 

continúa  ocupando  un  papel  preponderante en  el sector 50 casas del Cantón 

Esmeraldas, en relación con las otras tipologías, especialmente con las familias  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7435317#:~:text=A%20partir%20de%20los%20resultados,sustento%20del%20hogar%2C%20con%20una
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7435317#:~:text=A%20partir%20de%20los%20resultados,sustento%20del%20hogar%2C%20con%20una
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monoparentales  y  las  familias  extensas,  los  padres  son  sustento  del  hogar,  con  

una ocupación que no garantiza estabilidad laboral; asimismo acompañan a los niño en 

el proceso de formación académica, asisten de manera regular a la institución educativa 

y apoyan a los niños en sus tareas escolares, lo cual es un factor importante en el 

desarrollo psicosocial del niño. 

3.      Metodología 

Cualitativo 

4.      Conclusiones 

-          Luego de haber realizado la investigación, se ha comprobado que en su 

mayoría las familias que residen en el sector 50 casas del Cantón Esmeraldas son 

familias nucleares (36%), que hacen parte de la diversidad de la familia. Se pudo 

constatar que mayoritariamente la ocupación u oficio de los responsables de la 

economía familiar, se desempeña en el sector informal, lo cual no garantiza 

estabilidad laboral de las personas. 

-          Otro hallazgo importante en estas familias es que el 38% de los padres señala 

que tienen una relación estable, lo cual contribuye favorablemente al desarrollo 

psicosocial del niño. 

-          Se  concluye  que  la  familia  nuclear  continúa  ocupando  un  papel  

preponderante  en  el  sector  50 casas del Cantón Esmeraldas, en relación con las 

otras tipologías, especialmente con las familias monoparentales y las familias 

extensas, los padres son sustento del hogar,  pero la ocupación que realizan  no  

garantiza  estabilidad  laboral;  asimismo  acompañan  a  los  niño  en  el  proceso  

de formación académica asistiendo de manera regular a la institución educativa y 

apoyan a los niños en sus tareas escolares, lo cual es un factor importante en el 

desarrollo psicosocial del niño. 
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2.      Contenidos 

El objetivo de su trabajo fue determinar la influencia del funcionamiento familiar y la 

conducta sexual de riesgo en adolescentes de la comunidad de Yanayacu. 

Por lo que el 49,3% habían iniciado su vida sexual; las conductas de riesgo 

identificadas fueron: inicio temprano de la vida sexual, no uso de preservativo y más de 

dos parejas sexuales con una P < 0,05, según sexo. En cuanto al conocimiento de 

prevención de estas conductas, mencionaron en su mayoría al preservativo, pero menos 

de 40% lo practicaban; 54% de adolescentes con vida sexual pertenecían a familias 

disfuncionales y moderadamente funcionales con una tipología familiar ampliada y 

extensa. 

3.      Metodología 

Cualitativo y cuantitativo 

4.      Conclusiones 
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-          La familia con adolescentes se ve tensionada y enfrentada a una serie de 

situaciones complejas; como resultado surgen familias disfuncionales, cuyos 

integrantes no solo viven perturbaciones de valores, sino tienen dificultad de 

asumir la autocrítica. Las características del funcionamiento familiar, constituyen 

un factor predisponente en las conductas sexuales de riesgo en la adolescencia; es 

decir, las características positivas o negativas del funcionamiento familiar 

potencian o inhiben las autoevaluaciones positivas del adolescente en los distintos 

dominios de su vida (familia, escuela, sociabilidad y apariencia física), a su vez 

importantes predictores del inicio de la vida sexual de los adolescentes. 

-          Entre los 71 adolescentes, 58% pertenece a familias extensas y ampliadas; en 

estas últimas, 66% de los adolescentes iniciaron la vida sexual. Este 

comportamiento se debe a que, en este tipo de familias, los adolescentes reciben 

poca atención por sus progenitores o tutores, pues con frecuencia, el centro de 

atención son los nuevos integrantes (nietos). 

-          Es preocupante conocer que la mayoría de adolescentes que inició su vida 

sexual pertenezca a familias de riesgo, teniendo en cuenta que un porcentaje 

considerable de adolescentes viven con familiares (tíos, abuelos, hermanos, otros) 

quienes expresan no tener la “suficiente confianza y habilidades para hablar de 

temas relacionados con la sexualidad” y que “estos temas deber ser abordados por 

sus padres”. En este contexto, los padres o tutores han perdido autoridad y 

habilidades para el cuidado y desarrollo de sus hijos. Los adolescentes, en su 

mayoría, no perciben buena comunicación, unión y adaptabilidad con sus padres o 

tutores. Por un lado, manifiestan sobreprotección y control excesivo que no 

permiten que el joven decida de forma independiente. 

-          Existió predominio de familias extensas y ampliadas, la mayoría de 

adolescentes conviven con familias de riesgo. Se demostró asociación entre el 

funcionamiento familiar y las relacionadas con el no uso de preservativo. 

Elaborado por: Mishell Estefania Delgado Sarasty  

Revisado por: Mg. Mery Stefhania Torres Hernández 

Fecha de elaboración del RAE: 02/04/2023 

Apéndice 9 

Dinámica familiar de pacientes con enfermedad de Alzheimer antes y después del inicio de la 

enfermedad. 
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1.      Información General 

Tipo de documento: Artículo 

Acceso al documento: 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/2581/2626 

Título del documento: Dinámica familiar de pacientes con enfermedad de Alzheimer 

antes y después del inicio de la enfermedad. 

Autor (es): Sánchez Márquez, N. I., & Bilbao Fuentes, D. B. 

Año de publicación: 2018 

Palabras clave: actitudes, adaptabilidad, cohesión, comunicación, cuidador primario, 

dinámica familiar, enfermedad de Alzheimer, roles, sistema familiar 
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L.  and  Márques,  S.  (2016). Tovar,  J.  (2015). Valero,  A.  y  Cruz,  N.  (2013). 

2.      Contenidos 

Introducción:la presente investigación describe la dinámica familiar de pacientes 

diagnosticados con enfermedad de Alzheimer en el municipio de Barrancabermeja 

(Colombia), con el fin de realizar una aproximación al estado del sistema familiar y su 

afectación ante este diagnóstico. Objetivos: describir la estructura familiar antes y 

después del diagnóstico a partir del genograma familiar; definir la dinámica familiar 

antes y después del diagnóstico de enfermedad de Alzheimer e identificar las afecciones 

en las dimensiones personal, familiar, social y económica en cada grupo familiar. 

Metodología: investigación cualitativa, se concretó una muestra de nueve familias 

participantes para obtener información para la elaboración del genograma familiar. 

Resultados: el impacto de esta enfermedad en las familias está relacionado directamente 

con la etapa en la que se encuentra el paciente y los síntomas asociados a la misma. A 

medida que la enfermedad avanza, el sujeto presenta aumento en su dependencia debido 

al deterioro en sus funciones cognitivas y físicas.  Por tal razón, la  familia  le  brinda  un  

mayor  cuidado  al  paciente  generando  gran  esfuerzo,  tiempo, adaptación en los estilos 

de vida de los miembros del sistema y reorganización de la unidad familiar. 

Conclusiones: el diagnóstico de la enfermedad genera cambios estructurales y 

funcionales que alteran la dinámica familiar, los cuales están estrechamente relacionados 

con el ciclo vital personal y familiar, el grado de deterioro y el estadio en que se encuentra 

el paciente. La tipología familiar y los vínculos afectivos establecidos antes del 

diagnóstico son determinantes para el afrontamiento de situaciones que generan crisis e 

inestabilidad dentro del núcleo, así como al cuidador primario. 

  



121 

 

 

 

3.      Metodología 

Cualitativo 

4.      Conclusiones 

-          La mujer es quien asume el rol de cuidadora principal. En este grupo, las 

categorías estado civil y parentesco priman para ejercer esa función. Lo anterior 

está sintonizado con resultados internacionales y nacionales, así como las 

afectaciones físicas, psicológicas y emocionales producto de la sobrecarga. 

-          El diagnóstico de la enfermedad genera cambios estructurales y funcionales 

que alteran la dinámica familiar, los cuales están estrechamente relacionados con 

el ciclo vital personal y familiar, el grado de deterioro y el estadio en que se 

encuentra el paciente. La tipología familiar y los vínculos afectivos establecidos 

antes del diagnóstico son determinantes para el afrontamiento de situaciones que 

generan crisis e inestabilidad dentro del núcleo, así como al cuidador primario. 
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Apéndice 10 

Tipología y funcionalidad familiar, rendimiento académico en niños y niñas del grado primero 

y segundo en una institución educativa en la ciudad Cartagena de Indias. 
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1.      Información General 

Tipo de documento: Artículo 
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2.      Contenidos 

Para establecer el fenómeno de investigación, se tomó como factor de estudio la 

tipología familiar y el rendimiento académico de los niños y niñas que cursan 1º y 2º de 

una institución educativa de la ciudad de Cartagena. Teniendo en cuenta que la familia 

es un factor fundamental en el rendimiento escolar de los niños y niñas debido a que 

interviene en el desarrollo cognitivo, psicológico y social de los escolares, es de suma 

importancia para formación integral de los niños/as contar con el apoyo de sus padres 

y/o cuidadores, además de acciones motivadoras que fomenten la creación de hábitos de 

estudio. La investigación realizada fue de un enfoque cuantitativo, con un estudio 

descriptivo de corte transversal, cuyo objetivo fue determinar la tipología familiar y 

funcionalidad familiar, rendimiento académico en niños y niñas del grado primero y 

segundo de la institución educativa en la ciudad Cartagena de indias, los instrumentos de 

recolección de información fueron una encuesta sociodemográfica y el APGAR familiar. 

Con los resultados del estudio, no se pudo demostrar que la tipología familiar es un factor 

determinante en el rendimiento académico de los niños y niñas de la institución educativa 

de la ciudad de Cartagena. 

 

3.      Metodología 

Cuantitativo 

4.      Conclusiones 

- A partir de los resultados de la aplicación de la encuesta sociodemográfica, se puede 

concluir que quienes tienen mayor participación en el proceso formativo de los niños 

y niñas son sus madres, amas de casa. 

- En cuanto al sexo de los niños y niñas, la mayor parte de los participantes fueron de 

sexo masculino en un 60%, así mismo las edades de los mismos, corresponden a 7 y 8 

años, representando en un 65% los participantes de 7 años, cabe agregar, que estos 

últimos cumplen los 8 años de edad en el año en curso. 

- La funcionalidad familiar medida a través del APGAR familiar, desde la percepción 

de los adultos fue normal en un 65%, y desde la óptica de los niños y niñas 

participantes también fue normal con el 78%, lo que hace alusión que la funcionalidad 

de los niños en conexión con su hogar y su familiar no juega como factor 

predisponente en su rendimiento escolar en general. 

- En lo relacionado con el rendimiento académico de los estudiantes de primero y 

segundo grado, fue básico en un 48% según la clasificación del MEN; y la asignatura 

que fue reprobada con mayor porcentaje fue la de matemática con un 48%. 

- El cruce de las variables funcionalidad familiar- rendimiento académico, y entre 

tipología familiar-rendimiento académico, no fue estadísticamente significativo. 
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2.      Contenidos 

Objetivo: Determinar la asociación entre tipología y disfuncionalidad familiar en 

familias mexicanas con adolescentes.  

Emplazamiento y participantes: Cuatrocientas treinta y siete familias con adolescentes 

inscritos en una escuela secundaria pública de una población mexicana. 

Mediciones principales: Determinación de la tipología familiar (Consejo y Consenso 

Mexicano de Medicina Familiar) y la funcionalidad familiar (APGAR familiar) en 

adolescentes y sus padres/tutores. Identificación de las familias con percepciones 

concordantes entre miembros (kappa de Cohen), en las cuales se determinó la asociación 

entre tipología y percepción de disfuncionalidad familiar (odds ratio [OR]). Resultados: 

Los tipos de familias están asociados con la funcionalidad familiar por parentesco, 

presencia física en el hogar y el nivel de pobreza familiar. Desde la percepción del 

adolescente, se asocian los tipos: nuclear simple (OR 0,5, IC 95% 0,3-0,8), monoparental 

extendida (OR 1,9, IC 95% 1,03-3,5), núcleo integrado (OR 0,6, IC 95% 0,4-0,9), 

pobreza familiar baja (OR 0,5, IC 95% 0,3-0,8) y pobreza familiar alta (OR 5,3, IC 95% 

1,5-18,6). Desde la percepción del tutor: la monoparental (OR 1,9, IC 95% 1,09-3,4) y 

de pobreza familiar alta (OR 2 9, IC 95% 1,1-7,7). Hubo 259 familias con percepción 

concordante de funcionalidad/disfuncionalidad familiar con un = 0,189, determinando 

que los tipos asociados son: la nuclear simple (OR 0,4, IC 95% 0,2- 0,7), monoparental 

(OR 1,7, IC 95% 0,80-3,8), núcleo integrado (OR 0,5, IC 95% 0,3-0,8), núcleo no 
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integrado (OR 1,9, IC 95% 1,09-3,5) y pobreza familiar alta (OR 13,8, IC 95% 1,7-

108,5). 

Conclusión: Los tipos de familia con adolescentes asociadas con disfuncionalidad 

familiar son las monoparentales, las de núcleo no integrado y aquellas con pobreza 

familiar alta, y como factores de protección, la nuclear simple y con núcleo integrado. 

3.      Metodología 

Cuantitativo 

4.      Conclusiones 

- Un total de 437 familias (874 sujetos) fueron seleccionadas para el estudio. La media 

de edad de los tutores fue de 40,4 (DE 6,9) anos, ˜ con predominio de mujeres (80%). 

La media de los adolescentes fue de 13,3 (DE 1,8) anos, ˜ teniendo la mayoría 13 

anos ˜ (38%) y siendo el 57% mujeres. 

- Las tipologías familiares más frecuentes, por categorías, fueron: por parentesco, 

nuclear simple (47,1%); por presencia física en el hogar, núcleo integrado (62,7%); 

por medios de subsistencia, servicios (71,9%); por nivel económico, pobreza familiar 

baja (66,1%); por demografía, urbana (99,5%); y por desarrollo, moderna (68,2%). 

- Se identificó percepción de disfuncionalidad familiar en el 53% de los adolescentes 

(tabla 2), a diferencia de la percepción del padre/madre o tutor, que percibieron 

funcionalidad familiar en un 54% (tabla 3). 

- En el caso de los adolescentes, la percepción de disfuncionalidad familiar se asoció a 

la tipología monoparental extendida y de pobreza familiar alta, y la de funcionalidad 

familiar, a los tipos nuclear simple, de núcleo integrado y de pobreza familiar baja 

(tabla 2). En el caso de los tutores, la percepción de disfuncionalidad familiar se 

asoció a la tipología monoparental y por nivel de pobreza familiar, a la pobreza 

familiar alta (tabla 3). 

