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Resumen  

 

El presente estudio tiene como objetivo establecer la asociación entre los determinantes 

socio- económicos y funcionamiento familiar con las conductas antisociales en adolescentes 

de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas       

julio – diciembre 2019. El tipo de la investigación es cuantitativo, correlacional, descriptivo 

de corte transversal con recolección prospectivo de datos, el tipo de diseño de la 

investigación es correlacional. Se trabajó con 88 adolescentes del tercer, cuarto y quinto 

grado de nivel secundario. Resultados, los principales determinantes sociales de los 

adolescentes son: el 86.4 % comprende de 15 a 17 años, 53.4% viven con papá y mamá, 

62.5% tienen entre 1 a 3 hermanos, 73.9% proceden de zona urbana y el estado civil de los 

padres es casado (47.7%). Los principales determinantes económico de los adolescentes son: 

79.5% presentan un tipo de vivienda de barrio; el material de paredes, piso y techos es de 

bloques, cemento y concreto (28.4%); el 45.5% su forma de suministro de agua es chorro 

común, 39.8% presentan disposición de excretas a través de poceta a cloaca; 68.2% tiene 

más de dos miembros de familia en la vivienda; la profesión del jefe de familia es obrero no 

especializado en un 47.7%. El total de ingreso mensual en el hogar es menor a 900 soles 

(56.8%); con un salario semanal, por día o jornada (44,3%) y el 75,0% tiene una vivienda 

propia pagado. El 50% de los adolescentes se encuentra en una condición socio-económico 

media, el 2.30 % se encuentran en una condición de pobreza crítica, el 60.2% los 

adolescentes tienen una familia moderadamente funcional y solo el 11.4% presentan una 

familia funcional. El 59.0 % de adolescentes se encuentra con un riesgo moderado de 

conductas antisocial. En Conclusión, Al aplicar la prueba de hipótesis estadística Chi 

cuadrado indica que no existe asociación significativa entre los determinantes 

socioeconómicos y conductas antisociales; sin embargo, se evidencia que entre el 

Funcionamiento familiar y las conductas antisociales si existe asociación altamente 

significativa con p-valor 0.000. 

 

Palabra clave: Funcionamiento familiar, Conducta antisocial, Socio – económico.   
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Abstract 

 

The present study aims to establish the association between socio-economic determinants 

and family functioning with antisocial behaviors in adolescents of the I.E.P. R: Ex Pre 

Vocacional 62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas July - December 2019. The 

type of research is quantitative, correlational, descriptive, cross-sectional with prospective 

data collection, the type of research design is correlational. The study included 88 

adolescents in the third, fourth and fifth grades of secondary school. Results, the main social 

determinants of adolescents are: 86.4% are between 15 and 17 years old, 53.4% live with 

both parents, 62.5% have between 1 and 3 siblings, 73.9% come from urban areas and the 

marital status of the parents is married (47.7%). The main economic factors of the 

adolescents are: 79.5% have a neighborhood type of housing; the material of walls, floors 

and roofs are made of blocks, cement and concrete (28.4%); 45.5% have a common water 

supply; 39.8% have sewage disposal through a sewer; 68.2% have more than two family 

members in the same house; the profession of the head of household is an unskilled worker 

in 47.7% of the cases. The total monthly family income is less than 900 soles (56.8%); with 

a weekly, daily or daily wage (44.3%) and 75.0% have a paid home of their own. Fifty 

percent of the adolescents are in a medium socio-economic condition, 2.30% are in a critical 

poverty condition, 60.2% of the adolescents have a moderately functional family and only 

11.4% have a functional family. 59.0% of adolescents have a moderate risk of antisocial 

behaviors. In conclusion, applying the Chi-square statistical hypothesis test indicates that 

there is no significant association between socioeconomic determinants and antisocial 

behaviors; however, it is evident that there is a highly significant association between family 

functioning and antisocial behaviors with a p-value of 0.000. 

 

Key words: Family functioning, Antisocial behavior, Socio-economic. 
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TITULO:  

Determinantes socio económicos y funcionamiento familiar asociados a conductas 

antisociales en adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002 Matilde Guzmán 

Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Marco conceptual. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), (2016). Se considera adolescente a todos 

aquellos jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y 19 años de edad. La adolescencia 

es, por tanto, el principio de un gran cambio en el que empezamos a tomar decisiones 

propias, y en el que a medida que va pasando el tiempo, sabemos que esas decisiones antes 

tomadas, tendrán una consecuencia buena o mala. Es decir, es el principio de nuestra propia 

vida. (1)  

 

La adolescencia es un periodo de cambios biopsicosociales donde el individuo tiene una 

búsqueda de una propia identidad lo cual lo convierte en una persona que es susceptible a 

cambiar repentinamente su forma de actuar está en contra de la injusticia y cree en la justicia 

pero si puede conseguir las cosas de la manera más fácil no duda en hacerlo, solo por los 

valores y normas que ha aprendido de la familia, tiene gran intereses por lo que ocurre fuera 

del contexto familiar lo que lo hace vulnerable a las adicciones si no hay una buena 

comunicación con su familia nuclear, la adolescencia no es el periodo más crítico de etapas 

de la vida. Pero si no se da una educación con limites bien establecidos y con las figuras de 

autoridad apropiadas o no se respetan normas y acuerdos se corre el riesgo de que los padres 

sean remplazados por otras personas en las cuales el adolescente se identifica y pierden 

autoridad y mando uno de los motivos para considerar a la adolescencia como etapa difícil 

se tienen que tomar decisiones pero si se da una orientación adecuada no habrá ningún 

problema, más bien los padres tienen una idea vendada por los medios de que la adolescencia 

es la etapa crítica todas las etapas pueden serlo si no se afirman los lazos familiares y no se 

establece adecuadamente normas y valores y si no se enseña a los hijos a tomar decisiones. 

(1) 
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Los trastornos de conducta antisocial representan dentro del ámbito de la psicopatía infantil, 

un problema serio y de gran importancia a nivel clínico, social e institucional. Se trata, 

además, de un problema que afecta a un importante número de niños, su característica 

esencial es la transgresión de las normas sociales y la violación de los derechos de los demás. 

Son así mismo, conductas que presentan un signo claramente disruptor en los diferentes 

ambientes en los que se mueve el joven. Con frecuencia, el deterioro clínicamente 

significativo de la actividad del adolescente a nivel individual y social, se asocia a desajustes 

y alteraciones posteriores, que afectan todo a toda la sociedad y al sistema de salud mental. 

(2) 

 

Los problemas de los adolescentes nacen de la “tensión entre el yo y la sociedad”, es decir, 

por una falta de correspondencia entre los sentimientos respecto de lo que son y lo que la 

sociedad quiere que sean. Los adolescentes sienten una ambivalencia no sólo ante el orden 

social, si no ante sí mismos. Es posible que piensen que la sociedad es demasiado rígida y 

dominan te, de ahí que intenten escapar asumiendo identidades y roles temporales. (3) 

 

Las conductas antisociales tienen, a menudo, consecuencias inmediatas serias tanto para el 

que las lleva a cabo (absentismo escolar, consumo de sustancias, etc.) como para aquellas 

personas con las que interactúa (padres, profesores, amigos, compañeros). A parte de estos 

efectos inmediatos, las consecuencias a largo plazo son también lamentables ya que los 

problemas de estos jóvenes suelen continuar en la vida adulta aumentando, con esto, una 

mala adaptación personal y social. (4) 

 

Las carencias socioeconómicas, pueden estar fuertemente relacionadas con los incrementos 

en la violencia delictiva y las formas particulares que toma. La desigualdad económica es 

causa de que el individuo desarrolle desesperanza. No se trata de la simple pobreza: hay 

algunos países o comunidades muy pobres, en los que virtualmente desconocen el robo y la 

violencia de otro tipo. Sin embargo, la gran diferencia entre ricos y pobres y, sobre todo, la 

imposibilidad de progresar socialmente sí causa violencia: la frustración se suma a la 

evidencia de que no hay otra alternativa para cambiar el destino personal. (5) 

 

La familia reproduce patrones culturales en el individuo, en este sentido es importante 

considerar que, tanto la estructura como las funciones de la familia se han ido transformando 
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a lo largo de la historia. constatan que en el transcurso de las últimas dos décadas han 

ocurrido profundas transformaciones en los hogares y las familias, entre las cuales destacan: 

el incremento de hogares ampliados y compuestos frente a los nucleares; la reducción del 

número de hijos por familia; el aumento de hogares formados por la pareja sin hijos; la 

creciente proporción de los hogares encabezados por mujeres; el incremento de familias 

monoparentales; el mayor número de familias reconstituidas y, la mayor proporción de 

hogares formados por personas que viven solas. (6) 

 

En la actualidad hay muchos jóvenes con conductas antisociales, que se da a causa de 

muchos determinantes ya sea socioeconómico y funcionamiento familiar, tal es el caso que 

en la ciudad de Yurimaguas en el colegio I.E.P. R: Ex Pre 62002 Matilde Guzmán Tunjar de 

Vela. Se encuentran alrededor de 226 estudiantes de diferentes edades. Dentro del hogar hay 

padres disfuncionales que tienen muchos problemas económicos que no saben cómo 

solucionar haciendo que eso afecte a los hijos, y al salir a las calles se encuentran con un 

mundo diferente haciendo que haya un desequilibrio emocional en ellos, ya que encuentran 

adolescentes de sus edades que, entre sí, se entienden y piensan que todo lo que pueden hacer 

estará bien. Es así como se va formando grupos de adolescentes con conductas antisociales, 

y el mismo grupo poco a poco van atrayendo más jóvenes haciendo que en esa ciudad, la 

conducta antisocial sea unos de los grandes problemas que deben solucionar, y muchas veces 

no encuentran como hacerlo, ya que los adolescentes se vuelven muy rebeldes, sin importar 

como se pueden sentir sus padres.  

 

Los adolescentes a evaluar entre mujeres y hombres, pertenecen al 3°, 4° y 5° de secundaria 

de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela. Este trabajo de 

investigación servirá como medio que los docentes de esta institución se den cuentan el gran 

problema que sus alumnos están pasando y que afecta a su educación, para que los mismos 

profesores, establezcan métodos adecuados para que puedan interactuar con cada alumno, 

con sus mismos padres y personas que lo rodean. Esto servirá para disminuir las conductas 

antisociales.   