- Se observó concordancia entre la funcionalidad familiar percibida por el adolescente y 

el tutor en 259 familias (59%), con un índice kappa de Cohen de 0,189 (tabla 4). De 

ellas, 133 (51%) se percibieron funcionales y 126 (49%) disfuncionales. Se determinó 

la asociación significativa entre la percepción de funcionalidad/disfuncionalidad 

familiar y tipología de las familias: por parentesco (con parentesco), nuclear simple y 

monoparental; por presencia física en el hogar, núcleo integrado y núcleo no 

integrado; y por nivel de pobreza familiar, pobreza familiar alta. 

Elaborado por: Mishell Estefania Delgado Sarasty  
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Objetivos: determinar la prevalencia de obesidad y sobrepeso según el tipo de familia 

y el riesgo de adquirir enfermedades no transmisibles (ENT). Los sujetos participantes 

fueron identificados de manera retrospectiva a partir de las fichas de salud de los 

estudiantes. La obesidad y sobrepeso se determinó a partir del índice de masa corporal 

(IMC) y para el riesgo de adquirir ENT se empleó el perímetro abdominal (PA). El tipo 

de familia fue clasificado en familia nuclear, extendida, ampliada, monoparental, 

reconstituida y equivalente familiar.  Resultados: de 514 participantes, 43,4% fueron 

varones y 56,6% mujeres (edad media de 20,7 años; mín.15; máx. 50; DE= 5,66). El tipo 

de familia predominante fue la familia nuclear presente en el 52,1% (n=268). La 

clasificación según el IMC, 21,6% (n=111) tuvieron sobrepeso, 8,9% (n=46) obesidad, 

sin diferencias entre género (p=0,257). El riesgo de adquirir ENT según PA, el 61,3% 

(n=315) presentó riesgo bajo, 21% (n=108) riesgo alto y 17,7% (n=91) riesgo muy alto.  

El riesgo alto y muy alto se presentaron en mayor proporción en mujeres, el riesgo bajo 

se presentó en mayor proporción en los varones (p<0,001). No se encontró relación entre 

el tipo de familia y el IMC ni con el riesgo de padecer ENT. Conclusiones: La 

terceraparte de los estudiantes presentaron exceso de peso. No se encontró relación entre 

el tipo de familia y el IMC ni con el riesgo de padecer ENT 

 3.      Metodología 

Cuantitativo 

 4.      Conclusiones 

- El 21,6% de los universitarios resultaron con sobrepeso y el 8,9% presentaron 

obesidad, el sobrepeso fue mayor en las mujeres, mientras que la obesidad fue mayor 

en los varones. El tipo de familia predominante fue la nuclear.  El 21% de los 

estudiantes presentaban riesgo alto y el 17,7% riesgo muy alto para desarrollar ENT. 

No se encontró relación entre el tipo de familia y el IMC ni con el riesgo de padecer 

ENT, pese a ello, la familia debe ser considerada el escenario más importante para 

lograr estilos de vida saludables. 

Elaborado por: Mishell Estefania Delgado Sarasty  

Revisado por: Mg. Mery Stefhania Torres Hernández 

Fecha de elaboración del RAE: 14/08/2023 

Apéndice 13 



130 

 

 

 

Funcionalidad familiar y tendencias adictivas a internet y a sustancias psicoactivas en 

estudiantes universitarios. 

RAE 

1.      Información General 

Tipo de documento: Artículo 

Acceso al documento: 

http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v36n2/2011-7485-psdc-36-02-177.pdf 

Título del documento: Funcionalidad familiar y tendencias adictivas a internet y a 

sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios. 

Autor (es): Castaño, C. J. Paéz, C. M. 

Año de publicación: 2019 

Palabras clave: Psicología, psicología clínica. 

  1.      Fuentes 



131 

 

 

 

Acevedo Urrego, M. , Arango Orozco, L. , Blandón Montoya, L. , Buelvas Soto, L. , 

Carmona Velásquez, D. V. , Castaño Castrillón, J. J. … Arango, C. (2009). Adriano 

Rengifo, C. , Mamani Ferrúa, L. y Vilca Quiro, W. (2015). Alvarado, M. E. , Garmendia, 

M. L. , Acuña, G. , Santis, R. & Arteaga, O. (2009). Alzate Pérez, L. J. , Betancur 

Betancur, M. , Castaño Castrillón, J. J. , Constanza Cañón, S. , Castellanos Sánchez, P. L. , 

Guerrero González, J. … Tique Estrada, J. E. (2012). Álvarez Rosario, J. L., Castaño 

Castrillón, J. J., Marin Vietela, J. G., Navas Galvis, C., Noreña Vidal, P. V., Ovalle 

Arciniegas, H. M. … Valderrama, A. M. (2007). American Psychiatric Association. (2010). 

Asociación Americana de Psiquiatría. (2014). Becoña, E. (2006). Belloch, A. , Sandín, B. y 

Ramos, F. (1995). Bermúdez Quintero, S. B. , Durán Ortiz, M. del M. , Escobar Alvira, C. , 

Morales Acosta, A. , Monroy Castaño, S. A. … González, S. P. (2006). Biederman, J. , 

Faraone, S. V. , Monuteaux, M. C. & Feighner, J. A. (2000). Bordignon, N. A. (2005). 

Bowen, M. (1991). Bueno, R. (1996). Cáceres, D. , Salazar, I. , Varela, M. y Tovar, J. 

(2006). Campo-Arias, A. , Villamil-Vargas, M. y Erazo, E. (2013). Cañón Buitrago, S. C. , 

Castaño Castrillón, J. J. , Hoyos Monroy, D. C. , Jaramillo Hernández, J. C. , Leal Ríos, D. 

R. , Rincón Viveros, R. … Ureña Calderón, L. S. (2016). Castaño-Castrillón, J. J. , García, 

S. , Luna, J. , Morán, M. , Ocampo, D. y Ortiz, L. (2017). Celis Murillo, J. E. (2012). 

Chaudhry, H. R. , Arria, A. , Tarter, R. , Chaudhry, S. & Chaudhry, N. (1991). Cirillo, S. , 

Berrini. R. , Cambiaso, G. y Mazza, R. (1999). Compton, W. M. , Cottler, L. B. , Ridenour, 

T. , Ben-Abdallah, A. & Spitznagel, E. L. (2002). Cruz-Salmerón, V. H. , Martínez-

Martínez, M. L. , Garibay-López, L. y Camacho-Calderón, N. (2011). Comunidad Andina. 

(2012). Dillon, F. R. , Rosa, M. de la, Sanchez, M. & Schwartz, S. J. (2012). Echeburúa, E. 

y de Corral, P. (2010). Forero Ariza, L. M. , Avendaño Durán, M. C. , Duarte Cubillos, Z. 

J. y Campo Arias, A. (2006). García-Méndez, M. , Rivera-Aragón, S. , Reyes-Lagunes, I. y 

Díaz-Loving, R. (2006). Gossop, M. E. (1989). Hernández-Castillo, L. , Cargill-Foster, N. 

R. y Gutiérrez-Hernández, G. (2012). Hernández-Hernández, J. L. , Martínez-Castro, J. M. 

& Hernández-Hernández, M. (2011). Jang, K. L. , Vernon, P. A. , Livesley, W. J. , Stein, 

M. B. & Wolf, H. (2001). Lac, A. , Unger, J. B. , Basáñez, T. , Ritt-Olson, A. , Soto, D. W. 

& Baezconde-Garbanati, L. (2011). Lam-Figueroa, N. , Contreras-Pulache, H. , Mori-

Quispe, E. , Nizama-Valladolid, M. , Gutiérrez, C. , Hinostroza-Camposano, W. … 

Hinostroza-Camposano, W. D. (2011). Lucena Jurado, V. (2013). Marlatt, G. A. , Baer, J. 

S. , Donovan, D. M. & Kivlahan, D. R. (1988). Oliva Delgado. A. (2007). Oliva Delgado, 

A. , Hidalgo García, M. V. , Moreno Rodríguez, C. , Jiménez García, L. , Jiménez Iglesias, 

A. M. , Antolín Suárez, L. & Ramos Valverde, P. (2012). Olson, D. H. , McCubbin, H. I. , 

Barnes, H. , Muxen, M. y Wilson, M. (1989). Olson, D. H. , Sprenkle, D. H. & Russell, C. 

S. (1979). Organización Mundial de la Salud. (2006). Otero, H. (2009). Páez Cala, M. L. y 

Castaño Castrillón, J. J. (2010). Pérez Gálvez, B. , García Fernández, L. , de Vicente 

Manzanaro, M. , Oliveras Valenzuela, M. , & Lahoz Lafuente, M. (2010). Roca 

Paucarpoma, F. J. (2001). Ruiz Olivares, R. , Lucena Jurado, V. y Raya Trenas, A. F. 

(2011). Ruiz Olivares, R. , Lucena Jurado, V. , Pino Osuna, M. J. y Herruzo Cabrera, J. 

(2010a). Ruiz Olivares, R. , Lucena Jurado, V. , Pino Osuna, M. J. y Herruzo Cabrera, J. 

(2010b). Saenz, I. y Medici, S. (2010). Salazar Osorio, A. , Valencia Robledo, J. , Verhelst 

Forero, P. R. , Martínez Carvajal, X. , Arcila Tamayo, A. R. , Escobar, L. T. , Olaya Bravo, 

A. … Castaño Castrillon, J. J. (2003). Seguel Palma, F. , Santander Manríquez, G. & 

Alexandre Barriga, O. (2013). Tercero Quintanilla, G. , Lavielle Sotomayor, M. del P. D. , 

Muñoz Hernández, O. , Clark Peralta, P. , Medeiros Domingo, M. , Hernández Roque, A. y 

Luque Coqui, M. (2013). Uruk, A. C. & Demir, A. (2003). 



132 

 

 

 

 2.      Contenidos 

Este artículo analizó la relación entre variables familiares (funcionalidad familiar, 

satisfacción familiar y tipología familiar) y conductas adictivas (consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas ilícitas, adicción a internet), en estudiantes de pregrado de una 

universidad de Manizales. En muestra representativa de 318 estudiantes. Se cuantifican 

variables demográficas y familiares: funcionalidad familiar (Apgar familiar), 

satisfacción familiar (cuestionario de Olson) y conductas adictivas consumo de alcohol 

(cuestionario Audit), consumo problemático de drogas (cuestionario DAST) y adicción 

a internet (cuestionario de Lima). Los resultados mostraron que predomina la familia 

nuclear (40,3 %), la disfunción familiar leve (38,7 %), promedio de 71,27 (máximo 100) 

de satisfacción familiar, el 80,3 % consumen alcohol con el 42,6 % de consumo riesgoso, 

el 21,5 % consumen sustancias psicoactivas, el 1,6 % presentan consumo riesgoso, en 

promedio 39,85 (máximo 100) de adicción a internet. Solo se encuentran relaciones 

significativas para consumo de drogas y alcohol con la convivencia con hermanos, y para 

el caso de adicción a internet con tipología familiar. Estos resultados sugieren que, en 

esta etapa del ciclo vital de adolescencia final y adulto joven, en proceso de separación-

individuación e independencia de las figuras parentales, inciden otros factores diferentes 

del familiar como las redes sociales, los grupos de amigos, la microcultura juvenil y los 

componentes individuales. 

 3.      Metodología 

Cualitativo 

 4.      Conclusiones 

Estos resultados sugieren que esta etapa del ciclo vital de adolescencia final y adulto 

joven, en proceso de separación-individuación e independencia de las figuras parentales, 

inciden otros factores diferentes del familiar como las redes sociales, los grupos de 

amigos, la microcultura juvenil y los componentes individuales. 
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 2.      Contenidos 

Este estudio es el resultado de un proceso investigativo realizado en la escuela Pinos Club 

en Medellín-Colombia, tuvo como intención establecer la influencia que tiene el 

funcionamiento familiar en las variables de ansiedad y Motivación deportiva; dicho estudio 

está sustentado en las teorías del Enfoque Sistémico de Bertalanffy, la teoría de las metas del 

logro de (Moreno y Cervello,2010). y la teoría multidimensional de la ansiedad de (Martens, 

Vealey, et al., 1990). El tipo de Investigación es cuantitativa de corte transversal y responde 

a un diseño metodológico no experimental. Una población total de 17 futbolistas entre las 

edades de 11 a 13 años. los resultados obtenidos en la investigación indican que pertenecer 

a una tipología familiar, familia funcional o moderadamente funcional no influye en los 

factores de Motivación extrínseca e intrínseca, ni en los niveles de ansiedad de Rasgo. 

 3.      Metodología 

Cuantitativo 

  4.      Conclusiones 

Finalmente se logra concluir que, dentro de los campos de la psicología, se encuentra la 

psicología de la actividad física y el deporte, que estudia el cómo, el por qué y en qué 

condiciones los deportistas, entrenadores y demás entes ambientales se comportan. Es por 

esto que este estudio aspira contribuir y apoyar a la literatura de la psicología de la 

actividad física y el deporte, especialmente en el campo deportivo; considerando la 

necesidad existente por parte de familiares, futbolistas, entrenadores y escuelas de futbol, 

de investigar y evaluar las variables deportivas inherentes en los jugadores, así como la 

influencia de los factores situacionales (familia), teniendo en cuenta que ambos 

componentes pueden interaccionar de manera diferente.  



135 

 

 

 

Elaborado por: Mishell Estefania Delgado Sarasty  

Revisado por: Mg. Mery Stefhania Torres Hernández 

Fecha de elaboración del RAE: 14/08/2023 

Apéndice 15 

Estructura y funcionamiento de la familia de origen en pacientes con consumo problemático 

de alcohol y otras drogas, del Centro Especializado en el Tratamiento a personas con consumo 

problemático de Alcohol y otras Drogas. 

RAE 

1.      Información General 

Tipo de documento: Artículo 

Acceso al documento: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/12845/1/T-UCE-0007-PC015-

2017.pdf 

Título del documento: Estructura y funcionamiento de la familia de origen en 

pacientes con consumo problemático de alcohol y otras drogas, del Centro Especializado 

en el Tratamiento a personas con consumo problemático de Alcohol y otras Drogas. 

Autor (es): Játiva Fustillos, M. A. 

Año de publicación: 2017 



136 

 

 

 

Palabras clave: consumo de alcohol, estructura familiar, consumo de drogas. 

  1.      Fuentes 

Arias, W. (2013). Becoña. (1999). Belloch, A. (1999). Botella, L., y Vilaregut, A. (2006). 

Caballero, F. (2004). Cáceres, Salazar, Varela, y Tovar (2006). Cid-Monckton, y Pedrão. 

(2011). Cisneros, N., Lázaro, E., Gracía, M., García Aguilar, G., y Quintanar, L. 

(Septiembre de 2012). Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. (2012). Costa Ball, González Tornaría, María del Luján, Masjuan Nuria, 

Trápaga María Agustina, Del Arca Denise, Scafarelli Laura, y Feibuscheurez Andrea. 

(2009). Cruz, Martínez, Garibay, y Camacho. (2011). De García, I. (1994). Jímenez , S. 

(2016). León, G (2004), Lorente, A., y Martínez, P. (2003). McCubbin, M, McCubbin, H, y 

Tompson, I. Maganto, C. (2004). Mona, B. S. (2004). Moral, D., y Fernández. (1998). 

Minuchin, S. (1986). Minuchin, S. (2007). Naranjo , F., y Jaramillo, D. (2015). Navarro, 

Vera, Zamora, Gaitan, Carvajal, y Jaramillo. (2015). Observatorio Nacional de Drogas. 

(Noviembre de 2014). Olson, D. H., Sprenkle, D. y Russell, C. (1979). Olson, D. H., & 

Gorall, D. M. (2003). Olson, D. H., & Gorall, D. M. (2003). Organización mundial de la 

salud OMS (1992). Ortiz, D. (2008). Rees, R., y Valenzuela , A. (2003). Sampieri, R. 

(2014). Sauceda, J., y Martin, J., (2003). Sampieri, R. (2014). Schmidt, V. (2002). Simon, 

F. (1993). Von Bertalanffy, L. (1954). Wiener, N. (1948). Espinal, I., Gimeno, A., y 

González, F. (2006). Yoldi, A. (2015). 

 2.      Contenidos 

Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, específicamente Familia - Adicciones, 

cuyo objetivo principal fue describir la estructura y el funcionamiento de la familia de origen 

en pacientes con consumo problemático de alcohol y otras drogas del Centro Especializado 

en el tratamiento a personas con consumo problemático de Alcohol y otras Drogas. Los 

estudios en relación a la temática de las adicciones son extensos, sin embargo, no son 

suficientes para poder explicar una problemática multicausal. Se planteó una investigación 

no experimental de tipo descriptiva con enfoque cuantitativo, con método clínico, estadístico 

y bibliográfico. Se identificó que la tipología por el grado de funcionalidad familiar 

dominante se encuentra en el rango medio de disfuncionalidad. 

 3.      Metodología 

Cuantitativo 

 4.      Conclusiones 
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- Dentro de los resultados del estudio se observó rangos de edades de inicio de 

consumo mucho más tempranos como son los 9 y 11 años, esto podría ser una alarma 

que indique que el contacto con el consumo se está dando en edades cada vez más 

tempranas. La cual aumenta el riesgo de iniciar el consumo de drogas, ya que las 

consecuencias no solo recaen sobre la salud de los y las adolescentes sino sobre las 

oportunidades de desarrollo y construcción de sus proyectos de vida. 

- En base a los resultados obtenidos se puede concluir de que en la mayoría de casos, el 

alcohol ha sido la puerta de entrada para el consumo de drogas más fuertes o que 

impliquen mayores consecuencias a nivel orgánico, ya que la misma población que 

inicio con consumo de alcohol, en la actualidad presenta consumo de sustancias como 

base de coca, marihuana, cocaína, heroína, etc. 

- Podemos comprobar por los resultados obtenidos que no existe un gramaje o cantidad 

que nos diga aun dentro del mismo tipo de sustancias, cuando el uso, pasa a ser un 

abuso o consumo perjudicial, si no que existen otras causas o motivaciones como los 

problemas familiares, que motivan el mantenimiento del consumo.  

- Entre los resultados, dentro de las familias de origen entrevistadas se obtuvo que el 

77,78% había presenciado o sufrido violencia intrafamiliar, concluyendo entonces 

que esta tiene relación directa con el consumo problemático de alcohol y otras drogas 

presente en la población estudiada. 

- El tipo de familia que tuvo mayor representación fue la familia nuclear con un 

41,67%, a pesar de que este tipo de familia sea el ideal se observa que las dinámicas y 

problemáticas internas repercuten en el desarrollo de sus miembros como es el caso 

de las familias nuclear estudiadas ya que algunas dentro de sus características 

presentaron violencia intrafamiliar o consumo perjudicial o problemático.  

- En la dimensión de cohesión las familias disfuncionales, representan un 69,45% del 

total de evaluados. Permitiéndonos afirmar que la disfuncionalidad familiar a nivel de 

cohesión, vínculos emocionales, está presente en la mayoría de familias de los 

pacientes entrevistados y se relaciona con la característica de consumo presente en la 

población. 

- Según el grado de funcionalidad en cuanto a su interacción la mayoría de familias 

estudiadas se encuentra en el rango medio con un 50%, teniendo en cuenta que estas 

familias serían extremas en alguna de las dimensiones de cohesión o adaptabilidad, 

pero balanceadas en otras, podemos entender que estas llegaran a ser en algún 

momento extremas o balanceadas.   
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Nuria, Soto, Cristina, & Huynh-Nhu, Le. (2016). Rojas, F., Guajardo, V., Rojas, G., 

Barroilhet, S. Fritsch, R., y Jadresic, E. (2010). Van Der Zee-vanden Berg AI, Boere-

Boonekamp MM, Groothuis-OudshoornCGM, ReijneveldSA (2019). Vera, Jh., & 

Centurión, D. (2016). Vera, B. (2013). Zhuzhingo, C., Peñalosa, Y., Ajila, J. y Aguirre, C. 

(2018). 

 2.      Contenidos 

Introducción: La OMS 2017, menciona que la depresión postparto afecta una de cada 6 

mujeres, relacionándola con factores sociales y familiares. En establecimientos de salud del 

cantón Morona, algunas mujeres en puerperio se sienten tristes, con estado de ánimo bajo. 

El presente estudio contribuye a prestar una atención integral y ejecución de medidas 

preventivas. Objetivo: Determinar la depresión postparto y su relación con la tipología 

familiar, en el centro de salud INNFA, cantón Morona año 2020 – 2021. Métodos: Estudio 

cuantitativo descriptivo. Resultados: El 50% de mujeres en periodo de postparto presentan 

depresión. De este grupo la mayor prevalencia de depresión postparto se presenta en familias 

nucleares con el 64%, en la edad entre 20 a 34 años con el 76% y en mujeres mestizas 64%. 

Conclusiones Se identificó una prevalencia de depresión postparto superior a lo esperado. 

No se estableció diferencia estadísticamente significativa de depresión en familias nucleares. 
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 3.      Metodología 

Cuantitativo 

 4.      Conclusiones 

- Luego de la aplicación de la Escala de Depresión Postparto de Edimburgo realizado a 

las mujeres en el centro de salud INNFA, se encontró una prevalencia de depresión 

postparto del 50%. 

- La mayoría de pacientes con depresión posparto están comprendidas en edades entre 

20 y 34 años de edad con un 76%. 

- En cuanto a la instrucción el 46% de pacientes con depresión postparto tienen 

instrucción secundaria con un valor P de 0.038. 

- Sobre el estado civil el 50% de pacientes deprimidas indicaron que su estado civil es 

soltera.  

- Por etnia las pacientes auto identificadas como indígenas tenían mayor depresión con 

un valor P: 0.003 estadísticamente significativo. 

- La tipología indica una prevalencia de depresión posparto del 64 % en pacientes que 

forman parte de una familia nuclear, aunque el valor no fue estadísticamente 

significativo. 
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Tipología familiar asociada a desempeño neuropsicológico en preescolares 

RAE 

1.      Información General 

Tipo de documento: Artículo 
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preescolar. Bol Pedtr 2010. 

 

 2.      Contenidos 

Introducción: Las dinámicas  y conformación  de  las  familias  se  han  modificado  

notablemente, debido a cambios socio culturales y de paradigmas, con respecto a la 

sexualidad, perspectiva de género y crianza de los hijos. Se busco describir la asociación 

entre tipología familiar y desempeño neuropsicológico en prescolares. Material y método: Se 

partió de un paradigma empírico analítico, utilizando un enfoque cuantitativo, de  tipo  

descriptivo  comparativo,  con  diseño  no  experimental  y  corte  transversal.  Se  utilizaron  

los instrumentos, batería neuropsicológica para preescolares (BANPE) y la ficha de datos 

socio demográficos. La muestra se conformó por 120 prescolares de 3 a 5 años de un colegio 

privado. Resultados: el análisis mostró a  través  de  los  estadísticos  utilizados  que  no  

existen  diferencias  significativas en el desempeño neuropsicológico y las diferentes formas 

de agrupamiento familiar. Conclusiones: factores protectores como estrato socioeconómico 

alto, nivel de escolaridad de los cuidadores  y  fortalezas  de  las  instituciones  de  carácter  

privado,  explicarían  el  por  qué  no  hubo  diferencias en los diferentes tipos de 

agrupamiento familiar. 

 

  3.      Metodología 

Cuantitativo 

 4.      Conclusiones 

A    continuación, se    describen    los    resultados    obtenidos en  una  muestra  de  

preescolares  de  un  colegio privado, con estrato socioeconómico medio alto y alto, 

después de pasar el estadístico Shapiro Wilk,   los   datos   se   distribuyeron   

normalmente. 
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Parentalización en familias monoparentales. 
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 2.      Contenidos 

En el presente artículo se exponen los resultados de una investigación de tipo cualitativa 

correspondiente a la actividad de tesis de los autores, realizada a familias monoparentales 

con jefatura femenina de la ciudad de Chillán (Chile), cuyo objetivo general fue conocer la 

percepción que tienen las madres de familias monoparentales de la mencionada ciudad, sobre 

la parentalización como medio para mantener el equilibrio familiar. Con dichas familias se 

trabajó mediante entrevistas semiestructuradas realizadas a las jefas de hogar e informantes 

clave, obteniéndose una apreciación de la distribución de los roles dentro del hogar y, de esta 

manera, una mayor comprensión de cómo el fenómeno de la parentalización logra ser una 

herramienta de utilidad para cada sistema familiar. Dentro de los resultados se puede apreciar 

como la parentalización responde a la historia personal de los jefes de hogar, así como a las 

circunstancias ambientales a las que se enfrentan las familias o enfermedades de los 

miembros de estas. 

 3.      Metodología 

Cualitativo 

 4.      Conclusiones 

El proceso de parentalización responde a las necesidades específicas de cada sistema 

familiar, lo que sugiere que la emergencia de un tipo en específico de parentalización 

estará mediado principalmente por las características de las necesidades particulares de 

cada familia, así como del estilo de crianza y competencias parentales. Por tanto, se puede 

concluir lo siguiente: 

Para la familia Nº1, la parentalización es un fenómeno que brinda equilibrio familiar, 

haciendo que los hijos asuman las tareas que la madre no puede realizar dentro del hogar o 

para con los mismos hijos. Esto permite a la madre focalizarse en otras tareas relevantes 

para el sistema, como la adquisición de mayores ingresos económicos. La parentalización 
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surge como respuesta a la falta de redes de apoyo a las cuales recurrir tanto a nivel 

instrumental como emocional, por esta razón el tipo de parentalización que se evidencia en 

esta familia corresponde a un tipo mixta. Dicha parentalización surge en respuesta a una 

complementariedad de roles, donde la madre ocupa el rol de “proveedora” y la hija ocupa 

el rol de “madre - dueña de casa”. 

En el caso de la familia Nº2, se observa una parentalización emocional e instrumental, las 

que pueden ser apreciadas tanto en las exigencias como en las expectativas que la jefa de 

hogar mantiene sobre sus hijas, lo que en el ámbito emocional se traduce en el apoyo que 

ella considera debe brindarles. 

En cuanto a la familia Nº3, se evidencia una parentalizacion de tipo emocional, dado que 

la madre espera que su hija sea quien se contenga emocionalmente, entregándole así más 

tiempo para desempeñar otras labores. Por otro lado, en este caso particular se observa que 

la madre (parentalizada en su infancia) repite este proceso en la crianza de su hija, lo que 

denominaremos como parentalización secundaria, término propuesto para referirse al 

fenómeno que cumple con las características de la parentalización, mas no responde a 

ninguna necesidad actual del sistema familiar, sino que es la repetición de las pautas de 

crianza empleadas en la familia de origen de los padres, lo que en el caso de las familias 

monoparentales parece ser más sencillo que aparezca, ya que, solo se cuenta con un punto 

de vista respecto de los estilos de crianza. 

Nº4, se observa una parentalización emocional, que surge debido al divorcio conflictivo en 

el cual terminó la relación matrimonial y al trastorno depresivo que sufre la jefa de hogar 

en la actualidad. 

A raíz de los resultados expuestos y las conclusiones que se desprenden de estos, se puede 

extraer que la parentalización es un proceso que, si bien responde a diferentes orígenes; 

crisis normativas o no normativas, historia familiar, entre otras; siempre resulta en un 

medio para el equilibrio familiar. Debido a que el sistema se beneficia de esto, tiende a 

invisibilizar el fenómeno, aun cuando hay casos en los que pueda resultar patológico y 

perjudicial para el correcto desarrollo de los hijos, quienes deben sacrificarse para la 

funcionalidad del sistema. 
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Funcionamiento familiar y niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes de educación 
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  2.      Contenidos 

El objetivo de investigación fue establecer la relación que existe entre el funcionamiento 

familiar y los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa 

Alipio Ponce Vásquez de Puerto Maldonado. El enfoque de investigación fue cuantitativo, 

el diseño fue no experimental y el tipo descriptivo correlacional de corte transversal. La 

población estuvo conformada por todos los estudiantes del quinto y sexto grado del nivel 

primario de la Institución Educativa Alipio Ponce Vásquez y se trabajó con una muestra de 

98 estudiantes la cual fue obtenida mediante un muestreo probabilístico. La técnica utilizada 

para la recolección de datos fue la encuesta, en el caso de la variable funcionamiento familiar 

y el análisis documental en el caso de la variable niveles de logro de aprendizaje. Por otra 

parte, los instrumentos de recolección de datos fueron la Escala de Evaluación de Cohesión 

y Adaptabilidad Familiar y el acta consolidada de evaluación integral del nivel primario. Los 

resultados indicaron que existe correlación moderada, directa y significativa entre el 

funcionamiento familiar y los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes. El 

coeficiente de correlación rho de Spearman fue de 0,501 con un p-valor inferior al nivel de 

significancia (p=0,000<0,05). Se concluyó que el funcionamiento familiar percibido por los 

estudiantes es poco saludable y tiende a ser disfuncional, lo cual genera que los estudiantes 

no alcancen óptimos niveles de logro de aprendizaje. 

 3.      Metodología 

Cuantitativo. 

 4.      Conclusiones 

El funcionamiento familiar es importante en el desarrollo del niño ya que actúa como 

soporte necesario para su desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. Por ello es 

trascendental generar condiciones para que sea óptimo. 

Los hallazgos permitieron concluir que el funcionamiento familiar se relaciona con los 

niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes puesto que el coeficiente de correlación 

rho de Spearman fue de 0,501 con un p-valor inferior al nivel de significancia 

(p=0,000<0,05). Teniendo en cuenta la realidad por la que atraviesa la sociedad en la 

actualidad, es menester reflexionar sobre el funcionamiento familiar y su importancia en 

los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes. 
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Funcionamiento familiar y ansiedad estado-rasgo en adolescentes. 