 

1.2.  Antecedentes. 

Ruvalcaba, N; Murrieta, P; Arteaga A. (2016). realizaron un estudio Cualitativo con el 

objetivo de identificar el rol de las competencias socioemocionales como factor de 
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protección ante las conductas agresivas en los jóvenes. Se encuestaron a 970 estudiantes 

de secundaria que residen en comunidades de marginación social en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. Los resultados apuntan a que la percepción del riesgo 

parece tener un mayor impacto en los varones, manteniendo su nivel predictivo incluso 

al controlar las competencias socioemocionales, no así con las mujeres. Estos hallazgos 

se discuten a la luz de otros estudios en los que se señala la vulnerabilidad del sector 

masculino ante la violencia comunitaria. Así mismo se destaca el rol del manejo del enojo, 

las competencias interpersonales y la generación de un estado de ánimo positivo con la 

finalidad de sugerir acciones sociales destinadas a la reducción de la violencia. (7)  

 

García D y Méndez I (2016). realizaron un estudio del Autoconcepto y conductas 

antisociales en alumnos de secundaria del centro, perteneciente al municipio de Ceutí, 

Murcia, España, la población seleccionada fue de 83 participantes de los cuales 44 

hombres y 39 mujeres, elegidos a través de un muestreo no probabilístico, debido a su 

proximidad y accesibilidad. Los resultados hallados señalaron que existía relación entre 

las dimensiones del autoconcepto y la conducta antisocial. El coeficiente de Pearson 

mostró relación significativa entre la dimensión académica y familiar con la conducta 

antisocial de – 0,359 p < 0,001 y entre la conducta antisocial y las dimensiones social y 

físico de - 0,475 p< 0.00. (8) 

Gutiérrez R; Campos, M; Portillo, C. (2015). Realizaron un artículo de un extracto de un 

estudio mayor de tipo ex post facto, y tiene el objetivo de analizar los factores 

psicosociales de violencia asociados al comportamiento agresivo juvenil en El Salvador, 

para ello, se utilizaron un diseño retrospectivo y transeccional, en una muestra 

probabilística de 3.349 jóvenes (1.708 mujeres y 1.640 hombres), con una media de edad 

total de 16.47 años (DT = 1.38). Los resultados revelan que 1.222 (38,2 %) de los(as) 

jóvenes son víctimas de violencia psicológica en su familia; 1.129 (35,1 %) no reciben 

una adecuada supervisión y control de los padres; también se encontró que 1.217 (36,9 

%) han sido víctimas de violencia física en la niñez y la adolescencia; 1.442 (43,7 %) de 

los(as) jóvenes viven en un ambiente familiar hostil; 1.243 (38,2 %) jóvenes presentan 

estrés social; se encontró que 1.509 (46,0 %) tienen amigos o compañeros con una 

conducta desviada; en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, 877 (26,4 %) presentan 

esta conducta; 1.209 (36,5 %) tienen una actitud negativa; 1.357 (42,2 %) de los jóvenes 

presentan un bajo rendimiento académico. Mientras que en los factores de conducta 

agresiva, se tiene que 1.454 (45,2 %) presentan agresión física; 1.433 (44,1 %) presentan 
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agresión verbal; 1.384 (42,9 %) tienen rasgos de personalidad de hostilidad, característica 

básica en la conducta agresiva; y 1.805 (33,1 %) presentan la característica de ira, que 

tiene una correlación significativa positiva con la hostilidad, con la agresión física y 

verbal, en conclusión revelan que los jóvenes con mayor riesgo de incurrir en conductas 

violentas son del sexo masculino, los residentes urbanos y los de centros educativos 

privados. Tanto los factores individuales de personalidad como los sociales están 

relacionados de forma significativa con la conducta violenta de los jóvenes salvadoreños. 

(9) 

Bravo D. (2019). Realizo un estudio no experimental, de corte transversal y de tipo 

correlacional, la cual tuvo por objetivo determinar la relación entre la funcionalidad 

familiar y la conducta antisocial-delictiva en adolescentes que cursan estudios 

secundarios en un colegio nacional ubicado en el distrito de Breña, Lima. Para lograr el 

objetivo propuesto, se trabajó con la Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad 

Familiar III (FACES III), de Olson (1985), y el cuestionario de Conducta Antisocial-

Delictiva (AD), de Seisdedos (1988) –que fue adaptado por Pérez (2017)– con 197 

estudiantes hombres y mujeres de cuarto año de secundaria, quienes constituyeron la 

muestra de estudio. Los resultados exhiben que no se pudo identificar una relación entre 

la funcionalidad familiar y la conducta antisocial-delictiva (se destaca el factor de la 

adolescencia, que se concibe como una etapa de influencia multivariada en la que la 

sociedad y los grupos contemporáneos influyen más que la propia familia); sin embargo, 

se halló una correlación baja entre la cohesión familiar y la conducta delictiva. Asimismo, 

se observa la predominancia del tipo de funcionalidad media estructuradamente dispersa 

y extrema rígidamente dispersa, destacando una tendencia a la disfuncionalidad en la 

variable cohesión familiar real percibida por los adolescentes. (10) 

Plascencia P. (2018). Realizo un estudio de tipo descriptiva-correlacional. Por lo cual 

tuvo como objetivo de determinar la relación entre funcionamiento familiar y las 

conductas antisociales en adolescentes de la Institución Educativa Particular San Agustín, 

durante el 2017; para ello la muestra estuvo conformada por 200 adolescentes estudiantes 

de la mencionada Institución educativa, 113 del sexo masculino y 87 del sexo femenino, 

con edades entre 12 a 15. A quienes se le aplicaron la Escala de Cohesión y Adaptabilidad 

Familiar (FACES III) y Cuestionario de Conductas Antisociales en la Infancia y 

Adolescencia (CASIA). Además, se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado, teniendo 

un nivel de significancia (p <0.05; p= .737) el cual determinó que no existe relación 
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significativa entre el funcionamiento familiar y las conductas antisociales en adolescentes 

de la Institución Educativa Particular San Agustín, durante el 2017. Sin embargo, se 

encontró una relación estadísticamente significativa entre cohesión familiar y las 

conductas antisociales; de igual forma en la relación de la adaptabilidad familiar y las 

conductas antisociales. (11) 

Arosquipa S.  (2017). Realizo un estudio de diseño es no experimental, de alcance 

correlacional y corte trasversal. Por lo cual tuvo por objetivo del estudio fue determinar 

la relación entre el autoconcepto y la conducta antisocial en adolescentes del programa 

prevención del delito del Ministerio Público de Lima. Se empleó el muestreo no 

probabilístico y la muestra estuvo conformada por 125 adolescentes, varones y mujeres 

cuyas edades oscilan entre 14 y 19 años. Sus resultados obtenidos indican que existe 

relación altamente significativa e inversa (rho= -,249** y p< 0,005) entre autoconcepto y 

conducta antisocial; esto quiere decir que a menor autoconcepto mayor presencia de 

conductas antisociales. Del mismo modo, se halló relación significativa entre las 

dimensiones de autoconcepto académico y emocional con la conducta antisocial. Por otro 

lado, se observa que no hay relación en las dimensiones física, familiar y social. En 

conclusión, existe relación entre autoconcepto y conducta antisocial.  (12) 

Rivera, R; Cahuana, M. (2016). realizaron un estudio Cualitativo por lo cual tuvo por 

objetivo determinar la influencia de la familia sobre las conductas antisociales en 

adolescentes que cursan el 3º, 4º y 5º grado de educación secundaria en 15 instituciones 

educativas tanto públicas como privadas de Arequipa metropolitana, Perú. En la cual 

participaron 929 alumnos de secundaria entre 13 y 17 años de edad. Sus resultados 

mostraron que el funcionamiento familiar, en ambos sexos, y el número de hermanos, en 

los varones, son factores protectores frente a las conductas antisociales. Los factores de 

riesgo son: maltrato infantil y violencia entre los padres, en las mujeres; además del 

consumo de alcohol en los padres, para ambos sexos. (13) 

Vizcardo M, (2015). Realizo un estudio con el objetivo de examinar la relación de la 

inteligencia emocional y las alteraciones del comportamiento en la escuela, en alumnos 

de un colegio privado de la ciudad de Arequipa. La muestra estuvo conformada por 159 

alumnos de 11 a 13 años de edad. Los resultados hallados informan que las alteraciones 

del comportamiento en la escuela correlacionan de forma negativa y significativa con tres 

(Estrés = -.239, p<.01; Ánimo = -.195, p<.01; Interpersonal = -.161, p<.01) de las cinco 

escalas de la inteligencia emocional. No obstante, las correlaciones son bajas. obtienen la 
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media más alta en la escala Ánimo (x = 3.46, ds = .40), y el menor puntaje en la escala 

Intrapersonal (x = 2.34, ds = .70). Por otro lado, de una escala de 4 puntos, los estudiantes 

obtienen en dos escalas (ánimo e interpersonal) puntajes superiores a 3 (x > 3), en dos 

escalas (manejo del estrés y adaptabilidad) alcanzan puntajes igual a 3 (x = 3) y sólo en 

la escala intrapersonal obtienen un puntaje inferior a 3 (x < 3); en el coeficiente emocional 

general se obtiene una x= 3.11, y una ds = .29. (14) 

Quispe k. (2015). realizo un estudio que tuvo como objetivo conocer las propiedades 

psicométricas del Cuestionario de Conductas Antisociales en la Infancia y Adolescencia 

en colegios estatales de Huamachuco. Provincia de Sánchez Carrión en la Región 

Departamento de La Libertad, Perú. El resultado que logro encontró fueron un puntaje 

máximo de .542 en el ítem 20 y un puntaje mínimo de .141 en el ítem 8. Al mismo tiempo 

se obtuvo un resultado de .697 el cual es mínimamente aceptable. Finalmente se 

elaboraron las normas percentilares del cuestionario, encontrándose diferencias 

significativas por sexo mas no por edad; como punto adicional, se realizaron puntos de 

corte que establecen los siguientes niveles: de 76-99 se establece un nivel Alto; de 26-75 

un nivel Medio y de 01-25 se alcanza un nivel Bajo. (15) 

 

1.3.  Bases Teóricas 

1.3.1. Determinantes socio económicos  

Los determinantes socio económicos son las circunstancias en que las personas nacen, 

crecen, trabajan. Es el conjunto más amplio de fuerzas por sistemas que influyen sobre las 

condiciones de vida cotidiana. Esto abarcan factores ambientales, biológicos, conductuales, 

sociales, económicos, laborales culturales y los servicios sanitarios, como respuesta 

organizada y especializada de la sociedad para prevenir enfermedad por restaurar la salud. 

(16) 

Nivel de ingresos familiares  

La situación económica de la familia influye en una serie de factores que pueden ayudar y 

obstaculizar en la obtención de educación. Las dificultades financieras de los padres, 

elevado número de hijos e hijas, los desempleos pueden influir en no enviar a sus hijos a 

la escuela y en muchos casos que el niño deje la escuela para trabajar de los niños y niñas 

que asisten a escuelas y colegios muchos están incorporados a la población 
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económicamente activa, es decir, se trata de niños y niñas trabajadores que van a la escuela. 

Sus situaciones de vida son complejas y tienen serios problemas que pueden ir desde 

enfermedades hasta malos hábitos y preocupaciones que les dificultan su buen rendimiento 

y/o permanencia en la escuela. Un alto porcentaje de los niños y niñas tiene problemas de 

desnutrición, en muchos casos. Son agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen de 

afecto y tienen baja autoestima. (17) 

 

Nivel educativo de los padres  

El nivel de educación de los padres, específicamente el de la madre se correlaciona 

directamente con la importancia y la influencia de la educación en la vida de sus hijos. Los 

padres educados pueden evaluar las fortalezas y debilidades académicas de un hijo o hija, 

para ayudar al niño a mejorar el rendimiento académico general, también establece 

expectativas de rendimiento académico que impulsan a los estudiantes a avanzar en sus 

niveles de logro. En cambio, los padres que no tienen estudios en la educación formal 

pueden tener actitudes negativas hacia la educación, las cuales pueden obstaculizar al niño 

académicamente. Sin embargo, en nuestro país podemos ver que el nivel de escolaridad de 

los padres no es determinante en el acceso a la educación. (17) 

 

Alimentación  

La alimentación es una necesidad primaria cuya satisfacción tiene que ser garantizada para 

toda la población, ya que alimentarse constituye un requisito esencial para sobrevivir. Por 

ello, la eficacia de un sistema económico-social está en relación directa con el grado de 

cumplimiento de esta necesidad. Sin embargo, el acto de alimentarse no se reduce a la 

supervivencia o al alivio de la sensación de hambre, sino que, en ocasiones, constituye un 

placer (18) 

 

Educación  

Entre los factores socio-económicos está la educación. El nivel de educación puede 

moldear tu percepción del mundo y puede contribuir al crecimiento social. Puede llevarte 

a tener la posibilidad de una mejor remuneración, lo que a su vez contribuye a la calidad 

de vida. También puede contribuir a los procesos de las tomas de decisiones que serán los 

caminos que tomarás en la vida. El nivel socio económico (NSE) es un atributo del hogar 
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que caracteriza su inserción social y económica. Está basado en el nivel de educación, el 

nivel de ocupación y el patrimonio. Este nivel está dividido en varios segmentos: alto, 

medio y bajo.  (17) 

 

Remuneración y ocupación 

Tu entrada y tu ocupación son factores que pueden contribuir al nivel socio-económico. 