RAE 

1.      Información General 

Tipo de documento: Artículo 
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Año de publicación: 2020 

Palabras clave: Funcionamiento familiar, ansiedad estado-rasgo, cohesión y 

adaptabilidad familiar, problemas de ansiedad, comunicación deficiente. 
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 2.      Contenidos 

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre Funcionamiento Familiar y 

Ansiedad Estado-Rasgo. La muestra fue de 212 adolescentes. Los instrumentos utilizados 

fueron: la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES IV) y el Inventario 

deAnsiedad Estado-Rasgo (IDARE), encontrando una relación negativa de intensidad  leve  

entre  funcionamiento  familiar  y  ansiedad  estado-rasgo.  Además,  se  encontró  una  

relación negativa altamente significativa entre satisfacción familiar y ansiedad estado, 

asícomo entre satisfacción familiar y ansiedad-rasgo, con coeficientes de correlación de -

0,42 y -0,44, respectivamente, con un tamaño del efecto leve  para  ambas.  La  insatisfacción  

devenida  por  extremos  en  la  cohesión,  así  como  por  estilos  inflexibles  o 

extremadamente  flexibles  y  por  una  comunicación  deficiente  entre  los  integrantes  de  

la  familia,  generan  en estos últimos problemas de ansiedad, de corta o larga data. Se 

concluye,por tanto, que hay evidencia de una relación  negativa  de  intensidad  leve  

estadísticamente  significativa  entre  funcionamiento  familiar  y  ansiedad estado-rasgo. 

 3.      Metodología 

Cuantitativo. 

 4.      Conclusiones 

Se   evidencia   una   relación   negativa   de   intensidad   leve   estadísticamente   

significativa   entre funcionamiento familiar  y  ansiedad  estado-rasgo  en  adolescentes  

de  una  institución  educativa  de Santiago de Chuco.Existeuna relación positiva muy leve 

estadísticamente significativa entre cohesión y ansiedad-estado, y nula   relación   entre   

cohesión   y   ansiedad-rasgo   en   adolescentes. Además, no   existe   relación 

estadísticamente significativa entre flexibilidad y ansiedad-estado, ni entre flexibilidad y 

ansiedad-rasgo. Por otro lado, se encontró una relación negativa leve estadísticamente 

significativa entre comunicación familiar y ansiedad rasgo, y nula relación entre  
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comunicación  familiar  y  ansiedad-estado  en adolescentes;  así  como, una  relación  

negativa  moderada  altamente  significativa  entre  satisfacción familiar  y  ansiedad  

estado  y  entre  satisfacción  familiar  y  ansiedad-rasgo.  Encontrándose una 

preponderancia del  nivel  medio  en  funcionalidad  familiar y una  prevalencia  de  los  

niveles  medios  en ansiedad-estado como en ansiedad-rasgo en los adolescentes 

evaluados. 
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 2.      Contenidos 

Introducción: Los problemas específicos de las familias reconstituidas se asocian con 

algunas características que presentan las relaciones de los miembros de la pareja actual con 

sus respectivas exparejas desde la ruptura de la conyugalidad. Objetivo: Identificar la 

relación entre el divorcio emocional, el conflicto coparental, el parentaje paralelo y los 

conflictos familiares que se manifiestan a partir de la inclusión del padrastro o la madrastra 

en la convivencia. Métodos: Se desarrolló un enfoque mixto de investigación con un diseño 

de dos etapas de transformación de datos cualitativos en cuantitativos. Participaron 68 

familias de la ciudad de Pinar del Río, con tiempos de inclusión del nuevo miembro en el 

hogar entre 6 meses y 5 años. Resultados: Todos los aspectos evaluados del funcionamiento 

de las parejas se relacionaron con conflictos que surgieron entre los miembros de la familia 

reconstituida de la unidad de convivencia e involucraron a familiares no residentes en el 

hogar. El conflicto coparental que se expresó en las parejas desde la ruptura de la 

conyugalidad y el divorcio emocional se relacionaron con culpas, conflictos de lealtad y 

conflictos relacionales; mientras el parentaje paralelo mostró una relación significativa con 

las culpas. Conclusiones: Las dinámicas relacionales de las parejas parentales son 

potencialmente conflictivas y constituyen factores de riesgo para la reconstitución familiar y 

la funcionalidad de las familias reconstituidas. 
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   3.      Metodología 

Mixto (cuantitativo y cualitativo). 

 4.      Conclusiones 

Las dinámicas relacionales de las parejas parentales son potencialmente conflictivas y 

constituyen factores de riesgo para la reconstitución familiar y la funcionalidad de las 

familias reconstituidas. 
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   2.      Contenidos 

A partir de los aportes e interrogantes de los estudiantes del tramo final de la Licenciatura 

en Psicología de la Facultad de Psicología, UNC, acerca de las demandas actuales, las cuales 

no podrían ser respondidas de manera adecuada a través de los aportes clásicos de la terapia 

sistémica, resulta necesario re-pensar estos aportes teóricos y su aplicación clínica. En esta 

comunicación se revisan de manera teórica los conceptos clásicos de la terapia familiar 

sistémica tales como concepto de familia, sus tipos y funciones, así como los cambios en la 

estructura familiar acontecidos por las transformaciones sociales actuales. El objetivo central 

será el de conocer la diversidad en los tipos de familia actuales, re-pensando y revisando sus 

subsistemas, límites y fronteras. Por último, se propone también la revisión de los propios 

pre-conceptos del terapeuta para, así, lograr intervenciones clínicas más eficaces que puedan 

dar mejores respuestas a las demandas sociales emergentes. 

 3.      Metodología 
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Cualitativo 

 4.      Conclusiones 

En esta comunicación hemos revisado algunos conceptos de la teoría clásica de terapia 

familiar, tales como concepto de familia, estructura familiar, subsistemas, funciones, 

límites y fronteras a la luz de las nuevas configuraciones familiares que se presentan en la 

clínica actual. 

Asimismo, revisamos teóricamente los diferentes tipos de familia que habitan la 

actualidad: familias posnucleares frente a las denominadas familias nucleares, familias 

adoptivas, familias monoparentales y monoparentales, familias reconstituidas, familias 

homoparentales y familias que recurren a métodos de reproducción asistida y cómo son 

vistos los conceptos clásicos en estas diversas configuraciones familiares. 

El terapeuta, al formar parte de los sistemas observantes y construir la realidad junto con el 

o la consultante, aportará desde su mirada y su accionar intervenciones que, de manera 

explícita o implícita, se encontrarán teñidas de los conocimientos adquiridos en su 

formación y sus concepciones acerca de la familia, las funciones, los roles y el género 

entre otras variables. 

Es por esto que consideramos ineludible que más allá de los aportes teóricos, las y los 

terapeutas sistémicos, puedan revisar sus propios conceptos y preconceptos que, como 

sabemos, atraviesan, influyen y condicionan cada proceso terapéutico para, así lograr que 

las intervenciones sean más amplias, eficaces y lo más libres de prejuicios posibles. 
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El presente artículo es el resultado de una investigación realizada como trabajo de grado. 

Su objetivo fue conocer los significados que tiene la mascota en la dinámica familiar de tres 

familias pertenecientes al grupo Canicross del municipio de Bello- Antioquia. El estudio 

utilizó el paradigma interpretativo. A través de  un  estudio  cualitativo,  la  información fue 

recolectada por medio de técnicas como: láminas (diseñadas por las investigadoras), 

entrevistas y colcha de retazos. Se encontró que cuando la mascota llega al hogar es un agente 

externo que trae consigo nuevos retos para la familia y, a medida que esta convive con la 

mascota, pasa a ser un agente interno que va modificando su cotidianidad y su dinámica.  

Para significar a su mascota, Los participantes emplearon palabras de bienestar y fue 

reconocida y aceptada como un miembro más de la familia. Por lo tanto, como reflexión final 

frente a los hallazgos, se construyó una definición de familia multiespecie. 

 3.      Metodología 

Cualitativo 

 4.      Conclusiones 

Como principal conclusión encontramos que cuando la mascota ingresa al hogar trae 

consigo nuevas responsabilidades que deben ser asumidas por los miembros de la familia, 

a medida que estos conviven con la mascota surgen nuevas rutinas, gustos y actividades 

que van modificando la dinámica familiar; es por medio de estas vivencias que la familia 

construye significados con respecto a su mascota, a su vez, son asociados a su dinámica 

familiar, estos son: amor, alegría, compañía, dinamismo, unión y miembro de la familia. 

Todos estos significados coinciden en ser sentimientos de bienestar lo cual se evidencia en 

los resultados ya que desde su vinculación la mascota ha sido un puente que ha permitido 

que los integrantes fortalezcan los canales de comunicación y así su relación familiar. Es 

necesario resaltar que el establecimiento de normas, distribución de roles y 

responsabilidades sumado al apoyo y comunicación asertiva entre sus miembros ha sido 

clave para que en las familias participantes la mascota se haya convertido en un factor de 

unión familiar y en parte fundamental de su dinámica; además, el practicar Canicross 

permite fortalecer el vínculo entre el cuidador y la mascota y a su vez con la familia 

quienes han evidenciado mejoras en el comportamiento canino dentro del hogar. 

Finalmente se evidenció que para los participantes sus mascotas son parte activa de su 

dinámica incluso son reconocidas como miembro no humano de la familia, es por esto que 

al trabajar con familias debemos partir desde su particularidad teniendo presente qué 

significado tiene para ellos su mascota. Comprender la familia multiespecie permite 

adentrarse en nuevas realidades y a su vez en nuevas teorías que fundamenten a las 

ciencias sociales en el área de la familia y así tener herramientas para intervenirlas 

adecuadamente.  
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 2.      Contenidos 

La relación entre el funcionamiento familiar y la diferenciación del self es consolidada por 

autores sistémicos clásicos, pero poco explorada por investigaciones empíricas, 

especialmente en Brasil. Este estudio cuantitativo tuvo como objetivo analizar las relaciones 

entre el funcionamiento familiar y la diferenciación del self de universitarios brasileños. 

Participaron de la encuesta 800 estudiantes de ambos sexos, con edad promedio de 22.7 años. 

Se constató que los estudiantes con niveles más elevados de diferenciación percibieron de 

forma más positiva la comunicación y la satisfacción familiares. Las familias enmarañadas 

demostraron ser las menos favorables al proceso de diferenciación. Se verificó que los 

varones y los estudiantes mayores presentaron niveles más altos de diferenciación. Por 

último, universitarios con índices más elevados de diferenciación y pertenecientes a familias 

consideradas sanas se mostraron más satisfechos con su carrera. Estos hallazgos pueden 

contribuir a la práctica de psicólogos con jóvenes universitarios, ya sea en el contexto clínico 

o de consejería vocacional. 

 3.      Metodología 

Cuantitativo. 

 4.      Conclusiones 



159 

 

 

 

Al evaluar los principales resultados obtenidos a través de esta investigación desde el 

punto de vista de la perspectiva familiar sistémica, se observa que familias consideradas 

enredadas, es decir, aquellas que no tienen claridad entre los roles de los miembros y se 

caracterizan por el envolvimiento emocionales excesivas, parecen ser las más dañinas para 

el proceso de diferenciación del yo de jóvenes adultos universitarios. Entre las principales 

contribuciones de este estudio, la importancia del equilibrio entre el control/apoyo y el 

estímulo de la familia para la adquisición de la independencia y la autonomía de los 

jóvenes adultos durante el período universitario. Este hallazgo puede servir como un 

aporte a la práctica de los psicólogos con estudiantes de pregrado, ya sea en terapia 

individual/familiar o en procesos de consejería de carrera, una de las principales tareas 

esperadas durante la edad adulta. La juventud se trata de establecer y alcanzar metas 

profesionales. Por lo tanto, el diagnóstico y las intervenciones profesionales con este 

público requiere una integración de información sobre la percepción de los adultos jóvenes 

sobre su experiencia académica y el estándar funcionamiento de la familia, lo que puede 

tener un impacto positivo o negativo en el proceso de diferenciación y también en la 

satisfacción con el curso de graduación. Los resultados relacionados con la satisfacción 

con el curso pueden ayudar a las áreas de gestión universitaria a implementar acciones que 

involucrar a las familias de los estudiantes, como por ejemplo, promoviendo de un 

momento de integración a la entrada de la universidad, para que la familia a apropiarse de 

este espacio y adquirir conocimientos sobre el los retos futuros de sus hijos. Otra práctica, 

de carácter preventivo, se refiere a la asociación de la universidad con las escuelas 

secundarias, con el fin de facilitar talleres y charlas sobre temas de orientación profesional, 

involucrando a padres y alumnos. Cabe señalar que los hallazgos obtenidos a través de este 

estudio no puede generalizarse a todo el público universitario en Brasil, dado que el país es 

reconocido por la gran diversidad sociales, económicos y culturales. Al analizar que la 

mayoría de los estudiantes son naturales de la región sur, se señala que los estados de 

donde proceden parte se destacan positivamente en los índices socioeconómicos y son 

impregnada de singularidades, que, aunque no exploradas en este investigación, deben ser 

considerados. Como limitaciones de esta investigación, parece que algunas correlaciones 

encontradas entre las variables de interés fueron débiles o moderadas. Si bien esto no 

representa un problema al considerar los fenómenos psicológicos, es importante señalar 

que esta investigación no confiere relaciones causales entre las variables. Además, el 

hecho de la escala FACES IV aún no tiene validación completa en el contexto También 

hay que destacar el brasileño, a pesar de los buenos índices de consistencia interna 

obtenida en este estudio. Como ya se ha explicado, los estudios que exploran la relación 

entre funcionamiento familiar y diferenciación del yo de adultos jóvenes y/o o los 

estudiantes universitarios aún son escasos, especialmente en Brasil. Así, el tema presenta 

amplias posibilidades de investigación. científico, mediante el uso de métodos cualitativos, 

mixtos y longitudinal, no sólo cuantitativa. La integración de constructos con otras 

variables que no fueron abordadas en este estudio, como nivel socioeconómico y educativo 

de la familia, también podría traer otros elementos para una mejor comprensión de la 

interfaz entre el funcionamiento familiar y la diferenciación del yo. Finalmente, la 

investigación de relación entre aspectos familiares, proceso de diferenciación y factores 

aspectos más específicos de la experiencia universitaria _ como el ajuste académico, la 

salud psicológica de los estudiantes de pregrado y el rendimiento académico también 

merece un mayor estudio, teniendo en cuenta la necesidad de adaptarse, tanto para los 

jóvenes como para sus familias, a los desafíos de entrada y permanencia en el mundo 

académico. 
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  2.      Contenidos 

La familia es un sistema constituido por una serie de relaciones y elementos naturales, 

formada por subsistemas, así mismo, cada integrante evoluciona y se desarrolla a través de 

distintas etapas, presenta cambios de adaptación, donde son importantes las normas, reglas, 

límites y jerarquías que se desempeña en la dinámica familiar, si bien es cierto que, los 

valores, comportamientos y factores ambientales que afectan las estructuras familiares han 

cambiado durante las últimas décadas, se puede decir que el objetivo del escrito, “Tipología 

familiar y estilos de Comunicación”, es, enfatizar a cerca de los tipos y subsistemas del 

funcionamiento familiar, e identificar los estilos de comunicación más relevantes del núcleo 

familiar, ahora bien la tipología familiar es cambiante en un umbral que marca un contexto 

en el que hace visibles los cambios y las transformaciones que surgen por las condiciones y 

el medio social; en su aspecto estructural y funcional, hay que mencionar además, que la 

desintegración en el sistema familiar afecta a los miembros que la conforman, en este orden 

de ideas la comunicación es la base del desarrollo para su desenvolvimiento en la 

composición familiar, por otro lado dentro de la sociedad cada persona presenta una serie de 

características determinadas, de acuerdo a los estilos comunicativos, se puede recalcar un 

factor relevante en el desarrollo e intercambio de ideas dentro de su entorno, de igual forma 

la comunicación es un sistema abierto determina la calidad de vida del sujeto la cual estará 

en función de sus necesidades, motivaciones y expectativas. 

 3.      Metodología 

Cualitativo. 

4.      Conclusiones 
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Desde el enfoque sistémico se puede decir que la familia es un sistema inmerso en lo 

social, sus orígenes y pautas, están relacionados con los cambios de esa sociedad a la que 

pertenece el individuo, en ella se aprenden los patrones de conductas los valores y afectos, 

se afirma que el elemento que la define es por consanguinidad en el cual predominan 

relaciones estables y duraderas, sin embargo, la morfogénesis en el sistema familiar ha 

evolucionado de acuerdo a la tipología familiar; en el último siglo, Ullmann, Maldonado 

V, y Rico. (2014), la composición del núcleo familiar ha cambiado considerablemente y 

uno de estos cambios refiere a la familia de homosexuales, que por los prejuicios y 

estereotipos son discriminados por la religión y la sociedad; respecto a los estilos de 

comunicación familiar, pasivo, agresivo y asertivo se puede decir que todos tienen estilos 

de comunicación diferentes, que marcan en general la manera de relacionarse con los 

subsistemas, es el proceso por el cual se intercambia información, ideas, creencias, valores 

y sentimientos entre dos o más personas, además, los tipos de familia analizados pueden 

satisfacer las cinco necesidades fundamentales de los hijos, de una manera satisfactoria, 

para concluir se tuvo en cuenta los patrones interacciónales de convivencia, funciónales y 

disfuncionales ya que se pudo establecer que en algunos estudios, ciertos patrones no tiene 

mayor relevancia en la comunicación del sistema familiar. 
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 2.      Contenidos 

Las mujeres de familias monoparentales por la carga de responsabilidad única que tienen 

sobre los hijos, el hogar y sí mismas, tienen mayor riesgo de que su bienestar biopsicosocial 

disminuya y que complique su cotidianidad, por lo que el presente estudio pretende analizar 

estos tres factores que influyen en el bienestar de las mujeres cabezas de hogar del “Colectivo 

Ana de Peralta” de la ciudad de Ambato, se trabajó con 40 mujeres en condición de 

monoparentalidad. La investigación tiene enfoque cualitativo, con un instrumento de 23 

preguntas, distribuidas en 3 dimensiones (biológico, psicológico y social), con 18 indicadores 

(salud, sentimientos, emociones, laboral, vivienda y entorno, violencia, redes de apoyo, 

crianza de los hijos, organización del hogar, género, aceptación social, economía y estilo de 

vida), se validó por juicio de expertos y para su análisis se realizó un red semántica que 

permitió sistematizar en una matriz sus experiencias, donde se evidenció que el bienestar 

biopsicosocial de las mujeres a raíz del ingreso a la monoparentalidad se deterioró, con 

principal incidencia en el bienestar psicológico y social. Además, se realizó una propuesta 

de intervención individual y grupal, se reforzará su autoestima y el autocuidado físico - 

mental, en cambio con cada una de ellas se trabajará cuatro sesiones que engloban la 

coordinación de horarios, fortalecimiento de redes de apoyo, búsqueda de nuevas redes de 

apoyo y distribución de recursos financieros. 

 3.      Metodología 

Cualitativo. 

 4.      Conclusiones 
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- Se identificó que el bienestar biopsicosocial de las mujeres de familias 

monoparentales se debilitó ante el ingreso a la monoparentalidad, la parte biológica 

fue la de menor impacto, puesto que pocas de las madres entrevistadas tuvieron 

cambios en cuanto a salud, dentro de lo psicológico se constató gran impacto que a su 

vez se relacionó con el ámbito social de modo que las dificultades presentadas en la 

mayoría de los indicadores sociales tuvieron repercusión en su salud mental. 

- Para comprender las realidades que atraviesan las mujeres cabeza de hogar de 

familias monoparentales se indagó en documentos académicos como libros y revistas 

científicas, lo que permitió conocer de diferentes autores, los aspectos que engloban el 

bienestar biopsicosocial, lo que fue base para realizar el cuestionario de tres 

dimensiones (biológica, psicológica y social) y trece indicadores (salud, sentimientos, 

emociones, laboral, vivienda y entorno, violencia, redes de apoyo, crianza de hijos, 

organización del hogar, género, aceptación social, economía y estilo de vida). 

- Según los resultados obtenidos de las tres dimensiones, dentro de la dimensión 

biológica, las mujeres en su mayoría no sintieron que su salud cambio posterior al 

ingreso a la monoparentalidad, por otro lado algunas de las entrevistadas mencionaron 

haber tenido problemas de sueño, alimentación y debilitamiento físico; dentro de la 

dimensión psicológica, el total de las entrevistadas tuvieron y tienen problemas en 

cuanto a su salud psicológica debido a los procesos de ruptura de pareja, el trabajo, 

cuidado de los hijos, economía, estigmas sociales y el cuidado personal; por último en 

la dimensión social, la mayoría tiene trabajo, a excepción de las madres adolescentes 

y pocas mujeres en condición migratoria o procesos de duelo. La conciliación entre el 

trabajo, hijos y hogar es uno de los problemas más relevantes en su vida cotidiana, 

por lo que recurren a vivir con sus padre o solicitar el apoyo de instituciones públicas 

y privadas, lo que también tiene repercusiones en sus hijos e hijas, existiendo casos en 

donde deben cuidar de sus hermanos y ser responsables de las tareas domésticas, 

afectando de igual forma a su bienestar biopsicosocial, ante cada una de las realidades 

presentes, la sociedad comenta sobre todo de forma negativa ante las acciones y 

decisiones de estas madres, sin embargo, la adaptación y superación de todas las 

dificultades lograron tener en las mujeres sentimientos de satisfacción y 

empoderamiento. 

- Ante la toma responsabilidad principal de la familia, el cumplimiento de actividades 

cotidianas, no pueden ser resueltas únicamente por la madre, por lo que recurren a 

terceros para cubrirlas, principalmente la familia es la que da el apoyo emocional e 

instrumental, colaborando con espacio de residencia, solvencia de gastos, cuidado de 

hijos e hijas, tareas domésticas y acompañamiento emocional, así también amistades 

y personas cercanas son participes en menor nivel, por otro lado hay mujeres que por 

condiciones económicas estables o alternativa única, solicitan servicios de otras 

instituciones para el cuidado de sus hijos, limpieza del hogar y acompañamiento 

psicológico, siendo las principales, las guarderías, centros de actividades de 

entretenimiento o deporte y fundaciones u organizaciones destinadas al servicio 

social. 
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 2.      Contenidos 

Objetivo: caracterizar el bienestar psicológico de los adultos mayores que conviven en 

familias extensas del Consultorio Médico 17-12, pertenecientes al policlínico Universitario 

“Chiqui Gómez Lubián”, Santa Clara. Cuba. Resultados: se manifiesta una tendencia a 

expresar niveles “bajos” de bienestar psicológico; sin embargo, hacia el interior de los 

indicadores propuestos, se hallan niveles “medios” en las dimensiones: autoaceptación, 

relaciones positivas, autonomía y crecimiento personal. No existen diferencias significativas 

del bienestar psicológico percibido, en las variables: estado civil, género, ocupación, nivel 

escolar y cantidad de miembros con los que conviven. Conclusiones: el proceso de 

triangulación permitió demostrar tendencias generales sobre el objeto de estudio, pero 

también se hallaron expresiones individualizadas en la forma en que los adultos mayores 

experimentan el bienestar psicológico. Resultaría interesante estudiar el bienestar 

psicológico en adultos mayores que no conviven con familias extensas y valorar en qué 

medida esta variable influye en los resultados obtenidos.  

 3.      Metodología 

Mixto (cualitativo y cuantitativo) 

 4.      Conclusiones 
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Como conclusiones del trabajo reiteramos la idea de que el incremento de las expectativas 

de vida en nuestro país, obliga a reconsiderar los múltiples factores que se interrelacionan 

en el bienestar psicológico de los adultos mayores y conduce a la necesidad de continuar 

con estudios enmarcados en el conocimiento específico de ese grupo etario. Los 

componentes cognitivos/valorativos aquí investigados, pudieran incluirse como 

predictores del BP y orientar programas interventivos para el subsistema primario de 

salud, en aras de estimular un proceso de bienestar psicológico desde una visión 

salutogénica. 
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 2.      Contenidos 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la dinámica familiar de las familias 

reconstituidas, es decir, la unión de una pareja en la cual alguno de los dos tiene hijos de la 

primera relación. Para realizar el estudio se trabajó con tres familias reconstituidas, en el 

escenario geográfico del Distrito de David. bajo el entorno social de una institución 

gubernamental, donde están incluidos quienes prestan servicios como actores sociales, los 

miembros de las familias en estudio. Los padres seleccionados para este estudio se 

encuentran entre las edades de 30 45 años; quienes conviven con los hijos. (entre 9 a 20 años) 

Se elaboraron dos entrevistas semiestructuradas, una para los hijos y otra para los padres: 

con preguntas abiertas para indagar sobre la dinámica de la familia reconstituida Ambas 

entrevistas fueron validadas por expertos. También se utilizó la técnica historia de vida. El 

enfoque considerado para efectuar está investigación es el cualitativo y el diseño 

fenomenológico. Con base en el análisis de los resultados, se concluyó que la dinámica 

familiar de las familias participantes es funcional, en cuanto a la cohesión, armonía, 

comunicación empática y asertiva. Los integrantes de las familias participantes manifestaron 

estar satisfechos, felices, entusiasmados y agradecidos por la actual familia. Se recomendó 

buscar la ayuda profesional en lo referente a orientación familiar, para mejorar la relación 

interpersonal la unión entre ellos.  
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  3.      Metodología 

Cualitativo. 

  4.      Conclusiones 

- Las categorías cohesión y armonía en las familias estudiadas tienen características de 

familias unidas, donde la aprobación conyugal está estrechamente ligada al grado de 

compromiso entre la pareja y el sistema familiar, porque comparten tiempo dispensable 

para conversar, interactuar y recrearse. 

- La afectividad entre los integrantes de las familias reconstituida, se fortalece por medio 

de la expresión verbal. fisica y emocional. Así mismo los padres de familia establecen 

reglas o limites que los hijos deben respetar. 

- La permeabilidad, se afianza entre cada uno de los miembros de las familias, en las 

actividades y momentos en que participan juntos, hecho que brinda el soporte, la 

pertenencia y la unión familiar. 

- La comunicación; suministra a los miembros de las familias, seguridad y confianza, para 

poder esclarecer cualquier duda que surja en algún momento, lo que permite una relación 

profunda entre cada uno de ellos. 

- La adaptabilidad familiar se facilita por medio de la convivencia, y la realización de 

distintas actividades, donde participa constantemente cada uno de los miembros de la 

familia, en el ofrecer la posibilidad de vivir distintas experiencias agradables.con el fin de 

causar satisfacción, emoción, realización, felicidad y amor en la actual familia. 

- Las familias reconstituidas coinciden en temáticas claves con la familia contemporánea, 

en general al atribuirles funciones propias de cualquier familia como la socialización, 

soporte afectivo, cooperación económica, protección y la recreación. 

- La dinámica familiar en las familias reconstituidas, no surge espontáneamente como 

ocurre en las familias tradicionales, sino que requieren un esfuerzo voluntario. 

- Se puede resaltar que, en las familias reconstituidas, la flexibilidad, la creatividad y la 

tolerancia genera en la familia un lugar adecuado de intercambio y de experimentación por 

las nuevas formas de relacionarse el ejercicio de roles menos enquistados que los 

tradicionales experimentan que las relaciones no son eternas ni ideales les permiten una 

actitud más tolerante hacia la vida. 
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 2.      Contenidos 

La familia es el sistema que enseña a través de la comunicación formando patrones de 

relación que los miembros pondrán en práctica en otros contextos. El objetivo de esta 

investigación fue caracterizar la comunicación en familias nucleares con hijos adolescentes, 

como ente vinculante dentro del sistema familiar.  Este estudio fue observacional de tipo 

descriptivo con un enfoque cualitativo.  Participaron 10 familias nucleares con hijos 

adolescentes entre 13 y 17 años, seleccionadas mediante muestreo no probabilístico 

incidental. Se recolectaron datos a través de entrevistas circulares, guía de tópicos de grupos 

focales y  la  aplicación  de  la  Escala  de Comunicación Familiar. Los resultados mostraron 

que las familias manejan estilos comunicativos alternantes y de  tipología  enmascarada  

indirecta;  se  determinó  que  ser claro  y  directo  no  es suficiente para que la comunicación 

sea funcional. Además, si el intercambio comunicacional está desprovisto de afecto, las 

estrategias silenciadoras formaran parte del circuito comunicacional. Se concluye analizando 

que la comprensión de la interacción familiar es significativa a la categoría comunicacional  

y que, además,  la  comunicación  familiar,  no  es  posible explicarla  desde  una mirada 

unívoca sino desde la complejidad y como parte de la realidad interaccional de un sistema. 

 3.      Metodología 

Cualitativo. 

 4.      Conclusiones 
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- En comunicación, los mensajes claros  y  directos  no  siempre  generan  una 

atmósfera  de aceptación  y  confianza  familiar.  De  nada  vale,  en  términos  de  

establecer  relaciones empáticas  y  nutridoras cuando  el mensaje  no  es  claro  y  

directo,  más aún cuando  este mensaje rechaza o peor aún desconfirma al otro. 

- La comprensión de la interacción familiar es significativa a la categoría 

comunicacional. Además,  la  comunicación  familiar,  no es  posible  explicarla  

desde  una  mirada  univoca sino desde la complejidad y como parte de la realidad 

interaccional de un sistema. 

- El manejo de los estilos comunicacionales va dando las pautas en la relación con el 

otro, los sistemas familiares no alcanzan a identificar que los adolescentes reaccionan 

frente a ese manejo alternante de estilos.  