Una carrera en medicina, por ejemplo, la pone a una persona en un nivel de remuneración 

más alta, mientras que también la hace parte de una clase social de doctores, enfermeras y 

otros pares de la medicina. En la sociedad, a la gente se la juzga por lo que hace y por lo 

que gana. Cuando conoces a alguien, la pregunta sobre qué es lo que hace, es una de las 

que se hace primero. (16) 

 

Lugar de residencia 

El lugar de residencia es otro de los factores socio-económicos, desde el tipo de casa en la 

que vivimos en la región y el vecindario en el que habitamos. Para mejor o para peor, los 

vecindarios agrupan socialmente a gente de remuneraciones similares y generalmente con 

antecedentes parecidos. Por ejemplo, a lo largo de la historia, se ven grandes vecindarios 

que han crecido alrededor de fábricas o molinos, que servían de alojamiento para los 

empleados de esos lugares. (16) 

 

Calidad de vida 

la calidad de vida se define a partir de las percepciones que tiene un individuo de su 

posición en la vida respecto a su contexto cultural y el sistema de valores de ese contexto 

en relación con sus propios objetivos, normas y expectativas. Se considera que la calidad 

de vida es un concepto general que depende de la salud física y mental del individuo, de su 

grado de independencia, de la calidad de sus relaciones sociales, de su integración social e 

incorporando sus creencias personales, religiosas y espirituales. (18) 

 

Trabajo  

La necesidad de trabajo consiste en que las personas deberían tener la oportunidad de contar 

con una ocupación en la actividad económica que les permita ejercer sus capacidades 

personales y obtener los ingresos necesarios para financiar el bienestar de su familia. Las 
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personas deben tener la oportunidad de ejercer sus capacidades intelectuales, ingenio 

creativo y responsabilidad de sus actos a través del trabajo. Pero ello no es suficiente ya 

que así planteado, el trabajo sólo las ubica en el rol de simples ejecutantes de las órdenes o 

directivas que otros diseñan. Deberían tener también la posibilidad de participar 

organizadamente con los otros miembros de la comunidad en los sistemas de gestión y 

gobierno de las empresas que constituyen el aparato productivo de la sociedad en que 

viven. (18) 

 

Cultura/etnia 

La cultura y/o la etnia también son factores socio-económicos que pueden contribuir con 

tus pensamientos y actitudes. Ambas pueden tener un impacto en cómo se cría a los niños, 

los valores primarios, y el sentido de la familia y la tradición. La historia de la etnia de 

alguien, especialmente en los días de celebraciones autóctonas y las creencias culturales 

son todas cosas que se pasan de generación en generación y que moldea a los individuos. 

(16) 

 

Religión 

Generalmente unida a la cultura está el factor de la religión. Redes sociales enteras se 

construyen alrededor de las iglesias, los templos y las mezquitas. Desde las barbacoas y los 

partidos de softball a los misionarios extranjeros y los grupos de apoyo, la religión juega 

un importante rol social en la vida de muchos. (16) 

 

Vivienda  

La satisfacción óptima de la necesidad de vivienda implica proporcionar a las familias un 

espacio físico que reúna características como las siguientes: independencia del medio 

ambiente, protección del ambiente físico y social, seguridad, tranquilidad, intimidad y 

acceso fácil a los servicios comunales. Su nivel de vida está dado por el grado en que puede 

satisfacer estas exigencias y, por eso, cuando una familia necesita alquilar o adquirir una 

vivienda, pondera el conjunto de estas cualidades. Simultáneamente con lo anterior, y de 

acuerdo a sus características particulares, cada familia evalúa su posible residencia 

teniendo en cuenta, además, otras consideraciones, referidas ya no a la residencia en sí, 

sino a su propia situación: su propio status y prestigio social; el tamaño de la familia; el 
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tipo de actividades que realiza cada miembro; ciertas exigencias mínimas de comodidad, 

etc. (18) 

 

Transporte  

El transporte se utiliza para movilizar a los miembros de la familia en el cumplimiento de 

las actividades de: abastecimiento; trabajo; educación; esparcimiento y vida social. Los 

miembros de la familia necesitan trasladarse desde sus hogares hacia los centros de trabajo 

y educación, hacia los establecimientos comerciales y lugares de esparcimiento. En este 

aspecto, su nivel de vida dependerá de la calidad del servicio, medido en los siguientes 

términos: rapidez, frecuencia, seguridad, comodidad, economía y cobertura sobre el área 

en que realizan sus actividades económicas, sociales y recreativas. Evidentemente, el 

tiempo que dedican a sus desplazamientos podría ser utilizado en su vida de hogar o en 

otras actividades, especialmente productivas. (18) 

 

Nivel socioeconómico  

El nivel socio económico no es una característica física y fácilmente informable sino que 

se basa en la integración de distintos rasgos de las personas o sus hogares, cuya definición 

varía según países y momentos históricos. 

Se entiende por nivel socioeconómico el conjunto de variables económicas, sociológicas, 

educativas y laborales por las que se califica a un individuo o un colectivo dentro de una 

jerarquía social. (19) 

El nivel socioeconómico suele considerarse, a nivel popular, en base a una escala simple: 

bajo, medio o alto, aunque no existen unos baremos rígidos que permitan incluir a una 

persona en uno de estos niveles. Su clasificación a nivel sociológico es, sin embargo, 

mucho más precisa y se realiza, por regla general, analizando diversos factores dentro de 

cada una de las mencionadas áreas y asignándoles uno de los valores de dicha escala en 

función de qué nivel predomina en cada uno de ellos. (19) 

De este modo, los estudios de los ingresos, el patrimonio, el círculo social en el que se 

mueve, el nivel educativo adquirido y las condiciones generales de su entorno más cercano, 

son factores que suelen estar interrelacionados, permitiendo definir de manera más o menos 

exacta, a qué nivel socioeconómico pertenece un individuo o núcleo familiar. (19) 
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Índice especifico nivel socioeconómico 

El índice de Nivel Socio Económico se basa en los siguientes indicadores:  

➢ Nivel Educacional del Principal Sostén del Hogar (indicador de mayor importancia) 

➢ Nivel Ocupacional del Principal Sostén del Hogar. 

➢ Patrimonio del Hogar (Posesión de bienes y de automóvil)  
 

Social: Se expresa en la variable de la Educación del principal sostén del hogar (el miembro 

del hogar que más aporta al presupuesto y la economía familiar a través de su ocupación 

principal, aunque no es necesariamente quien percibe el mayor ingreso). (21) 

Económica: Se expresa en la ocupación del principal sostén del hogar y en el patrimonio 

del hogar: bienes (T.V. color con control remoto, teléfono, refrigeradora, 

videograbador/reproductor, secarropas, lavarropas programable automático, tarjeta de 

crédito del principal sostén del hogar, computadora personal, acondicionador de aire y 

automóvil. (19) 

 

Clasificación de los Niveles Socioeconómicos  

Nivel socioeconómico A/B (Alta) 

Este es el estrato que contiene a la población con el más alto nivel de vida e ingresos del 

país. 

➢ Perfil Educativo y Ocupacional del Jefe de Familia 

En este segmento el Jefe de Familia tiene en promedio un nivel educativo de Licenciatura 

o mayor. Los jefes de familia de nivel AB se desempeñan como grandes o medianos 

empresarios (en el ramo industrial, comercial y de servicios); como gerentes, directores o 

destacados profesionistas. Normalmente laboran en importantes empresas del país o bien 

ejercen independientemente su profesión.  

➢ Perfil del Hogar 

Los hogares de las personas que pertenecen al nivel AB son casas o departamentos propios 

de lujo que en su mayoría cuentan con 6 habitaciones o más, dos 2 ó 3 baños completos, el 

piso de los cuartos es de materiales especializados distintos al cemento y todos los hogares 

de este nivel, tienen boiler. En este nivel las amas de casa cuentan con una o más personas 

a su servicio, ya sean de planta o de entrada por salida. 
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Los hijos de estas familias asisten a los colegios privados más caros o renombrados del 

país, o bien a colegios del extranjero. 

➢ Artículos que posee 

Todos los hogares de nivel AB cuentan con al menos un auto propio, regularmente es del 

año y algunas veces de lujo o importados, y tienden a cambiar sus autos con periodicidad 

de aproximadamente dos años. Los autos usualmente están asegurados contra siniestros. 

➢ Artículos que posee 

Todos los hogares de nivel AB cuentan con al menos un auto propio, regularmente es del 

año y algunas veces de lujo o importados, y tienden a cambiar sus autos con periodicidad 

de aproximadamente dos años. Los autos usualmente están asegurados contra siniestros. 

➢ Servicios 

En lo que se refiere a servicios bancarios, estas personas poseen al menos una cuenta de 

cheques (usualmente el jefe de familia), y tiene más de 2 tarjetas de crédito, así como 

seguros de vida y/o de gastos médicos particulares. 

➢ Diversión/Pasatiempos 

Las personas de este nivel asisten normalmente a clubes privados. Suelen tener casa de 

campo o de tiempo compartido. Además, más de la mitad de la gente de nivel alto ha 

viajado en avión en los últimos 6 meses, y van de vacaciones a lugares turísticos de lujo, 

visitando al menos una vez al año el extranjero y varias veces el interior de la república. 

La televisión ocupa parte del tiempo dedicado a los pasatiempos, dedicándole menos de 

dos horas diarias.  

 

Nivel socioeconómico C+ (Clase media alta) 

En este segmento se consideran a las personas con ingresos o nivel de vida ligeramente 

superior al medio. 

➢ Perfil educativo del Jefe de Familia 

La mayoría de los jefes de familia de estos hogares tiene un nivel educativo de licenciatura 

y en algunas ocasiones cuentan solamente con educación preparatoria. 
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Destacan jefes de familia con algunas de las siguientes ocupaciones: empresarios de 

compañías pequeñas o medianas, gerentes o ejecutivos secundarios en empresas grandes o 

profesionistas independientes. 

 

➢ Perfil del Hogar 

Las viviendas de las personas que pertenecen al Nivel C+ son casas o departamentos 

propios que cuentan con 5 habitaciones o más, 1 ó 2 baños completos. Uno de cada cuatro 

hogares cuenta con servidumbre de planta o de entrada por salida. 

Los hijos son educados en primarias y secundarias particulares, y con grandes esfuerzos 

terminan su educación en universidades privadas caras o de alto reconocimiento. 

 

➢ Artículos que posee 

Casi todos los hogares poseen al menos un automóvil, aunque no tan lujoso como el de los 

adultos de nivel alto. Usualmente tiene un auto familiar y un compacto. Normalmente, sólo 

uno de los autos está asegurado contra siniestro. 

En su hogar tiene todas las comodidades y algunos lujos; al menos dos aparatos telefónicos, 

equipo modular, compact disc, dos televisores a color, videocassettera, horno de 

microondas, lavadora, la mitad de ellos cuenta con inscripción a televisión pagada y PC. 