- La secuencia de  puntuación de  hechos  está  presente  en  todos  los  sistemas  

familiares, donde regularmente aparece la queja, la justificación y el rechazo; este 

patrón se cumple en independencia del tema que se esté tratando, lo que permite 

predecir futuros conflictos. Fue importante comprobar, que el circuito comunicacional 

es seguido por los miembros del sistema sin que ellos tengan una percepción clara de 

ello. 
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Este trabajo de grado, tiene como propósito resaltar los factores familiares enfatizando las 

pautas de crianza, que inciden de forma negativa en la realización del proyecto de vida, de 

los adolescentes del Centro de Desarrollo Integral Generación de Reyes ubicado en el barrio 

29 de noviembre corregimiento de Nueva Colonia - Turbo Antioquia, el cual pertenece a la 

iglesia Filadelfia quien realiza una labor social, mediante la razón Social Corporación 

SIFRA, se lleva a cabo una investigación tipo cualitativa, realizada en una población de 16 

adolescentes, en la que se destaca la relación y convivencia familiar, los lazos o vínculos 

afectivos rotos, el poder de las relaciones afectivas en el lapso del hogar, las relaciones 

conflictivas, violencia intrafamiliar, crisis psicológicas e incidencias en la estructura familiar 

y la proyección hacia el futuro de los adolescentes, por otro lado, cómo las vivencias dentro 

del hogar, se pueden ver reflejadas en el ámbito educativo con relación al proyecto de vida 

contando para ello con la ayuda y participación de los padres de familia de estos adolescentes, 

y los docentes de que acompañan su proceso de formación dentro de la Fundación, para ello 

se emplearan técnicas cualitativas tales como la observación psicológica, la entrevista, grupo 

focal y por ultimo documentos y registros, que ayuden a encontrar resultados originantes de 

esta problemática en el ámbito familiar, y generar estrategias de cambio o mejora orientadas 

desde la fundación a las familias, por medio del trabajo realizado y los hallazgos en el mismo, 

proceso de investigación. 

 3.      Metodología 

Cualitativo. 

 4.      Conclusiones 

En conclusión, teniendo en cuenta el objetivo principal de esta investigación, el cual fue 

determinar los factores del entorno familiar que inciden de forma negativa en la 

realización del proyecto de vida de los adolescentes del Centro de Desarrollo Integral, 

Generación de Reyes del corregimiento de Nueva Colonia – Turbo Antioquia; los 

resultados demuestran que si existen factores familiares que influyen de manera negativa 

en la realización del proyecto de vida de estos adolescentes, entre los se encuentran 

factores en el entorno familiar clasificados de la siguiente manera: cognitivos, psicológicos 

y económicos. En lo cognitivos se encuentran: el bajo nivel académico de los padres y 

cuidadores, la falta de conocimiento de padres frente a los procesos de formación de los 

hijos, los cuales carecen de herramientas necesarias para orientar a los adolescentes. 

Además, la falta de conocimiento de los adolescentes frente a la construcción de su 

proyecto de vida y las implicaciones que se requiere tener para la construcción del mismo. 

La falta de articulación con entidades que promueven y capacitan a padres y a 

adolescentes en sus procesos de desarrollo. Por otro lado, las prácticas educativas 

utilizadas por el Centro de Desarrollo Integral Generación de Reyes no han sido tan eficaz. 

La falta de acompañamiento en el proceso de construcción de proyecto de vida les lleva a 

tener un básico conocimiento sobre el tema. En los psicológicos están: estilos de crianzas 

negativos adoptados por padres y cuidadores, afecto negativo, ausencia de elementos de 

comunicación; desconociendo algunos padres los ideales y proyecciones de sus hijos, poca 
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receptividad de los hijos por la poca o mala comunicación con padres y cuidadores, 

inseguridad de los adolescentes frente a la toma de decisiones, permisividad de algunos 

padres y la falta de acompañamiento y supervisión en el proceso formativo de los jóvenes. 

En los económicos se encuentran: el nivel de estrato social es 1, algunos de los padres solo 

alcanzan un salario mínimo; el cual lo deben distribuir entre alimentación, servicios y 

arriendo, dejando en última instancia la educación, porque solo alcanzan a suplir las 

necesidades básicas antes mencionadas. Las limitaciones por la economía hacen que los 

adolescentes, no tengan claridad en cómo alcanzar sus ideales. Lo antes descrito responde 

a la pregunta problematizadora planteada inicialmente, ¿Qué factores del entorno familiar 

inciden de forma negativa en la realización de proyecto de vida, en los 16 adolescentes del 

Centro de Desarrollo Integral Generación de Reyes? 

Elaborado por: Mishell Estefania Delgado Sarasty  

Revisado por: Mg. Mery Stefhania Torres Hernández 

Fecha de elaboración del RAE: 24/08/2023 

Apéndice 31 

Funcionamiento familiar e intento suicida en escolares. 

RAE 

1.      Información General 

Tipo de documento: Artículo 

https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubmedgenint/cmi-2017/cmi173b.pdf 

Título del documento: Funcionamiento familiar e intento suicida en escolares. 

Autor (es): González RM, Martínez GL, Ferrer LDM. 



178 

 

 

 

Año de publicación: 2017 

Palabras clave: conducta suicida en escolares, intento suicida, funcionamiento 

familiar, maltrato infantil. 

 1.      Fuentes 

OMS. La violencia autoinfligida. In: Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano 

R, editors. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington, D.C.: Organización 

Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial 

de la Salud; 2003. OMS. Preventing suicide: a global imperative. Ginebra: OMS; 2014. 

OMS. Suicidio. Nota descriptiva Nº 398. Ginebra: OMS; 2015. Hernández LC, Louro I. 

Principales características psicosociales de adolescentes con intento suicida. Revista 

Cubana de Medicina General Integral. 2015. Mosquera L. Conducta suicida en la infancia: 

Una revisión crítica. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes. 2016. 

Andrade JA. Aspectos psicosociales del comportamiento suicida en adolescentes Revista 

Electrónica de Psicología Iztacala. 2012. Cabra OI, Infante DC, Sossa FN. El suicidio y los 

factores de riesgo asociados en niños y adolescentes. Revista Médica Sanitas. 2010. Cortés 

A. Conducta suicida adolescencia y riesgo. Revista Cubana de Medicina General Integral. 

2013. Cortés A, Aguilar J, Suárez R, Rodríguez E, Durán JS. Factores de riesgo asociados 

con el intento suicida y criterios sobre lo ocurrido en adolescentes Revista Cubana de 

Medicina General Integral. 2011. Cruz E, Moreira I, Orraca O, Pérez N, Hernández L. 

Factores de riesgo del intento suicida en adolescentes, Pinar del Río Revista de Ciencias 

Médicas de Pinar del Río. 2011. Gaona JB, Bohórquez A, Gómez PA, Ramírez YD, 

Barrientos G, Peñaloza LN, et al. Incidencia de los antecedentes de funcionalidad familiar, 

consumo de sustancias psicoactivas y enfermedad mental frente al intento de suicidio. 

Ciencia y Cuidado. 2012. Pérez-González A, Pereda N. Revisión sistemática de la 

prevalencia de ideación y conducta suicida en menores víctimas de abuso sexual. Actas 

Especiales de Psiquiatría. 2015. Pérez MP, Vianchá MA, Martínez LC, Salas IC. El 

maltrato familiar y su relación con la ideación suicida en adolescentes escolarizados de 

instituciones públicas y privadas de las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso. 

Psicogente. 2014. Kõlves K. Child Suicide, Family Environment, and Economic Crisis. 

Crisis. 2010. Guerrero Hernández ME. La funcionalidad familiar del paciente con intento 

suicida. Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro; 2006. OPS. Mortalidad por 

suicidio en las Américas. Informe regional. Washington, DC: OMS; 2014. Rodríguez F, 

Mok Y, Cuervo L, Rodríguez OD. Prevención del suicidio en adolescentes de un área de 

salud de Santiago de Cuba. MEDISAN. 2013. Hernández W, Ramos M. Diferenciación 

territorial del suicidio en Cuba. 2008. MINSAP. Anuario Estadístico de Salud 2014. La 

Habana: Dirección de Registros Médicos y Estadística de Salud; 2015. Guerra LA, Santana 

Y, Alvarez JO. Mortalidad por Causas Externas en menores de 20 años. Villa Clara 2004-

2013. Convención Salud 2015. Díaz Y. Situación de Salud Mental del Policlínico 

Universitario "Marta Abreu" 2015. Durán A, Díaz M, Valdés Y, Padrón S. Convivir en 

familia sin violencia. Una metodología para la intervención y prevención de la violencia 

intrafamiliar. La Habana: Casa Editorial Imágenes; 2005. Díaz M, Valdés Y, Durán A, 



179 

 

 

 

Gazmuri P, Padrón S, Chávez E. Violencia Familiar en Cuba. Estudios, realidades y 

desafíos sociales. La Habana: Félix Varela; 2011. Martín González, R, Hernández Soler, G. 

¿Padres Maltratadores? Otra cara de la Violencia Intrafamiliar. En: Ferrer Soler, DM. 

Secretos de Convivencia. Comunicación, violencia y relaciones humanas. Santa Clara: 

Editorial Feijoó; 2016. Díaz JA, Díaz M, Socorro Y, Bravo V. Morbimortalidad y factores 

de riesgo para el maltrato infantil en niños atendidos en el policlínico "José Agustín Mas 

Naranjo" de Primero de Enero. MEDICIEGO. 2011. Arce DL, Castellanos MA, Reina L, 

Fernández A, Mustelier HL. Algunos factores psicosociales del maltrato infantil en 

escolares de la enseñanza primaria. MEDISAN. 2012. Barón D, Hernández I. Violencia 

intrafamiliar en hogares de adolescentes pinareños con diagnóstico de trastorno disocial. 

Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río. 2013. 

 

 2.      Contenidos 

Introducción: la conducta suicida ha sido abordada en Cuba, desde estudios que describen 

principalmente las características epidemiológicas de adolescentes con intento suicida y sin 

profundizar en otras perspectivas que contribuirían a una prevención más eficiente. Objetivo: 

caracterizar el funcionamiento de las familias de escolares con intento suicida. Métodos: con 

enfoque de investigación cualitativo, se realizó un estudio de caso múltiple, exploratorio y 

descriptivo. Se seleccionaron 8 familias de escolares atendidos por intento suicida en el 

Policlínico Universitario "Marta Abreu", de la ciudad de Santa Clara. Las técnicas utilizadas 

fueron: revisión de historias clínicas, entrevistas, completamiento de frases, historietas 

gráficas, dibujo de tema sugerido, cuestionario sobre violencia intrafamiliar, test de 

funcionamiento familiar FF-SIL. Los datos se procesaron mediante análisis de contenidos y 

procedimientos de triangulación de información cualitativa, como matrices de datos, análisis 

temáticos y diagramas categoriales de relación. Resultados: los métodos empleados en los 

intentos suicidas fueron mayormente ingestión de medicamentos, considerados 

moderadamente graves y riesgosamente letales. Los factores desencadenantes de los intentos 

se relacionaron directamente con la presencia de maltrato infantil intrafamiliar. En las 

familias existió un predominio de procedencia rural o suburbana, con estructuras 

generalmente nucleares. Se constató una disfuncionalidad, caracterizada por dificultades en 

el mantenimiento de procesos básicos de la dinámica familiar, que se traducen en 

incumplimiento de funciones específicas como las de crianza y socialización. Conclusiones: 

en las ocho familias había disfuncionalidad, por dificultades en el cumplimiento de la función 

educativa y la inadaptabilidad ante crisis paranormativas. 

 3.      Metodología 

Cualitativo. 

 4.      Conclusiones 
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En Cuba las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre conducta suicida en población 

infantil, se han centrado fundamentalmente en adolescentes con intentos de suicidio y el 

registro de los principales factores de riesgo que han llevado a estos comportamientos. 

Reconociendo como los principales factores desencadenantes: niveles de disfuncionalidad 

familiar por vivencia de conflictos familiares y patrones suicidas de otros miembros de la 

familia. Más de la mitad de los adolescentes estudiados confirman altos niveles de 

depresión y dificultades en la formación de su autovaloración; asumiendo métodos 

suicidas de ingestión de medicamentos mayormente. 

Resultados que, sumados a los obtenidos en el presente estudio, demuestran la necesidad 

urgente de investigaciones que profundicen en las características más distintivas de la 

conducta suicida en los escolares; partiendo de enfoques preventivos que valoren un 

carácter multidisciplinario y se centren en la familia como grupo social más importante 

para el crecimiento y desarrollo individual de los menores. 

Se confirma la existencia de un grupo de características de la violencia infantil como 

problema de salud, que según la OMS se legitiman como causas comunes a todas las 

familias que lo vivencian. Por ejemplo, su naturalización e invisibilización social producto 

a creencias y comportamientos de violencia intrafamiliar aceptados y asumidos como 

normales, su carácter transgeneracional debido al aprendizaje de métodos educativos 

vivenciados y transmitidos de forma generacional según las madres estudiadas, así como 

una multicausalidad cargada fundamentalmente de conflictos familiares y el 

desconocimiento de los padres para desempeñar sus roles educativos de forma 

satisfactoria. 

Resulta significativa también la identificación de un grupo de características 

sociodemográficas, que la OMS declara como factores de riesgo a manifestaciones de 

maltrato infantil. Dígase un predominio de bajos niveles educativos (principalmente de 

noveno grado), una mayoría de madres desocupadas y una mitad de ellas que son solteras, 

además de la convivencia en contextos de marginalidad en zonas rurales y suburbanas 

(según descripción de los mismos por parte de la psiquiatra que atiende los casos) y que 

favorecen la aceptación de estas creencias y situaciones familiares potenciadoras de 

maltrato. 

Aun cuando estos indicadores de maltrato infantil estuvieron presentes en las familias 

estudiadas y alertan sobre la importancia del enfoque familiar ante al abordaje de la 

conducta suicida infantil; confirman estadísticas de la Organización Panamericana de la 

Salud como la importancia de valorar los intentos suicidas en la etapa escolar por 

conflictos familiares como el primer factor de riesgo para intentos suicidas durante la 

adolescencia. 

Las expresiones de maltrato infantil identificadas en las familias estudiadas son 

coincidentes con otros resultados encontrados en varias investigaciones cubanas sobre 

violencia intrafamiliar. Aunque en estas ocho familias se identificaron afectaciones en el 

cumplimiento de otros procesos de la dinámica familiar, que repercuten directamente en el 

cumplimiento de la función educativa familiar y reflejan dinámicas disfuncionales 

extremas. 

Resulta significativa la criticidad de las madres ante el uso de un grupo de métodos 

educativos coercitivos y sancionadores (no así de los padres que a pesar de dar el 

consentimiento colaboraron muy poco en la investigación), las dificultades en la 
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comunicación con sus hijos desde la poca expresión de afecto y expresiones de negligencia 

ante sus cuidados. De igual manera se destaca la no adaptabilidad de las familias ante la 

presencia de las crisis paranormativas vivenciadas (divorcios, internamiento en cárcel de 

algunos miembros del grupo familiar y los propios intentos suicidas de los menores) y su 

poca permeabilidad ante las mismas. 

Como conclusiones de la investigación, se constató que los factores desencadenantes y 

agravantes de los intentos suicidas se vinculan directamente con la presencia de violencia 

intrafamiliar en la convivencia de los escolares estudiados. 

Se evidenció en las familias una afectación general en el cumplimiento de la función 

educativa, con dificultades en el cumplimiento de la función económica que repercuten 

directamente en la crianza y socialización de los hijos, así como una comunicación 

afectada y estilos educativos autoritarios e inconsistentes, asociados al reconocimiento y 

criticidad (únicamente de las madres) sobre el uso de métodos coercitivos con intención 

sancionadora más que educativa en las rutinas del hogar. 

Como otra generalidad de los casos estudiados se constató la poca permeabilidad del grupo 

familiar y la lejanía de instituciones sanitarias o educativas que podrían contribuir como 

redes de apoyo. 