Uno de cada tres tiene aspiradora. 

En este nivel las amas de casa suelen tener gran variedad de aparatos electrodomésticos. 

 

➢ Servicios 

En cuanto a servicios bancarios, las personas de nivel C+ poseen un par de tarjetas de 

crédito, en su mayoría nacionales, aunque pueden tener una internacional. 

 

➢ Diversiones/Pasatiempos 

Las personas que pertenecen a este segmento asisten a clubes privados, siendo éstos un 

importante elemento de convivencia social. La televisión es también un pasatiempo y pasan 

en promedio poco menos de dos horas diarias viéndola. 

Vacacionan generalmente en el interior del país, y a lo más una vez al año salen al 

extranjero. (20) 
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Nivel socioeconómico Pobreza                                                                                                                   

La pobreza es un fenómeno muy complejo que no puede reducirse a un solo aspecto de la 

vida humana. En un sentido amplio, puede entenderse como la falta de capacidad para 

alcanzar y mantener un nivel de vida aceptable. Por lo tanto, un “pobre” será aquel que 

sufra alguna “privación” que le impida el logro de este objetivo. (21) 

La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad 

de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas 

básicas humanas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas, 

tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso 

al agua potable. También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales 

recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También 

puede ser el resultado de procesos de segregación social. (21) 

El concepto de pobreza es fundamentalmente económico, aunque también tiene impactos 

políticos y sociológicos. En la mayoría de los contextos se la considera algo negativo, pero 

en algunos ámbitos espirituales la pobreza voluntaria se considera una virtud por implicar 

la renuncia a los bienes materiales. (21) 

Necesidad.  

El primer grupo de definiciones entiende a la pobreza como carencia de bienes o servicios 

materiales. La población “necesita” cosas tales como comida, vestido, combustible o techo. 

Para Vic George, “la pobreza consiste en un núcleo de necesidades básicas y en un conjunto 

de otras necesidades que cambian en el tiempo y en el espacio” hablan de la pobreza como 

“una privación severa de bienestar físico y bienestar mental, estrechamente asociada con 

inadecuados recursos económicos y consumos” (22) 

 

Un patrón de privaciones.  

No toda necesidad puede ser vista como equivalente a pobreza, y existen varias 

interpretaciones sobre lo que constituye la pobreza. Algunas interpretaciones enfatizan la 

importancia particular de cierta clase de necesidades, como el hambre y la falta de vivienda. 

Otros subrayan la gravedad de las privaciones sufridas: por ejemplo, el alimento y el techo 

son vistos con frecuencia como más importantes que el entretenimiento o el transporte 

(aunque pueda haber elementos para considerar “pobre” a la población que no puede 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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acceder al entretenimiento o transporte). La duración de las circunstancias de privación es 

relevante: una persona puede estar sin techo debido a un desastre natural, pero aun así ser 

capaz de controlar suficientes recursos como para asegurar la rápida satisfacción de sus 

necesidades. Por lo general, la pobreza se refiere no sólo a privaciones sino a privaciones 

sufridas durante un período de tiempo, “La pobreza no se limita a una dimensión, como 

por ejemplo el ingreso; se manifiesta en todas las dimensiones de la vida como la vivienda, 

la educación y la salud”. (22) 

Limitación de recursos.  

Las necesidades mantienen un vínculo estrecho con los recursos; toda necesidad lo es de 

algo. Puede considerarse que la pobreza refiere a circunstancias donde las personas carecen 

de ingreso, riqueza o recursos para adquirir o consumir las cosas que necesitan. “los 

‘pobres’ son aquellos cuyos medios de vida pueden ser suficientes, pero son apenas 

suficientes para una vida decente e independiente; los ‘muy pobres’ serían aquellos cuyos 

medios de vida resultan insuficientes de acuerdo a un nivel de vida considerado normal en 

ese país”. (22) 

Nivel socioeconómico Pobreza Relativa 

La pobreza relativa, tiene en cuenta la capacidad adquisitiva de un salario, en función del 

país, ciudad, lugar y circunstancias en las que se encuentre. Este tipo de pobreza impide a 

los afectados participar en la comunidad a la que pertenecen al mismo nivel que el resto. 

(23) 

La pobreza se define como la insatisfacción de las necesidades básicas. La medida 

de pobreza relativa por otro lado, define la pobreza como la condición de estar debajo de 

un umbral relativo de pobreza. Es la falta de recursos de algunas personas que el resto de 

la sociedad da por hecho. (23) 

Frente a este criterio o forma de medir la pobreza ha existido otro enfoque igualmente 

clásico que apunta a la posibilidad de adquirir una canasta de bienes y servicios que puedan 

asegurar una vida digna de acuerdo a las convenciones y estándares de una sociedad 

determinada. En este caso tenemos la así llamada pobreza relativa, que varía con 

el desarrollo social que va determinando, en cada época y sociedad, aquel mínimo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
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consumo bajo el cual más que ver amenazada la supervivencia se cae en un estado de 

exclusión o imposibilidad de participar en la vida social. (23) 

Nivel Socioeconómico Pobreza Crítica 

 Es un término que se refiere al estado más bajo de la pobreza y que incluye a toda persona 

que no alcanza a cubrir el costo mínimo de alimentos en determinado tiempo. (23) 

“La precariedad es la ausencia de una o varias de las seguridades que permiten a las 

personas y las familias asumir sus responsabilidades elementales y gozar de sus derechos 

fundamentales. La inseguridad que resulta de aquello puede ser más o menos grave y 

definitiva. Conduce muy a menudo a la extrema pobreza cuando afecta a varios dominios 

de la existencia, cuando tiende a prolongarse en el tiempo y se vuelve persistente, cuando 

compromete gravemente las oportunidades de reconquistar sus derechos y de reasumir sus 

responsabilidades por sí mismo en un futuro previsible.” (23) 

Cuando destinan todo su ingreso a la alimentación, no pueden satisfacer sus necesidades 

en este rubro. Esto se debe a que los alimentos no pueden ser consumidos sin antes haber 

sido preparados, para lo cual se requiere al menos combustible y algunos utensilios de 

cocina; porque la comida no se consume directamente de la cacerola, se requieren como 

mínimo algunos utensilios para consumirla; porque la desnudez en lugares públicos es una 

ofensa que se castiga en muchos países y porque, sin alguna forma de transporte, es 

imposible llegar al trabajo, al menos en ciudades grandes –para mencionar sólo algunas de 

las contradicciones más obvias. (23) 

 

1.3.2. Funcionamiento familiar 

 

La funcionalidad familiar es un concepto de carácter sistémico, que aborda las 

características relativamente estables, por medio de las que se relacionan internamente 

como grupo humano, los sujetos que la conforman. Es el conjunto de relaciones 

interpersonales que se generan en el interior de cada familia y que le confieren identidad 

propia. (24) 

La dinámica relacional conforma la calidad del ambiente y la atmósfera del hogar, le 

imprime al mismo un clima agradable, de satisfacción o un clima desagradable, de tensión 

https://wikiguate.com.gt/pobreza/
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y regula el desarrollo del grupo familiar como un todo. Los investigadores de la familia, 

que generalmente provienen del campo de la terapia familiar, debaten actualmente la 

pertinencia de las dimensiones que deben conformar el concepto de funcionamiento 

familiar así como los indicadores para su evaluación; sus métodos evaluativos son 

fundamentalmente clínicos, lo que ha traído consigo que hiperbolicen el valor de uno u 

otro de estos procesos interactivos como causantes de las disfunciones familiares, a la vez 

que descontextualizan la familia de su entorno socio-cultural y obvian el valor de lo 

personológico e intrasubjetivo en el proceso de hacer familia.  (24) 

A pesar de esas limitaciones, las investigaciones para la evaluación del funcionamiento 

familiar han aportado métodos y teorías de indudable valor, aunque en la bibliografía 

consultada sobre el tema “funcionamiento familiar” hallamos una gran variedad de 

acepciones y descripciones del concepto.  

 Así se ha definido que la funcionalidad familiar no es sólo el cumplimiento de las 

funciones familiares, sino el proceso resultante de las interacciones entre los convivientes 

en el seno de esta institución, es decir, que funcionalidad familiar es la síntesis de las 

relaciones intra familiares.  La mayoría de los autores coinciden en aceptar que, el 

funcionamiento familiar se concreta a partir de dos procesos esenciales, que operan a partir 

de la dinámica relacional sistémica en el seno de la familia. (24) 

 

Definición de funcionamiento familiar  

La familia es el sistema de relaciones fundamentalmente afectivas, presente en todas las 

culturas, en el que el ser humano permanece largo tiempo, y no un tiempo cualquiera de su 

vida, sino el formado por sus fases evolutivas cruciales (neonatal, infancia y adolescencia). 

(25) 

Se considera que la familia es un grupo o sistema compuesto por subsistemas que serían 

sus propios miembros. Tomando en cuenta el aspecto funcional cada uno de los miembros 

tiene diferentes funciones que varían en el tiempo y que depende de la edad, el sexo y la 

interacción con otros miembros de la familia. (25) 

Es en este contexto que se puede entender las relaciones de la familia como una red de 

influencias recíprocas tendientes a lograr los objetivos comunes a todos ellos. (25) 
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Dimensiones del modelo McMaster de funcionamiento familiar  

El modelo McMaster de funcionamiento familiar identifica un gran número de dimensiones 

que han resultado ser de utilidad en la evaluación de las familias, además permite obtener 

una descripción clara de lo que es una familia normal por medio de seis dimensiones como 

son la resolución de problemas, comunicación, roles, involucramiento afectivo, respuestas 

afectivas y control de conducta. (26) 

➢ El “Involucramiento afectivo funcional”: representa el grado en que la familia 

muestra interés y valora a cada miembro de la familia y denota la habilidad para 

responder con una amplia gama de emociones, así como la capacidad de proporcionar 

cuidados, afecto y bienestar.  

Se identifican seis tipos de involucramiento.  

a) Ausencia de involucramiento: no se demuestra ningún interés en las actividades o 

el bienestar de los demás.  

b) Involucramiento desprovisto de afecto: en este tipo de involucramiento el interés 

se vincula específicamente con el aspecto intelectual, no se relaciona con los 

sentimientos, que sólo se presentan cuando hay demandas.  

c) Involucramiento narcisista: en este caso se demuestra interés en el otro sólo si esto 

favorece a sí mismo y es fundamentalmente egocéntrico.  

d) Empatía: en esta situación si se manifiesta un interés auténtico en las actividades 

específicas del otro, aun cuando éstas sean diferentes al interés propio. Este nivel se 

considera como lo óptimo, ya que conforme el involucramiento afectivo de la familia 

se desplaza hacia los extremos se considera que el funcionamiento familiar se vuelve 

menos efectivo. 

e) Sobre involucramiento: en este tipo, se muestra un exagerado interés de uno hacia 

el otro, e involucra sobreprotección e intrusión.  

f) Simbiosis: en este caso se evidencia un interés patológico en el otro; «...la relación 

es tan intensa que resulta difícil establecer límites que diferencien una persona de la 

otra, esta situación se ve sólo en relaciones perturbadas seriamente. 

➢ El “Involucramiento afectivo disfuncional”: implica una sobrecarga en algún 

miembro de la familia que lo convierte en un receptor de los aspectos negativos de la 

familia, es decir el que recibe toda la tención de los demás.  

➢ Los “Patrones de comunicación disfuncionales”: están enfocados a una marcada 

dificultad en el intercambio de información en el área afectiva.  
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➢ Los “Patrones de comunicación funcionales”: tiene que ver con los aspectos positivos 

de la comunicación, se refiere al incremento de la información verbal, principalmente 

en el área instrumental.  

➢ El Factor “resolución de problemas en la familia”: define cuándo una familia es 

capaz de ponerse de acuerdo y que tiene una buena organización familiar, por lo tanto, 

se infiere que puedan resolver los problemas instrumentales que se les presentan.  

 

La tipología de los problemas familiares, los cuales se subdividen en instrumentales y 

afectivos. Los problemas instrumentales los refiere a aspectos mecánicos de la vida diaria 

(sustento económico, alimento, ropa, casa, transportación, etc.), entre tanto que los 

problemas afectivos los relaciona con aspectos emotivos (coraje, depresión, amor, 

etcétera). El modelo comprende siete pasos identificados estratégicamente (Westley y col., 

1969), que se deben implementar para llevar a cabo el proceso de resolución de problemas:  

1) Identificación del problema: este paso requiere de la capacidad que posea la familia 

para ubicar adecuadamente el problema, ya que usualmente se trasladan las 

dificultades existentes hacia campos que constituyen menos peligro, pensando que 

éstos son el verdadero problema. 

2) Comunicación del problema a la persona adecuada: este paso exige la destreza de 

comunicarse con la persona involucrada, ya que los padres, frecuentemente, se dirigen 

al hijo, cuando realmente desean hablar con su pareja. 

3) Implementar alternativas de acción: este punto apela a la pericia de plantearse 

diversas posibilidades de solución, pues según sea el caso los planes pueden variar en 

apego a los requerimientos del momento.  

4) Elegir una alternativa: este paso demanda la habilidad de escoger la opción más 

adecuada para resolver el conflicto, la respuesta a los siguientes cuestionamientos 

puede dar la pauta para llevar a cabo la selección, ¿puede la familia llegar a una 

solución?, ¿lo hace de una manera predeterminada?, ¿se informa a las personas 

involucradas de la decisión? 

5) Llevar a cabo la acción: este paso requiere la decisión de la familia para que 

implemente la alternativa de solución determinada, las posibilidades son: que haga lo 

que decidió, que lo lleve a cabo parcialmente o que no realice acción alguna.  

6) Verificar que la acción se cumpla: este paso se refiere al hecho de que la familia 

verifique si la acción fue realizada.  
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7) Evaluación del éxito: este paso radica en llevar a cabo un ejercicio para que la familia 

valore el logro obtenido en la resolución del problema y determine si llevó a cabo un 

aprendizaje de la situación y ya están aptos para aceptar sus errores. menciona que 

«...una familia normal puede tener algunos problemas no resueltos, sin embargo, no 

tienen la intensidad y la duración suficientes para crear mayores dificultades». 

➢ Los “patrones de control de conducta”: se refieren a los patrones que adopta una 

familia para manejar el comportamiento, siendo estos patrones razonables con la 

posibilidad de negociación y cambio, dependiendo del contexto. 

 

Las familias pueden desarrollar cuatro patrones de control para la conducta: 

 

1. Control de conducta rígido: los patrones o normas son estrechos y específicos para 

esa cultura y existe poca negociación o variación de las situaciones. 

2. Control de conducta flexible: los patrones de control son razonables y existen la 

negociación y el cambio, dependiendo del contexto, se considera que este estilo es el 

más efectivo. 

3. Control de conducta laissez-faire (dejar hacer): en este tipo existe total lasitud en 

los patrones de control, a pesar del contexto.   

4. Control de conducta caótico: en este patrón se presenta un funcionamiento 

impredecible y los miembros de la familia no saben qué normas aplicar en ningún 

momento, no consideran la negociación ni hasta dónde llegar, este tipo es el menos 

efectivo.  

Dentro de la composición de la sociedad, la familia ocupa un lugar relevante, como 

contexto para la interacción con otros y como plataforma de formación y lanzamiento, 

hacia dicha sociedad, de los integrantes más jóvenes de esa familia, es a partir de estos 

dos argumentos que la intervención psicoeducativa realiza su acción considerando una 

perspectiva intercontextual y formativa. (26) 

 

1.3.3. Conductas antisociales 

El término de conducta antisocial, es definido como la emisión de actos que violan o 

transgreden las normas sociales y los derechos de los demás; estos actos no se encuentran 

determinados por una tipología específica de conductas, sino que ésta se determina 

antisocial dependiendo de la valoración social que se le dé. Además, el punto de referencia 
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para la conducta antisocial siempre es el contexto sociocultural en que surge, la conducta 

antisocial se define también como: “cualquier conducta que refleje infringir reglas sociales 

y/o sea una acción contra los demás. (27) 

La Biblia refiere en Salmo 58:2 que “en el corazón maquináis iniquidades; hacéis pesar la 

violencia de vuestras manos en la tierra” esto quiere decir que las personas, en vez de 

valorar la justicia como un bien, prefieren las prácticas de violencia, actos que 

permanentemente generan zozobra en la sociedad. Asimismo, en los versículos 3-5 

menciona que mentir, hablar mal y llevar a cabo malas acciones se planifican en la mente 

y para luego ser realizadas, lo cual es evidentemente observables en el comportamiento 

humano, en este caso la conducta antisocial. 

La conducta antisocial es un problema que presenta serias consecuencias entre los niños y 

adolescentes quienes se caracterizan, en general, por presentar conductas agresivas 

repetitivas, robos, provocaciones de incendios, vandalismo y 30 fundamentalmente por un 

quebrantamiento de las normas en el hogar y en la escuela. 

 

Criterios de la conducta antisocial.  

Estos criterios se determinarán con referencia a la conducta normal.  

La conducta antisocial se divide en cuatro grupos:  

 

➢ Agresión a personas y animales que consiste en amenazar o intimidar a otros, inicia 

peleas, utiliza objetos o armas para causar daño físico, manifiestan crueldad con 

personas y/o animales, roban con enfrentamiento a sus víctimas, forzar a alguien a una 

actividad sexual. 

 

La agresividad es una respuesta adaptativa y forma parte de las estrategias de 

afrontamiento de que disponen los seres humanos. Sin embargo, por razones de tipo 

orgánico (daños cerebrales), o por la influencia del entorno, la agresividad adopta 

formas distorsionadas y destructivas, incorporando violencia en su expresión. Lo que 

conlleva a pensar que una de las mayores causas de preocupación para el hombre son 

sus manifestaciones violentas. El hombre es un ser racional que se atreve, por diversos 

motivos a utilizar su capacidad de violencia para causar daño a su semejante. 
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Problemas clínicos que pueden en cada caso dar un sesgo característico a las 

manifestaciones naturales de la agresividad: 

 

➢ Trastornos mentales de base orgánica. 

➢ Estados de intoxicación por sustancias psicoactivas como alcohol y drogas. 

➢ Trastornos del control de los impulsos. 

➢ Trastornos de la personalidad de tipo antisocial. 

➢ Trastornos afectivos. 

➢ En los trastornos del tipo de la esquizofrenia.  

➢ Destructividad de la propiedad que se refiere a provocar deliberadamente incendios con 

ocasión de causar daños, destruir deliberadamente la propia de otras personas. 

➢ Fraude, engaño o robo que hace referencia a violentar la propiedad, coche, casa de otras 

personas, timar o engañar a otras personas, robar de cierto valor sin enfrentamiento con 

la víctima.  

➢ Violaciones graves de las normas; es decir violar las normas y las prohibiciones 

paternas, escaparse de casa, permanecer fuera por la noche, generar alboroto en la 

escuela. Todas estas conductas antes de los 3 años. (28) 

 

1.4.  Justificación  

En la actualidad el “fenómeno” de los niños, niñas y adolescentes con conductas 

antisociales, ha aumentado de manera importante, dicho “fenómeno” se presenta en la 

gran mayoría de los países de nuestro planeta. (29) 

La pobreza es una situación de privación o carencia a la que se ven sometidos 

determinados grupos de la población, cuando se les compara con una norma que refleja 

un nivel de bienestar determinado". De tal manera que, partiendo de la existencia de una 

norma, la cual sirve de referencia y, en ella se menciona una situación de carencia; ello 

ha servido de base para incorporar esos otros elementos mencionados anteriormente, con 

lo cual será posible establecer las diferencias que pudieran existir en estos grupos 
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denominados pobres, dichas brechas entre los mismos pobres son muy grandes. Sin 

embargo, dado que nuestro interés no está orientado a medir la pobreza como tal, sino 

que se ha considerado que el enfoque está más hacia lo que se ha denominado Condición 

Socioeconómica, puesto que tiene que ver con lo que es el entorno o medio donde reside 

la familia, así como, con los bienes o servicios que pueda tener, de manera tal que se 

consideran tanto los factores externos, como los factores internos; que también, están 

relacionados con el consumo de alimentos; de allí su denominación, por cuanto abarca 

los aspectos sociales (estructura de la familia, educación, servicios) y los aspectos 

económicos (ingreso, vivienda, servicios o bienes que posee en el hogar), los cuales son 

determinantes en la calidad de vida de las familias; la cual " se ha introducido como un 

criterio más a considerar cuando se define el estado de salud de una persona" (30) 

 

La importancia fundamental del presente informe de tesis  que se realizó en adolescente 

de la I.E.P. R: Ex Pre 62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela de la ciudad de Yurimaguas, 

es identificar el tipo de determinantes socio económicos y  funcionamiento familiar que 

tiene mayor asociación con las Conductas Antisociales, ya que este  problema  repercute 

en la vida de los adolescentes, haciendo que exista adolescentes con un ser negativo hacia 

la vida, hacia sus padres, llegando muchas veces a tener conductas delincuenciales, a no 

contar con un proyecto de vida, ya que a sus cortas edades van adquiriendo muchos 

problemas por sus inestabilidades emocionales, y por los diferentes problemas que 

pueden presentar en sus hogares y en la sociedad. Frente a esta problemática social y de 

salud pública, es necesario hacer el reconocimiento con datos fidedignos que nos permita 

trabajar la prevención, con el soporte de sus profesores, de la familia  y el soporte 

especializado si es necesario,  al mismo tiempo los resultados serán de contribución 

importante para que planteen programas y estrategias de intervención desde el estado, 

considerado que toda intervención nos evita los altos costos económicos y sociales de un 

problema de salud pública como el citado.  

 
 

1.5. Problema 

¿Qué asociación existe entre los determinantes socio económicos y funcionamiento familiar 

con las conductas antisociales en adolescentes de la I.E.P. R: ¿Ex Pre Vocacional 62002 

Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019? 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo general. 

Establecer la asociación entre los determinantes Socio- Económicos y Funcionamiento 

Familiar con la conducta antisociales en adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 

62002 Matilde Guzmán Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019. 

 

2.2.  Objetivo específico. 

- Identificar los determinantes Sociales de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre 

Vocacional 62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 

2019. 

- Identificar los Determinantes Económico de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre 

Vocacional 62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 

2019. 

- Determinar la condición socio-económico de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre 

Vocacional 62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 

2019. 

- Determinar el Funcionamiento Familiar de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre 

Vocacional 62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 

2019. 

- Evaluar Conductas Antisociales de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 

62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019. 

- Identificar si el funcionamiento familiar o los determinantes socio-económicos tiene 

mayor asociación a las Conductas Antisociales, de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex 

Pre Vocacional 62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – 

diciembre 2019. 

 

2.3. Hipótesis de Investigación. 

Existe asociación significativa entre los determinantes Socio-Económicos y Funcionamiento 

Familiar con la conducta antisociales en adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 

62002 Matilde Guzmán Vela Yurimaguas Julio – diciembre 2019. 
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2.4. Identificación de Variables:  

 

Variable independiente: 

➢ Determinantes socio - económicos 

➢ Funcionamiento Familiar 

 

Variable dependiente: 

➢ Conductas Antisociales. 
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2.5.  Operacionalización de variables 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 

Medición 

D
E

T
E

R
M

IN
A

T
E

 S
O

C
IO

- 
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

Los determinantes socio 

económicos son las 

circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, 

trabajan. Es el conjunto 

más amplio de fuerzas 

por sistemas que 

influyen sobre las 

condiciones de vida 

cotidiana. Esto abarcan 

factores ambientales, 

biológicos, 

conductuales, sociales, 

económicos, laborales 

culturales y los servicios 

sanitarios, como 

respuesta organizada y 

especializada de la 

sociedad para prevenir 

enfermedad por restaurar 

la salud. (16) 

 

Identificación de los 

determinantes 

socioeconómicos, 

mediante ellos evaluación 

de condición 

socioeconómico valorado: 

Alta (04 - 06); Media alta 

(07 - 09); Media (10 - 12); 

Pobreza relativa (13 - 16); 

Pobreza crítica (17 -20). 

Determinantes 

sociales 

- Sexo. 

- Edad. 

- Estudios. 

- Persona con las que vive. 

- Numero de hermanos. 

- Lugar donde vives. 

- Estado civil de los padres. 

O
rd

in
al

 

Determinantes 

económicos 

- Tipo de vivienda. 

- Material presente en las paredes, piso y techos. 

- Numero de ambiente de la vivienda. 

- Forma de suministro de agua. 

- Disposición de la basura. 

- Disposición de las excretas. 

- Número de familia en la vivienda. 

- Genero del jefe de la familia. 

- Profesión del jefe de familia. 

- Ocupación del jefe de familia. 

- Nivel de instrucción de la madre. 

- Total, de ingreso mensual. 

- Tenencia de vivienda. 

F
U

N
C

IO
N

A

M
IE

N
T

O
 

F
A

M
IL

IA
R

 Es un concepto de 

carácter sistémico, que 

aborda las características 

relativamente estables, 

por medio de las que se 

relacionan internamente 

Evaluación de las 

interacciones, la 

organización y la forma 

en la que funcionan las 

familias, donde la acción 

y la reacción de un 

Solución de 

problemas 

- Solución de problemas. (2) 

- Toma de decisiones respecto al problema. (12) 

- Resolver un problema. (24) 

- Diferente manera de resolver los problemas. (60) 

- Resolvemos problemas emocionales. (38) 

- Enfrentamos los problemas. (50) 

 

O
rd

in
al

. 
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como grupo humano, los 

sujetos que la 

conforman. Es el 

conjunto de relaciones 

interpersonales que se 

generan en el interior de 

cada familia y que le 

confieren identidad 

propia. (28) 

 

individuo propician 

movimientos en los 

demás integrantes de la 

familia evaluada. De 

modo general: 

funcionamiento familiar 

severamente disfuncional 

(69 -111); funcionamiento 

familiar disfuncional (112 

- 154); 

Funcionamiento familiar 

moderadamente funcional 

(155 - 197); 

funcionamiento familiar 

funcional (198 -240) 

Comunicación 

afectiva 

- Cuando se está disgustado, los demás saben. (3) 

- Se dice las cosas abiertamente. (18) 

- Se habla sin intermediarios (29) 

- Somos francos el uno con el otro. (43) 

- Decir lo que no nos gusta. (59) 

- No se puede saber lo que uno siente. (14) 

- Es difícil hablar de sentimientos. (22) 

- Muchas veces no decimos lo que pretendemos decir. (35) 

- No nos hablamos cuando estamos enojados. (52) 

Funcionamiento 

de roles 

- Se verifica lo que se hizo. (4) 

- Se nos acaba las cosas que necesitamos. (8) 

- Hablamos sobre las tareas del hogar. (40) 

- Somos capaces de resolver problemas. (45) 

- Estamos descontentos con las tareas caseras. (53) 

- Se cumple con las responsabilidades. (10) 

- Cada uno tiene sus obligaciones. (30) 

- Las tares caseras no se reparten bien. (15) 

- Hay poco tiempo para uno. (34) 

- No tenemos un medio movilidad. (58) 

- Nos es difícil pagar nuestra deuda. (23) 

Respuesta 

afectiva 

- Nos cuesta demostrar afecto. (9) 

- No respondemos emocionalmente. (19) 

- No mostramos amor. (28) 

- Mostraos ternura. (49) 

- Lloramos abiertamente. (57). 

Compromiso 

afectivo 

- Si alguien tiene problema, los demás se entrometen. (5) 

- Nos entrometemos en la vida de los demás. (54) 

- Se recibe atención, cuando es de interés. (13) 

- Somos demasiados egoístas. (25) 

- Nos involucramos con los demás. (33) 

- Mostramos interés, cuando nos conviene. (37) 

- En nuestra familia uno muestra interés, cuando lo interesa. 

(42) 

- La ternura de secundaria. (39) 
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control de 

conducta. 

- No tenemos expectativas claras. (27) 

- No sabemos que esperar, si se quebranta las reglas. (47) 

- Las reglas de casa se pueden romper fácilmente. (17 

- Hay que recordar, lo que se pidió. (44) 

- En nuestra familia nada funciona. (48) 

- No sabemos qué hacer cuando surge una emergencia. (7) 

- Sabemos que hacer en caso de una emergencia. (20) 

- Tenemos reglas para situaciones de peligro. (55) 

- Tenemos reglas sobre el pegarle a los demás. (32) 

Funcionamiento 

general 

- Planear actividades. (1) 

- Contamos con el apoyo de los demás. (6) 

- No podemos hablar de nuestra tristeza. (11) 

- Evitamos hablar de nuestros temores. (21) 

- Cada uno es aceptado. (16) 

- Nos sentimos aceptados por los demás. (36) 

- Expresamos nuestros sentimientos. (26) 

- Nos hablamos con confianza. (56) 

- El tomar decisiones es un problema. (41) 

- No sabemos que esperar, si se quebranta las reglas. (46) 

- No nos llevamos bien. (51) 

- Hay muchos malos sentimientos en la familia. (31) 

 

C
O

N
D

U
C

T
A

 A
N

T
IS

O
C

IA
L

 Emisión de actos que 

violan o transgreden las 

normas sociales y los 

derechos de los demás; 

estos actos no se 

encuentran determinados 

por una tipología 

específica de conductas, 

sino que ésta se 

determina antisocial 

dependiendo de la 

valoración social que se 

le dé. Además, el punto 

 

La conducta antisocial se 

refiere a cualquier 

conducta que refleje el 

infringir reglas sociales 

y/o una acción contra los 

demás. Incluyen una 

amplia gama de 

actividades: Aislamiento, 

Agresividad, 

Ansiedad/Retraimiento, 

así como cualquier 

actividad contra el 

 

 

Aislamiento 

 

 

 

 

- Tengo la mirada triste (4) 

- Evito hacer cosas en grupo (6) 

- Estar en lugares donde hay poca gente (8) 

- Me gusta más jugar con otros que solo (14) 

- Me gusta más estar solo/a (18) 

- Me gusta estar con mucha gente (19) 

- Me gusta estar separado de los demás (22) 

- Hablo lento como si estuviese cansado/a (23) 

- Me cuesta saludar a la gente. (24) 

- Hay mucha gente en un lugar intento no ir (26) 

- Me gusta jugar solo/a (27) 

- Tengo buenos amigos/as (32) 

- Evito estar con la gente (33) 

O
rd

in
al
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de referencia para la 

conducta antisocial 

siempre es el contexto 

sociocultural en que 

surge, la conducta 

antisocial. (31) 

entorno -personas o 

propiedades. 

Agresividad 

 

 

 

 

- Tengo problemas con los demás (7) 

- Cuido las cosas de los demás (9) 

- Amenazo a los demás (10) 

- Cuando hago algo mal, culpo a los demás (11) 

- Cuando me mandan a hacer algo, protesto (12) 

- Cuando me hablan no hago caso (16) 

- Me peleo con los demás (21) 

- Ando buscando peleas (25) 

- Soy terco/a, cabeza dura (29) 

- Doy la cara cuando me dicen algo (30) 

- Me dicen algo soy irónico/a, cínico/a (31) 

- Estoy distraído/a (34) 

- Soy violento/a (35) 

- Los demás hagan lo suyo sin molestarlos (36) 

Ansiedad/ 

retraimiento 

 

- Me cuesta relacionarme con los demás. (1) 

- Me cuesta empezar hablar con alguien (2) 

- Tengo vergüenza (3) 

- Me pongo colorado/a con facilidad. (5) 

- Me pongo nervioso/a hablar en público. (13) 

- Soy vergonzoso/a. (15) 

- Lloro con facilidad. (17) 

- Soy una persona alegre. (20) 

- Soy miedoso/a, (28) 

Fuente: elaboración propia. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS   

 

3.1. Tipo de estudio 

El estudio fue cuantitativo, Correlacional, descriptivo de corte transversal con recolección 

Prospectivo de datos. 

3.2. Diseño de Investigación 

La presente investigación se desarrollará siguiendo un diseño “Correlacional” representado 

en el siguiente esquema: 

Esquema:  

 

 

 

 

Dónde: 

M = Los estudiantes adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre 62002 Matilde Guzmán Tunjar de 

Vela de Yurimaguas 2019. 

X1 = Determinantes socio-económicos. 

X2 = Funcionamiento Familiar. 

Y = Conducta Antisociales. 

R = Relación del determinante socio-económico, el funcionamiento Familiar y Conducta 

Antisociales. 

 

3.3. Universo, Población y muestra 

 

Población 

La población estuvo conformada por 226 adolescentes del tercer, cuarto y quinto grado de 

nivel secundario de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002, Matilde Guzmán Tunjar de Vela 

Yurimaguas. 



32 

 

 

Muestra: 

Se trabajó con 88 adolescentes del tercer, cuarto y quinto grado de nivel secundario de la 

I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002, Matilde Guzmán Tunjar de Vela. 

 

𝑛 =
𝑍1−α/2

2  p q N

𝑒2(𝑁 − 1) +  Z1−α/2
2  p q 

 

Donde:  

n    :   Tamaño de la muestra 

N :  Tamaño de la población N = 226 

 : Nivel de confianza  = 0.05 

2

2/1 −Z  :    Límite de confianza requerido según la distribución de Gauss; 

Z0.975= 1.96 

e :   Error que se prevé cometer e = 0.05 : 

p :  Probabilidad de éxito y se considera p=0.50 

q :  Probabilidad de fracaso 1-p = q = 0.50  

Calculando el tamaño de muestra: 

𝑛𝑜  =  
(1.96)2(0.50)(0.50)(226)

(0.05)2(225) +  (1.96)2(0.50)(0.50)
 =  

217.0504

1.5229
 =  142.5244  

𝑛𝑜 =  143 

Cálculo del tamaño de la muestra ajustada: 

𝑛 =
𝑛𝑜

1 +
𝑛𝑜

𝑁

 

 

𝑛 =
143

1 +
143
226

=
143

1.63274
= 87.5827 =  88

 

 

Unidad de análisis: Es un estudiante seleccionado como parte de la muestra. 
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3.4. Criterios de inclusión:  

• El adolescente seleccionado debe pertenecer al tercer, cuarto y quinto grado de nivel 

secundario de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela. 

• El adolescente debe asistir a clase el día de la aplicación del instrumento. 

• El adolescente deba responder voluntariamente. 

3.5. Criterios de exclusión: 

• Que el adolescente este presente, pero se siente indispuesto para responder. 

• Que no desea responder y/o no haya asistido a clases. 

3.6.  Procedimiento 

 

• Se revisó la bibliografía y elaboración de proyecto de investigación. 

• Se presentó el proyecto de investigación a la Facultad Ciencia de la salud para 

revisión y aprobación.  

• Se solicitó el permiso correspondiente a la Directora de la I.E.P. R: Ex Pre 62002 

Matilde Guzmán Tunjar de Vela, la cual se le explicó el desarrollo del presente 

trabajo de investigación.  

• Teniendo la autorización institucional, se contactó a los docentes para la 

coordinación de los horarios de recolección de información. 

• Se realizó la identificación y el reconocimiento de los grados tercero, cuarto y quinto.  

• Se capacito a dos compañeras para que brinden apoyo en la aplicación del 

instrumento con la intención de que al terminar el llenado del cuestionario todas las 

preguntas estén correctamente llenadas.  

• Se explicó a los estudiantes el propósito de los cuestionarios, y se solicitó su 

participación voluntaria, indicando que la información es de carácter confidencial.  

• La aplicación de los instrumentos se realizó de forma individual, la investigadora y 

el personal de apoyo permaneció en el aula brindando orientación para completar los 

instrumentos y resolviendo sus dudas.  

• Una vez terminada la recolección de información se les agradeció por su 

participación. 

• Se presentó a la Facultad Ciencias de la Salud para su revisión y aprobación. 

• Finalmente, se procedió con la sustentación. 
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3.7. Métodos e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Cuestionario de condición socio económicas (CCSE) 

 

Según Graffar-Méndez Castellano (1994) consideró las variables: profesión del jefe o 

jefa de la familia; nivel de instrucción de la madre; principal fuente de ingreso de la 

familia y tipo de vivienda. A cada una de estas variables, se le asigna una puntuación, de 

acuerdo con las diferentes alternativas de respuesta o indicadores y, luego se suman esos 

puntos para ubicar a la familia en un estrato, según una escala que varía entre 4 y 20 

puntos. El CCSE, evalúa clasificando a la población en cinco niveles o estratos.  I o Alto, 

II o Medio – Alto III o Medio, IV o Pobreza Relativa y V o Pobreza Crítica.  

Clasificación de las familias, según Método Graffar-Méndez Castellano 

Estrato social  Nivel Condición Socio-económica Puntaje 

I A/B Alta 04 – 06  

II C+ Media Alta 07 – 09  

III C Media 10 – 12  

IV D+ Pobreza relativa 13 -16  

V E Pobreza crítica  17 – 20  
Fuente: Cuestionario Condición Socioeconómica (CCSE), 1996 

 

3.7.2. Cuestionario de evaluación del funcionamiento familiar (EFF) 

 

Cuestionario de la Evaluación del Funcionamiento Familiar, validada por Raquel Atri y 

Zetune en el año 1993. El EFF es un instrumento que evalúa la percepción que un 

miembro de la familia tiene acerca de su funcionamiento familiar. El cuestionario es 

elaborado a partir del modelo de McMaster de funcionamiento familiar. El modelo de 

funcionamiento familiar de McMaster (MMFF) proporciona una descripción clara de lo 

que es una familia funcional, por medio de seis dimensiones: resolución de problemas, 

comunicación, roles, involucramiento afectivo, respuestas afectivas y control de 

conducta. 

Este cuestionario fue diseñado en base al modelo de funcionamiento familiar McMaster 

(McMaster Model of Family Functioning – MMFF). El FAD ha sido traducido en 7 

idiomas, y es uno de los más usados para evaluar el funcionamiento familiar. Consta de 

60 ítems y está dividido en 7 dimensiones. Cada una de estas dimensiones proceden del 

MMFF, y son las siguientes: solución de problemas; funcionamiento de roles; respuesta 
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afectiva; comunicación afectiva; control conductual; compromiso afectivo; y 

funcionamiento general. 

En este instrumento, cada ítem o reactivo tiene cuatro alternativas: Muy de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo; y los puntajes van del 1 al 4 

respectivamente, donde muy en desacuerdo: no describe a su familia; en desacuerdo: 

describe muy poco a su familia, de acuerdo: describe algunos aspectos de su familia y 

muy de acuerdo: describe muy bien a tu familia. El número de ítems por cada una de las 

dimensiones son las siguientes: 6 para solución de problemas, 11 para funcionamiento 

de roles; 5 para respuesta afectiva; 9 para comunicación afectiva e instrumental; 8 para 

control conductual; 9 para compromiso afectivo y 12 para funcionamiento general. 

Se ha demostrado en estudios anteriores que el FAD cuenta con adecuados niveles de 

validez y fiabilidad (Epstein et al., 1983). En Perú, Quinteros (2008) obtuvo niveles 

adecuados de consistencia interna para el instrumento de manera global (0.963), así 

como cada una de las dimensiones del FAD: 0.74 para solución de problemas, 0.72 para 

funcionamiento de roles; 0.83 para respuesta afectiva; 0.75 para comunicación afectiva 

e instrumental; 0.72 para control conductual; 0.78 para compromiso afectivo y 0.92 para 

funcionamiento general. 

 Escalas del Cuestionario para el Funcionamiento Familiar CFF 

Categoría 

Funciona 

miento  

Familiar 

Solución  

de 

problemas 

Comunica 

ción 

Funciona 

Miento 

 de roles 

Respuesta 

afectiva 

Compromiso 

afectivo 

Control 

conductual 

Funciona 

miento  

General 

Severamente 

disfuncional 
69 – 111 9 – 12 10 – 15 13 – 20 9 – 12 9 – 13 10 – 15 13 – 21 

Disfuncional 112 – 154 13 – 16 16 – 22 21 – 28 13 – 16 14 – 18 16 – 22 22 – 30 

Moderadamente 

funcional 
155 – 197 17 – 20 23 – 29 29 – 36 17 – 20 19 – 23 23 – 29 31 – 39 

Funcional 198 – 240 21 – 24 30 – 36 37 – 44 21 – 24 24 – 28 30 – 36 40 – 48 

  Fuente: elaboración propia. 

 

Categorización: 

➢ Severamente disfuncional: máximo 111, mínimo 69  

➢ Disfuncional: máximo: 154, mínimo 112.  

➢ Moderadamente funcional: máximo 197, mínimo 155.  

➢ Funcional: máximo 240, mínimo 198. 

Los puntajes obtenidos de acuerdo a las respuestas de cada categorización se ubicarán 

entre los puntajes máximo y mínimo, lo que determina su categorización del 

funcionamiento familiar. 
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3.7.3. Cuestionario de conducta antisocial. (CC-A) 

 

El Cuestionario de Conducta Antisocial CC-A (Martorell & González, 1992): está 

compuesto por 36 ítems, aplicables a adolescentes de 12 a 18 años, es una prueba 

autoadministrable, sin límite de tiempo, con cuatro opciones de respuesta (Nunca, 

Algunas veces, Muchas veces, Siempre). Está compuesto por tres dimensiones: 

Aislamiento (trece ítems), Agresividad (catorce ítems) y Ansiedad/Retraimiento (nueve 

ítems). (38) 

 

• La escala Aislamiento: evalúa la necesidad no adaptativa de estar solo, huyendo 

de las situaciones que impliquen relacionarse con los demás. 

• En la dimensión Agresividad: se evalúan aspectos que tienen que ver por una 

parte con la falta de responsabilidad (por ejemplo: cuando hago algo mal culpo 

a los demás) y por otra, con la agresividad verbal o física hacia los demás (por 

ejemplo: amenazo a los demás).  

• La escala Ansiedad/ Retraimiento: aunque comparte aspectos similares a los 

que se evalúan en la escala de Aislamiento, posee un contenido no solo 

relacionado con sentimientos de tipo psicológico sino también con reacciones de 

tipo fisiológico. 

Escala del Cuestionario de Conducta Antisocial CC-A  

 Conducta Antisocial 

Conductas 

Antisociales Aislamiento Agresividad 

Retraimiento/ 

ansiedad 

Riesgo bajo 38 – 62 13 – 22 17 – 26 9 – 15 

Riesgo moderado 63 – 89 23 – 32 27 – 36 16 – 22 

Riesgo Elevado 90 – 112 33 – 42 37 – 46 23 – 29 

Riesgo muy elevado 113 – 240 43 – 52 47 – 56 30 – 36 

Fuente: elaboración propia. 

 

Validación y confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

Para determinar la confiabilidad del instrumento, se aplicó a la población muestral de la 

investigación estudiada y con los datos obtenidos se calculó el Coeficiente del Alfa de 

Cronbach. Los resultados que se obtuvieron se muestran en el siguiente cuadro para 

cada una de las variables en estudio.  
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Confiabilidad de las variables  

Variable Alfa de Cronbach N de elementos 

Socio económico  0,821 4 

Funcionamiento familiar 0,877 7 

Conductas antisociales  0,804 3 
 

Como criterio general, George y Mallery sugieren las recomendaciones siguientes para 

evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

• Coeficiente alfa >.9 es excelente 

• Coeficiente alfa >.8 es bueno 

• Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

• Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

• Coeficiente alfa >.5 es pobre 

• Coeficiente alfa <.5 es inaceptable  

Como se observa en el cuadro, el valor del coeficiente de confiabilidad de consistencia 

interna alfa de Cronbach, en nuestro caso se puede decir que es bueno la consistencia 

interna del instrumento aplicado. 

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

• Para el análisis estadístico se usó el software estadístico SPSS versión 25.0, después 

de aplicar la encuesta se registró cuidadosamente las encuestas para después ingresar 

la información al programa SPSS recodificando los datos.  

• Se realizó el análisis descriptivo de las variables sociodemográficas. Así mismo se 

realizó el estudio de las variables socio económicas, funcionamiento familiar y 

conductas antisociales con sus respectivas dimensiones, a través de la prueba de Chi 

cuadrado, considerando un nivel de significancia de α = 0.05.  

• Posteriormente, se utilizó la prueba Rho de Spearman para el análisis de correlaciones. 

 

3.6. Aspectos éticos. 

• El estudio no afecto la integridad de los alumnos ni docentes, porque se pidió su 

participación voluntaria, al mismo tiempo se solicitó el permiso correspondiente a la 

directora en forma verbal y por medio de un documento para proceder con la 

recolección de información y los datos obtenidos serán utilizados para fines de la 

investigación. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1.  Determinantes Sociales de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional  

62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019. 

Determinantes Sociales fi 

(n = 88) 

hi % 

Sexo Hombre 45 51.1 % 

Mujer 43 48.9 % 

Edad   14 años 5 5.7 % 

15 años 21 23.9 %  

16 años 32 36.4 % 

17 años 23 26.1 % 

18 años 5 5.7 % 

19 años 2 2.3 % 

Estudios 3er grado Secundaria 28 31.8 % 

4to grado Secundaria 29 33.0 % 

5to grado Secundaria 31 35.2 % 

Familiar con quien vive  Papá y mamá 47 53.4 % 

Sólo Mamá 19 21.6 % 

Sólo Papá 3 3.4 % 

Abuelos 17 19.3 % 

Tíos 2 2.3 % 

N° de hermanos   Sin hermanos 15 17.0 % 

1 hermano 20 22.7 % 

2 hermano 21 23.9 % 

3 hermano 14 15.9 % 

4 hermano 10 11.4 % 

5 hermano 5 5.7 % 

6 hermano 3 3.4 % 

Procedencia Zona urbana 65 73.9 % 

Asentamiento Humano 18 20.5 % 

Campo 5 5.7 % 

Estado civil de los padres Casados 42 47.7 % 

Convivientes 28 31.8 % 

Separados 16 18.2 %  

Viudo(a) 2 2.3 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del tercer, cuarto y quinto grado de nivel 

secundario de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002, Matilde Guzmán Tunjar de Vela 

Yurimaguas, 2019. 

 
 

La Tabla 1, corresponde a los determinantes sociales de los adolescentes, con respecto a la 

edad que es de 14 a 19 años, se observa que la participación según sexo en hombres fue del 

51.1% y en mujeres de 48.9 %. De acuerdo al grado; participaron el 31.8% en tercer; 33% 
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el cuarto y 35.2%. quinto grado. A la pregunta ¿con quién vives? el 53.4% viven con papá y 

mamá, solo con mamá el 21.6%; con los abuelos el 19.3%, solo con papá el 3.4% y con tíos 

el 2.3%. Con respecto al número de hermanos, sin hermano el 17%; un hermano 22.7%; dos 

hermanos el 23.9%; tres hermanos el 15.9%; cuatro hermanos el 11.4%; cinco hermanos 

5.7%; seis hermanos el 3.4%. Al lugar donde vive se precisó que el 73.9% viven en zona 

urbana, el 20.5% en asentamiento humano y el 5.7% en el campo porque sus padres son 

agricultores. Con respecto al estado civil de los padres del adolescente se tuvo que el 47.7% 

están casados; el 31.8% son convivientes; el 18.2% están separados y 2.3% son viudos (as). 

 

Tabla 2.  Determinantes Económico de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 

62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019. 

Determinantes Económico fi 

(n = 88) 

hi% 

Tipo de Vivienda Quinta 3 3.4% 

Apartamento o Casa 14 15.9% 

Casa de barrio 70 79.5% 

Habitación (de casa o apartamento) 1 1.1% 

Material de 

Paredes, piso y 

techos 

Todos de bloques, cemento y concreto 25 28.4% 

Paredes de bloques, piso de cemento y techo 

de zinc 

24 27.3% 

Paredes de bloques, piso de tierra y techo de 

zinc 

16 18.2% 

Paredes de adobe o similar, piso de tierra y 

techo de zinc 

8 9.1% 

Todo de caña, palma, tablas, zinc, tierra o 

similares 

15 17.0% 

Forma de 

suministro de 

agua 

Acueducto 33 37.5% 

Chorro común 40 45.5% 

Otros 15 17.0% 

La disposición de 

basura  

Camión a domicilio 77 87.5% 

Conteiner 6 6.8% 

Aire libre 1 1.1% 

Quema 3 3.4% 

Otros 1 1.1% 

La disposición de 

excretas es a 

través de: 

Poceta a cloaca 35 39.8% 

Poceta a pozo séptico 24 27.3% 

Letrina 19 21.6% 

Aire libre 10 11.4% 

N° de familias en 

la vivienda 

1 20 22.7% 

2 8 9.1% 

Más de dos 60 68.2% 
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Profesión del jefe 

de familia 

Universitaria, alto comerciante con 

posiciones gerenciales 

8 9.1% 

Técnica, mediano comerciante o productor 10 11.4% 

Empleado sin profesión universitaria o 

técnica definida, pequeño comerciante o 

productor 

9 10.2% 

Obrero especializado (tractorista, chofer, 

pintor, albañil) 

19 21.6% 

Obrero no especializado (jornalero, servicio 

doméstico, etc.) 

42 47.7% 

Total, de ingreso 

mensual en el 

hogar 

0 a <900 soles      50 56.8% 

900 a <1800 soles 20 22.7% 

1800 a <2700 soles 9 10.2% 

2700 a <3600 soles 4 4.5% 

3600 a más soles 5 5.7% 

Fuente de ingreso Fortuna heredada o adquirida 3 3.4% 

Ganancia, beneficios, honorarios 

profesionales 

10 11.4% 

Sueldo mensual 33 37.5% 

Salario semanal, por día o por jornada 39 44.3% 

Donaciones de origen público o privada 3 3.4% 

Tenencia de 

vivienda 
Propio pagado 66 75.0% 

Propio pagándose 13 14.8% 

Alquilado monto 9 10.2% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del tercer, cuarto y quinto grado de nivel 

secundario de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002, Matilde Guzmán Tunjar de Vela 

Yurimaguas, 2019. 

 

 

La tabla 2, Corresponde a los determinantes económico de los adolescentes, con respecto al 

tipo de vivienda el 79.5%  son de casa de barrio, el material presente en las paredes, piso y 

techos el 28.4% todo es de bloques, cemento y concreto, el 45.5% tiene agua suministrada a 

través de chorro común, el 87.5% tiene la disposición de basura que se realiza en camión a 

domicilio, el 39.8% tiene disposición de excretas que es a través de poceta a cloaca, el 68.2% 

tiene más de dos familias en la vivienda, el 47.7% de la profesión del jefe de familia es de 

obrero no especializado (jornalero, servicio doméstico, etc.). El 56.8% del ingreso mensual 

en el hogar es mayor de 0 y menor a 900 soles, el 44,3% genera fuente de ingreso semanal, 

por día o jornada y el 75,0% tiene una vivienda propia pagado. 
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Tabla 3.  Condición socioeconómica de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 

62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019. 

Socio-económicos f % 

Pobreza crítica 2 2.30 

Pobreza relativa 15 17.00 

Medio 44 50.00 

Medio alta 17 19.30 

Alto 10 11.40 

Total 88 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del tercer, cuarto y quinto grado de nivel secundario de 

la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002, Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas, 2019 

 

Tabla 3, La condición socioeconómica de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 

62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas, al evaluar la ejecución de la encuesta 

se nos da como resultado que el 2.30 % de los adolescentes se encuentran en una condición 

de pobreza crítica, el 17.00% en pobreza relativa, el 19.30% en medio alto, el 11.40% en 

una condición alta y la mayor frecuencia se encuentra en condición socioeconómica media 

con 50%. 

 

Tabla 4.  Funcionamiento Familiar de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 

62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019. 

Funcionamiento familiar f % 

Familia severamente disfuncional 8 9.1 

Familia disfuncional 17 19.3 

Familia moderadamente funcional 53 60.2 

Familia funcional 10 11.4 

Total 88 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del tercer, cuarto y quinto grado de nivel secundario de 

la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002, Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas, 2019. 

 
 

Tabla 4, muestra el funcionamiento familiar de los adolescentes, el 11.4 % se conservan en 

tener una familia funcional, el 60.0% tienen una familia moderadamente funcional, sin 

embargo, el 19.3% son de familia disfuncional y el 9.1% son de familia severamente 

disfuncional. 
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Tabla 5.  Conductas Antisociales de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 

62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019. 

Conducta Antisocial f % 

Riesgo bajo 22 25.0 

Riesgo moderado 52 59.1 

Riesgo elevado 9 10.2 

Riesgo muy elevado 5 5.7 

Total 88 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del tercer, cuarto y quinto grado de nivel secundario 

de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002, Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas, 2019. 

 

Tabla 5, muestra las conductas antisociales de los adolescentes, el 5.7 % muestra un riesgo 

muy elevado, el 10.2 % un riesgo elevado, el 59.1 % con un riesgo moderado, y el 25.0 % 

tiene un riesgo bajo.  

 
 

Tabla 6.  Asociación entre los determinantes Socio- Económicos y Funcionamiento Familiar 

con la conducta antisociales en adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 

62002 Matilde Guzmán Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019. 

Correlaciones 
 

Conducta 

Antisocial 

Socio 

Económico 

Funcionamiento 

Familiar 

Correlación 

de Pearson 

Conducta Antisocial 1.000 0.187 -0.358** 

Socio económico 0.187 1.000 -0.434** 

Funcionamiento familiar -0.358** -0.434** 1.000 

Sig. 

(unilateral) 

Conducta Antisocial - 0.082 0.000 

Socio económico 0.082 - 0.000 

Funcionamiento familiar 0.000 0.000 - 

N Conducta Antisocial 88 88 88 

Socio económico 88 88 88 

Funcionamiento familiar 88 88 88 

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

r123 = 0.3596 
 

En la tabla 6, se observa las correlaciones de los determinantes socio-económico y 

funcionamiento familiar asociadas a la conducta antisocial, con respecto al determinante 

socio-económico asociada a la conducta antisocial no es significativo al nivel de 

significancia del 5% con p-valor 0.082. En cambio, el funcionamiento familiar asociada a la 

conducta antisocial si es altamente significativo con p-valor 0.000, así mismo representa una 

correlación inversa, es decir, a medida que aumenta el funcionamiento familiar disminuye 

la conducta antisocial. (Ver Anexo 07; desde tabla 10). 



43 

 

 

V.  DISCUSIÓN 

 

El Perú confronta desde hace varios años,  problemas económicos y sociales que afectan a  

los estratos más vulnerables de la población, en especial la madre y el niño. Así podemos 

señalar el incremento acelerado y desorganizado de la población frente a servicios básicos 

deficitarios, un aumento en el costo de vida en desmedro del poder adquisitivo. La pobreza 

afecta a 13 millones de peruanos, quienes perciben ingresos insuficientes para cubrir la 

canasta familiar y aprox. 4.5 millones viven en condición de extrema pobreza, de los cuales 

596 mil son niños menores de 04 años y un millón cien mil, entre 5 y 14 años. Por tal motivo 

en la actualidad nos encontramos en un ambiente repleto de delincuencia. Al mismo tiempo 

es vergonzoso saber que los políticos no hacen nada importante para evitar estos tipos de 

situaciones, claro que no en su mayoría, pero, sólo nos cabe recalcar que si no encontramos 

una solución podríamos llegar a encontrarnos en una sociedad desconfiada, 

despreocupada por el prójimo y totalmente des carecida de valores. 

El primer resultado del estudio nos muestra los determinantes sociales de los adolescentes 

de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela, entre la edad de 

14 a 19 años, en la cual participaron varones con 51.1% y mujeres con 48.9%, el 53,4% 

viven con papá y mamá, lo cual el 47.7% son casados, el 22,7% solo tiene un hermano y que 

el 73.7% viven en una zona urbana.  

Resultados que se relacionan con lo encontrado por Rivera R; Cahuana M (2016) quienes 

participaron solo los adolescentes que cursan el 3ª, 4ª y 5ª grado de secundaria entre 13 y 17 

años de edad. Igualmente se relaciona con Arosquipa S (2017). Quienes también participaron 

adolescente en 14 y 19 años de edad, a su vez se relaciona con Placencia P (2018) que su 

estudio consistió a adolescentes estudiantes ente 12 y 15 años en la cual el 113 del sexo 

masculino y 87 de sexo femenino. Por lo mencionado podemos establecer que el estudio 

tiene relevancia en los determinantes sociales en los adolescentes estudiantes entre los 14 y 

19 años y sobre todo en los hombres. 

El segundo resultado del estudio nos muestra los determinantes económicos de los 

adolescentes los resultados nos muestran que el 47.7% de la profesión del jefe es de obrero 

no especializado (jornalero, servicio doméstico, etc) el 56.8% de ingreso mensual en el hogar 

ronda entre 0 a 900 soles, así mismo el 79.5% son casas de barrio.  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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Resultado que se relaciona con Ruvalcaba N, Murrieta P, Arteaga A (2016), realizaron un 

estudio a estudiantes que residen en comunidades de marginación social en la zona 

metropolitana de Guadalajara.  También tiene una relación con