Todo lo anterior refuerza la idea de la importancia del trabajo con el grupo familiar tanto 

en la prevención como en la atención a escolares con intento suicida y muestra aspectos 

relevantes dentro de su funcionamiento, necesarios a considerar en pro del bienestar de los 

menores y su grupo de convivencia. 
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 2.      Contenidos 

Objetivo: determinar la relación entre funcionamiento familiar y conductas antisociales en 

estudiantes de una institución educativa de Lima Norte. Materiales y métodos: la población 

estuvo conformada por 198 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades oscilaron entre 14 y 

18 años. El alcance de estudio fue correlacional con un diseño de corte transversal. En el 

análisis estadístico se utilizó el Stata 13. En el análisis descriptivo se calcularon frecuencias 

y porcentajes y, a nivel inferencial, se empleó Chi-Cuadrado. Para evaluar el funcionamiento 

familiar se usó la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) y para las 

conductas antisociales se utilizó el Cuestionario de Conductas A-D. Resultados: se evidenció 

un mayor puntaje de funcionamiento familiar balanceado (52.53%) y de estudiantes 
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provenientes de una familia nuclear (68.18%). Por otra parte, no se halló relación 

significativa entre el funcionamiento familiar y las conductas antisociales (p=1.00). Sin 

embargo, se encontró relación entre la situación laboral del padre y el funcionamiento 

familiar (p=0.01), asimismo las conductas antisociales y el número de hermanos mostraron 

una relación significativa (p=0.01). Conclusión: el funcionamiento familiar y las conductas 

antisociales no están relacionados, puesto que la etiología de la conducta antisocial no 

presenta una sola fuente de origen, sino que implica múltiples factores que intervienen en su 

desarrollo. Asimismo, el funcionamiento familiar adecuado es contingente a factores como 

la situación laboral del padre, mientras que, la formación de conductas antisociales lo es a la 

cantidad de hermanos debido a un menor grado de supervisión parental. 

 3.      Metodología 

Cuantitativo. 

 4.      Conclusiones 

El funcionamiento familiar y las conductas antisociales no están relacionados, puesto que 

la etiología de la conducta antisocial implica múltiples factores que intervienen en su 

aparición con una variedad de agentes desde genéticos hasta familiares, siendo este último 

el primer lugar donde se aprenden capacidades para vivir en sociedad como valores, 

habilidades sociales. Sin embargo, son complementados de forma favorable o no mediante 

la observación e imitación de sus pares en la escuela. 

De igual manera se observa que tener padres que trabajan se aproxima con un 

funcionamiento familiar balanceado, ya que el estado emocional de un padre satisfecho 

laboralmente se trasladará al hogar reflejándose en la calidad y el clima familiar. 

Asimismo, predomina en los estudiantes el funcionamiento familiar balanceado, debido a 

que la mayoría de ellos proviene de familias nucleares que perciben de la dinámica 

familiar aspectos de comunicación y autoridad adecuados. Por otro lado, la cantidad de 

hermanos se asocia con la presencia de conductas antisociales: un mayor número de hijos 

puede significar un menor grado de supervisión parental. 

Por ello, siendo el adolescente vulnerable durante su desarrollo social y afectivo, los 

padres deben involucrarse en el adecuado cuidado y manejo de las diferentes áreas de 

desarrollo de los hijos. Asimismo, es importante reforzar en los adolescentes la empatía, el 

respeto a la autoridad, los valores y las habilidades sociales, ya que la mayoría de los 

participantes reportó conductas antisociales significativas. 
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 2.      Contenidos 

El estudio de investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 

violencia conyugal y autoestima en padres de familia de una institución educativa dela ciudad 

de Cajamarca – 2022, del mismo modo, se identificó el nivel de violencia conyugal, el nivel 

de autoestima y el nivel de violencia conyugal y autoestima de acuerdo con el sexo, así pues 

el estudio fue de tipo básico, descriptivo correlacional y cuantitativo con un diseño no 

experimental de corte trasversal en una muestra de 110padres de familia a quienes se los 

evaluó mediante el cuestionario de violencia conyugal de Paco (2007) y la escala de 

autoestima de Rosenberg, ambos instrumentos se encuentran validados para el ámbito 

Cajamarquino, en los principales resultados se observó que existe relación inversa entre 

violencia conyugal y autoestima (rho =-,893), del mismo modo se evidenció que el 69% de 

los padres evaluados presentan nivel bajo de violencia conyugal mientras que el 51% de los 

padres evaluados presentan nivel alto de autoestima, de la misma manera se muestra que 

según la violencia conyugal de acuerdo con el sexo existe predominio del sexo femenino con 

61% finalmente, según la autoestima de acuerdo con el sexo se muestra que existe 

predominio del sexo femenino con 31%. 

 3.      Metodología 

Cuantitativo. 

 4.      Conclusiones 

- Se acepta la hipótesis alternativa la cual indica que existe relación inversa entre 

violencia conyugal y autoestima ya que en el presente estudio se muestra que existe 

correlación inversa (rho = -,893) entre violencia conyugal y autoestima en padres de 

familia de una Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca - 2022.  
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- El 69% de los padres de familia evaluados presenta nivel bajo de violencia 

conyugal, de acuerdo con el sexo, de una Institución Educativa de la ciudad de 

Cajamarca – 2022.  

- El 51% de los padres de familia evaluados presenta alta autoestima, de acuerdo con 

el sexo, de una Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca – 2022.  

- Existe predominio del sexo femenino con 61% en violencia conyugal en padres de 

familia, de acuerdo con el sexo, de una Institución Educativa de la ciudad de 

Cajamarca – 2022.  

- Existe predominio del sexo femenino con 31% en autoestima en padres de familia, 

de acuerdo con el sexo, de una Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca – 

2022. 
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 2.      Contenidos 

En Ecuador el 7 % de la población es mayor de 60 años y el maltrato al adulto mayor es, 

sin duda, un fenómeno de naturaleza multisectorial devenido en problema social. Objetivo: 

caracterizar al adulto mayor maltratado en su medio familiar del sector Durán de la ciudad 

de Guayaquil, que es atendido en la modalidad atención diurna de la Fundación NURTAC. 

Métodos: estudio cuantitativo, descriptivo-correlacional. Universo: 35 adultos mayores de 

65 años Muestra: 30 adultos mayores, seleccionados según criterios de inclusión y exclusión. 

Técnicas: entrevista, índice de Katz, autoestima Coopersmith y FF-SIL. Resultados: El 

66,6% fue víctima de maltrato, de los adultos mayores maltratados el 75 % fueron mujeres, 

el 95 % no tenían vínculo de pareja, el 50 % tenían nivel de escolaridad primario, en el 95 % 

predominó la ausencia de rol productivo y el 50 % vivía en familias trigeneracionales. El 

75% recibió maltrato psicológico, el 80 % tenía un nivel de autoestima bajo y en el 75 % 

predominó la familia disfuncional. Conclusiones: la prevalencia de maltrato al adulto mayor 

fue considera alta y debe mover acciones en pro del control y reducción de este fenómeno. 

Es necesario fortalecer las relaciones familiares que rodean al adulto mayor, para prevenir 

comportamientos de maltrato por parte de sus familiares o personas cercanas. El nivel de 

autoestima y el funcionamiento familiar tienen una relación estadísticamente significativa 

con el maltrato familiar. 

 3.      Metodología 

Cuantitativo. 

 4.      Conclusiones 

La prevalencia de maltrato al adulto mayor en el estudio realizado correspondió a familias 

disfuncionales y severamente disfuncionales; el tipo de maltrato más frecuente fue el 

psicológico, por lo que se deben promover acciones en pro del control y reducción de este 

fenómeno. Es necesario fortalecer las relaciones familiares que rodean al adulto mayor 

para prevenir comportamientos de maltrato por parte de sus familiares o personas 

cercanas. El nivel de autoestima y el funcionamiento familiar tienen una relación 

estadísticamente significativa con el maltrato familiar en el estudio realizado. 
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Relación entre el tipo de funcionamiento familiar y la tendencia al riesgo suicida en 

adolescentes. 
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 2.      Contenidos 

El   objetivo   de   este   estudio   fue   establecer   la   relación   entre   el   tipo de 

funcionamiento familiar y la tendencia al riesgo suicida en adolescentes de nivel secundario 

que asisten al colegio José Manuel Belgrano, turno tarde, de la ciudad de Tarija.  La 

metodología que se usó   fue   descriptivo-correlacional, con un enfoque cualitativo y diseño 

transversal.   La   población   estuvo   conformada por 403 estudiantes, y la muestra fue de 

197 estudiantes.  Las   técnicas   e   instrumentos   que   se utilizaron para la recolección de   

datos, fueron   inventario (test   psicológico) para    la    tendencia    suicida y funcionamiento 

familiar y los instrumentos fueron la escala de tendencia suicida de Poldinger y el 

funcionamiento familiar FACE III.  Como resultado se obtuvo, la baja tendencia de suicidio 

en los adolescentes de dicha institución y    se    concluyó, que    existe    un    alto     predominio     

del     tipo     de     funcionamiento familiar de rango medio en los estudiantes de nivel 

secundario. 

 3.      Metodología 

Mixto. 

 4.      Conclusiones 

Posterior a los análisis de los resultados y dando cumplimiento al objetivo general de la 

investigación   se   pudo   concluir   que   existe   un   predominio del diagnóstico de no 

riesgo suicida.  Sin   embargo, una   cuarta   parte   de   estudiantes   presenta una 

inclinación de tendencia al riesgo suicida, seguido    de    un    pequeño    grupo    de    

estudiantes   dentro   del   diagnóstico   de   riesgo   suicida, este último grupo representó al 

5% con 10 estudiantes. Si bien este porcentaje es bajo, recae sobre una alta significatividad 

desde el punto de vista   cualitativo, considerando   que   este   grupo   de estudiantes tiene 

mayores probabilidades de cometer un acto suicida a futuro. De este modo se rechaza que, 

los estudiantes de nivel secundario que asisten al colegio J.  M.  Belgrano de la ciudad de 

Tarija presentan un alto índice de tendencia al riesgo suicida. Con   relación   al   tipo   de   

familia,   se   pudo   establecer que el predominante es de rango medio, entendiendo que el 

tipo de funcionamiento de estas familias no es del todo saludable, debido a que son 

propensas  a  la  disfuncionalidad  caracterizándose  por  un  liderazgo  limitado,  ausencia  

de  claridad  en     sus     funciones,     cumplimiento     demasiado     estricto  de  reglas  y  

ausencia  de  límites;  en  este  tipo de funcionamiento se encuentran las familias 

moderadamente  funcionales.  De acuerdo a estos resultados se afirma que existe un alto 

predominio del tipo de funcionamiento familiar de rango medio en los estudiantes de nivel 

secundario que asisten al colegio J. M. Belgrano de la ciudad de Tarija. 
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Familias disfuncionales y su impacto en el comportamiento de los estudiantes. 
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 2.      Contenidos 

La disfuncionalidad familiar, corresponde actualmente una de las temáticas más polémicas 

a tratar en el contexto social y educativo; sobre todo cuando su incidencia se ve reflejada en 

los problemas de comportamiento de los estudiantes, este factor afecta al contexto educativo 

provocando problemas al ambiente y a la formación del estudiante por ello la importancia de 

esta investigación. El objetivo planteado para esta investigación fue analizar el impacto que 

tiene la disfunción familiar en el comportamiento de los estudiantes de la Unidad Educativa 

fiscal “Salinas” del cantón San Vicente. Este estudio será de tipo exploratorio porque 

permitirá tener una visión aproximada de lo que se quiere conocer, también se pretende usar 

un tipo de investigación mixta cuali- cuantitativa, analítica, sintética. Se concluye que la 

disfuncionalidad familiar es un factor que predispone el desarrollo de conductas poco 

saludables en niños, jóvenes y adolescentes, las mismas que se agravan según la edad, 

escolaridad, ocupación, rendimiento y comportamiento académico entre otros factores 

negativos para la sociedad. 

 3.      Metodología 

Mixto. 

 4.      Conclusiones 

Entre las causas de las familias disfuncionales están los roles y patrones de 

comportamiento demasiado rígidos que les impiden adaptarse a los cambios, de manera 

que, ante la menor crisis, sus miembros responden con rigidez y resistencia, lo cual 

provoca que los problemas familiares se enquisten y afecten a sus miembros, sin embargo, 

de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta ningunos de los estudiantes 

consideran haber observados problemas familiares en su hogar. 

Al hablar de problemas de comportamiento, es una pauta para investigar las causas y 

factores que conllevan al estudiante a realizar ese tipo de actos y se debe de empezar por la 

familia. Cuando un estudiante empieza a tomar comportamientos inadecuados es un 

síntoma que algo no anda bien y este se puede manifestar en distintas maneras. 
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 2.      Contenidos 

La depresión posparto es el trastorno más frecuente durante el embarazo y puerperio, el 

cual está asociado a diversos factores, mencionando el más importante el factor 

biopsicosocial debido a la estrecha relación que existe entre el ambiente familiar con el riesgo 

de padecer esta enfermedad. La presente investigación tiene como objetivo determinar el 

riesgo de depresión posparto y su relación con la funcionalidad familiar en gestantes. Centro 

de Salud Venus de Valdivia, en el año 2020. Se aplicó la metodología con enfoque 

cuantitativo, con estudio correlacional y diseño descriptivo de corte transversal, donde se 

obtuvo la información mediante la aplicación de instrumentos validados, aplicados a las 

gestantes que acuden a dicho centro de salud; la muestra seleccionada se obtuvo mediante 

criterios de inclusión y exclusión, representada por 67 gestantes. Los resultados evidenciaron 

que la mayoría de las gestantes fueron adolescentes en un 42%, con un nivel de instrucción 

secundaria en un 61%, además no contaban con trabajo remunerado siendo el 48% de ellas 

amas de casa, el 69% eran solteras, con disfunción familiar leve representado con un 45%. 

Mediante la prueba del chi-cuadrado que representó un 44,5218, como el valor de p-value es 

0, se pudo determinar que existe una relación entre las variables depresión posparto y 

funcionalidad familiar; las gestantes que presentaron problemas de funcionalidad familiar 

leve obtuvieron un nivel elevado de riesgo de depresión posparto, en comparación con las 

gestantes con funcionalidad familiar normal que su riesgo de depresión posparto era casi 



196 

 

 

 

nulo. Con estos resultados se logró determinar que la funcionalidad familiar influye en el 

riesgo de padecer depresión posparto en las gestantes. 

 3.      Metodología 

Cuantitativo. 

 4.      Conclusiones 

- Un alto porcentaje de gestantes son adolescentes que no cuentan con ingresos 

económicos propios, dependiendo de sus familiares; son las más propensas al riesgo 

de cuadros depresivos. 

- Mediante la aplicación del Test de APGAR Familiar, el mayor porcentaje de las 

gestantes que participaron en el estudio presentaron alteraciones en el entorno 

familiar, la mayoría de ellas tenían disfunción familiar leve, que limitan el derecho 

de autorrealización personal aumentando el riesgo de depresión posparto en este 

grupo vulnerable. 

- Se comprobó a través de la Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo que, existe 

una alta susceptibilidad al riesgo de depresión posparto en las mujeres objeto de 

estudio 

- Los resultados de la investigación revelan que existe una relación entre la 

funcionalidad familiar y el riesgo de depresión posparto en la población del estudio, 

debido a que la mayoría de las gestantes con problemas familiares presentaron 

riesgos depresivos en comparación con las mujeres con un vínculo afectivo fuerte 

en el núcleo familiar.  
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 2.      Contenidos 

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar las dinámicas de la familia 

transnacional a partir de las relaciones de sus integrantes luego de emigrar a Chile en la 

ciudad de Concepción. Esta investigación es de vital importancia para el Trabajo Social, ya 

que se relaciona directamente con la situación actual que vive el país, la llegada masiva de 

inmigrantes venezolanos ha generado grandes cambios a nivel laboral, social, cultural y 

económico, es una realidad ante la cual como profesionales del área social no podemos estar 

ajenos. En cuanto a la estructura, el informe está compuesto por la introducción, la 

presentación del problema, donde se explica más a fondo el problema y además la 

justificación del porqué se decidió llevar a cabo esta investigación, luego se encuentra el 

estado del arte donde se hace referencia a algunas investigación relacionadas con la temática, 

marco teórico conceptual el da respaldo y sustento a la investigación, marco metodológico 

en el cual se menciona y explica la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación 

y por último el análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones de la investigación. En 

cuanto a los principales hallazgos se puede mencionar que la dinámica de las familias 

transnacionales no tiene una gran variación o cambio en cuanto a las relaciones de poder y 

roles existentes al interior de las familias, más bien estas se mantienen sin modificación 

alguna. 

 3.      Metodología 

Cualititativo. 

 4.      Conclusiones 
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En base a los principales resultados obtenidos de la investigación se puede concluir que no 

se evidencian cambios significativos en los roles de padre y madre, ya que en la mayoría 

de los casos estudiados se replican los roles asumidos en el país de origen, que se llevan a 

cabo con dificultades por las barreras geográficas, sin embargo, estas se superan, siendo 

los medios de comunicación instantáneo los que facilitan la continuidad de roles, como por 

ejemplo aplicaciones de celular como “WhatsApp”, “Facebook”, “Instagram” que 

permiten el contacto de las madres con sus hijos, familiares, o para enviar remesas 

económicas. Como se puede evidenciar no existen cambios significativos en la dinámica 

de las familias transnacionalizadas, ya que si bien como se expuso anteriormente hay una 

separación física, los lazos afectivos en las familias estudiadas no se ven afectados, todo 

esto debido a que buscan la forma de poder comunicarse diariamente, en esto los medios 

de comunicación instantánea juegan un papel muy importante, ya que se evidencia que los 

sujetos logran una comunicación diaria y afectiva a través de llamadas, video llamadas, 

mensajes, etc. La figura del jefe de hogar efectivamente en todos los casos estudiados se le 

asocia un rol instrumental, es decir que se reconoce como jefe de hogar a quien provee 

económicamente al grupo familiar. En esta investigación la figura de jefe de hogar es 

representada generalmente por el hombre/padre de familia y coincide con quien realiza la 

primera migración en todos los casos analizados, en busca de un mejor sustento 

económico para la familia, ya que según los relatos obtenidos la figura de jefe de hogar es 

vista como el principal pilar económico del grupo familiar. 

Al no existir grandes cambios en la dinámica familiar, tampoco existe algo que atribuirle 

al proceso migratorio, si bien es un proceso complejo por el cual atraviesan las familias en 

la mayoría de los casos, el tiempo que pasan separados no supera el año, y gracias a los 

medios de comunicación y redes sociales la dinámica familiar y los lazos afectivos se 

mantienen a pesar de la distancia. Cabe destacar que gracias a que se mantienen los lazos 

afectivos y de comunicación permite que actúe como factor motivacional para poder 

integrarse en nuestro país. A lo largo de la investigación nos encontramos con categorías 

no previstas inicialmente las cuales surgen del relato de los entrevistados, estas las 

denominamos categorías emergentes. Dentro de los principales hallazgos se encuentra la 

situación política, social y económica por la que atraviesa Venezuela y se ha transformado 

en la principal causa de migración. Otro hallazgo es el por qué los entrevistados eligen 

Chile como país para migrar, dentro de lo cual se obtuvo un relato en común de todos los 

entrevistados de que ven a Chile como un país económicamente estable y con grandes 

oportunidades laborales para poder mejorar su calidad de vida. Por último, se destaca la 

masculinización migratoria como categoría emergente, todo esto ya que el proceso de 

búsqueda de mujeres que realizaran la primera migración no tuvo resultados positivos, 

debido a que según los relatos de los entrevistados las oportunidades laborales en el país 

apuntan al género masculino, lo que conlleva a que sea el hombre quien realice la primera 

migración del grupo familiar. Si bien a lo largo del proceso de construcción de esta 

investigación pudimos ir dando respuesta a varias de nuestras interrogantes, a partir de los 

mismos relatos entregados por los entrevistados siempre iban surgiendo nuevas aristas y 

líneas temática, principalmente.  

relacionadas con temáticas culturales, procesos de adaptación, estudios de inmigrantes por 

nacionalidad, relaciones entre los trabajadores inmigrantes y el mercado laboral, la 

organización social de los grupos de inmigrantes, conocer aspectos demográficos 

relacionados con la presencia de inmigrantes, incidencias económicas de la migración 

entre otros. Creemos que es de vital importancia abordar estas nuevas líneas temáticas de 
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investigación que han ido surgiendo, puesto que nos ayudaría a entender y comprender de 

mejor forma el proceso y situación actual por el cual atraviesa nuestro país en este 

momento. Para finalizar es necesario mencionar que, como trabajadores sociales, no 

podemos estar ajenos a la realidad que actualmente atraviesa nuestro país. En los últimos 

años la llegada masiva de inmigrantes de distintas nacionalidades ha generado un gran 

impacto tanto a nivel político como a nivel social, el gobierno se ha visto en la obligación 

de intervenir a través de procesos como la regularización migratoria e incluso teniendo que 

llevar a cabo un proyecto de ley de migración que busca una política migratoria moderna 

que fomenta la migración segura, ordenada y regular, adecuándose a los tiempos actuales y 

a las necesidades del país, pero sin nunca perder de vista los derechos y la protección de 

los migrantes, y es en esto último que como trabajadores sociales debemos velar por 

promover, resguardar y garantizar los derechos de los inmigrantes, y para esto es 

sumamente necesario conocer el contexto migratorio de las familias, conocer y 

comprender la dinámica familiar, patrones y pautas culturales, y así de esta manera enfocar 

los procesos de ayuda e intervención con familias inmigrantes en un trabajo mucho más 

complementario e integral. 
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 2.      Contenidos 

La familia homoparental está sometida a una constante reivindicación por las funciones 

parentales que desempeñan. El objetivo de este estudio es identificar estilos de apego y 

representaciones internas de adolescentes de familias homoparentales con una entrevista, la 

prueba proyectiva APS y el IPPA. Los resultados indican que los adolescentes establecen 



202 

 

 

 

relaciones de apego seguro y niveles adecuados de confianza, comunicación y alienación. 

No obstante, reflejan preocupación inconsciente por el nacimiento y sus orígenes. 

 3.      Metodología 

Cuantitativo. 

 4.      Conclusiones 

Se puede concluir que, tanto la revisión literaria como los resultados de la evaluación de la 

muestra, evidencian que la familia homoparental, formada por progenitoras lesbianas, 

establece un apego seguro con sus hijos e hijas igual que otros adolescentes de familias 

tradicionales y diversas. Además, se identifican representaciones internas similares a los 

adolescentes de otras tipologías de familias no convencionales. 

No obstante, el tema de los orígenes y la constitución familiar produce inquietud a los 

adolescentes. 

Estos resultados dejan en evidencia que las relaciones afectivas y los cuidados 

proporcionados y recibidos no están condicionados por el tipo de constitución familiar, 

pero si por otras experiencias ajenas a la orientación afectivo sexual de los progenitores, 

como los niveles de estrés parental e incluso el grado de estigmatización de las familias 

(Martínez, Sáenz y Echeverry, 2019); variables que podrían ser evaluadas en próximas 

investigaciones con muestras más grandes y diversas. 

Elaborado por: Mishell Estefania Delgado Sarasty  

Revisado por: Mg. Mery Stefhania Torres Hernández 

Fecha de elaboración del RAE: 26/09/2023 

 

 



 
CARTA DE ENTREGA  TRABAJO DE GRADO O 

TRABAJO DE APLICACIÓN – ASESOR(A) 

CÓDIGO: AAC-BL-FR-032 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 09/JUN/2022 

 

 
 
 
 

 

 

San Juan de Pasto, 15 de marzo de 2024. 
 
 
 
Biblioteca  
REMIGIO FIORE FORTEZZA OFM. CAP. 
Universidad CESMAG 
Pasto 
 
 
Saludo de paz y bien. 
 
Por medio de la presente se hace entrega del Trabajo de Grado / Trabajo de Aplicación 
denominado Revisión sistemática de literatura sobre las tipologías y funcionamientos de 
las familias en Latinoamérica , presentado por la autora  Mishell Estefania Delgado 
Sarasty, del Programa Académico Psicología al correo electrónico 
trabajosdegrado@unicesmag.edu.co. Manifiesto como asesor(a), que su contenido, 
resumen, anexos y formato PDF cumple con las especificaciones de calidad, guía de 
presentación de Trabajos de Grado o de Aplicación, establecidos por la Universidad 
CESMAG, por lo tanto, se solicita el paz y salvo respectivo. 
 
Atentamente,  
 
 
 

 
------------------------------------------------- 
MERY STEFHANIA TORRES HERNANDEZ 
Número de documento: 1085258842 
Programa académico: Psicología 
Teléfono de contacto: 3157733239 
Correo electrónico: mstorres1@unicesmag.edu.co 



 
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE 

GRADO O TRABAJOS DE APLICACIÓN EN 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

CÓDIGO: AAC-BL-FR-031 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 09/JUN/2022 

  
 

Página 1 de 2 
 

INFORMACIÓN DEL (LOS) AUTOR(ES) 

Nombres y apellidos del autor: 
Mishell Estefania Delgado Sarasty 

Documento de identidad: 
C. C 1193222764 

Correo electrónico: 
estefadel12@gmail.com 

Número de contacto: 
3187759771 

Título del trabajo de grado:  
Revisión sistemática de literatura sobre las tipologías y funcionamientos de las familias en 
Latinoamérica 

Facultad y Programa Académico:  
Ciencias Sociales y Humanas – Programa de Psicología  

 
En mi (nuestra) calidad de autor(es) y/o titular (es) del derecho de autor del Trabajo de Grado o de 
Aplicación señalado en el encabezado, confiero (conferimos) a la Universidad CESMAG una licencia no 
exclusiva, limitada y gratuita, para la inclusión del trabajo de grado en el repositorio institucional. Por 
consiguiente, el alcance de la licencia que se otorga a través del presente documento, abarca las siguientes 
características: 
 

a) La autorización se otorga desde la fecha de suscripción del presente documento y durante todo el 
termino en el que el (los) firmante(s) del presente documento conserve(mos) la titularidad de los 
derechos patrimoniales de autor. En el evento en el que deje(mos) de tener la titularidad de los 
derechos patrimoniales sobre el Trabajo de Grado o de Aplicación, me (nos) comprometo 
(comprometemos) a informar de manera inmediata sobre dicha situación a la Universidad 
CESMAG. Por consiguiente, hasta que no exista comunicación escrita de mi(nuestra) parte 
informando sobre dicha situación, la Universidad CESMAG se encontrará debidamente habilitada 
para continuar con la publicación del Trabajo de Grado o de Aplicación dentro del repositorio 
institucional.  Conozco(conocemos) que esta autorización podrá revocarse en cualquier momento, 
siempre y cuando se eleve la solicitud por escrito para dicho fin ante la Universidad CESMAG. En 
estos eventos, la Universidad CESMAG cuenta con el plazo de un mes después de recibida la 
petición, para desmarcar la visualización del Trabajo de Grado o de Aplicación del repositorio 
institucional.  

b) Se autoriza a la Universidad CESMAG para publicar el Trabajo de Grado o de Aplicación en formato 
digital y teniendo en cuenta que uno de los medios de publicación del repositorio institucional es el 
internet, acepto(amos) que el Trabajo de Grado o de Aplicación circulará con un alcance mundial.  

c) Acepto (aceptamos) que la autorización que se otorga a través del presente documento se realiza 
a título gratuito, por lo tanto, renuncio(amos) a recibir emolumento alguno por la publicación, 
distribución, comunicación pública y/o cualquier otro uso que se haga en los términos de la 
presente autorización y de la licencia o programa a través del cual sea publicado el Trabajo de 
grado o de Aplicación.  

d) Manifiesto (manifestamos) que el Trabajo de Grado o de Aplicación es original realizado sin violar 
o usurpar derechos de autor de terceros y que ostento(amos) los derechos patrimoniales de autor 
sobre la misma. Por consiguiente, asumo(asumimos) toda la responsabilidad sobre su contenido 
ante la Universidad CESMAG y frente a terceros, manteniéndola indemne de cualquier reclamación 
que surja en virtud de la misma. En todo caso, la Universidad CESMAG se compromete a indicar 
siempre la autoría del escrito incluyendo nombre de(los) autor(es) y la fecha de publicación. 

e) Autorizo(autorizamos) a la Universidad CESMAG para incluir el Trabajo de Grado o de Aplicación 
en los índices y buscadores que se estimen necesarios para promover su difusión. Así mismo 
autorizo (autorizamos) a la Universidad CESMAG para que pueda convertir el documento a 
cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
NOTA: En los eventos en los que el trabajo de grado o de aplicación haya sido trabajado con el apoyo 
o patrocinio de una agencia, organización o cualquier otra entidad diferente a la Universidad CESMAG. 
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Como autor(es) garantizo(amos) que he(hemos) cumplido con los derechos y obligaciones asumidos 
con dicha entidad y como consecuencia de ello dejo(dejamos) constancia que la autorización que se 
concede a través del presente escrito no interfiere ni transgrede derechos de terceros.  
 
Como consecuencia de lo anterior, autorizo(autorizamos) la publicación, difusión, consulta y uso del 
Trabajo de Grado o de Aplicación por parte de la Universidad CESMAG y sus usuarios así: 
 

• Permito(permitimos) que mi(nuestro) Trabajo de Grado o de Aplicación haga parte del catálogo de 
colección del repositorio digital de la Universidad CESMAG por lo tanto, su contenido será de 
acceso abierto donde podrá ser consultado, descargado y compartido con otras personas, siempre 
que se reconozca su autoría o reconocimiento con fines no comerciales. 

 
En señal de conformidad, se suscribe este documento en San Juan de Pasto a los 12 días del mes de 
marzo del año 2024 
 

Nombre del autor:  Mishell Estefania Delgado Sarasty  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

________________ ______________________ 
Nombre del asesor:  Mery Stefhania Torres Hernández 

 


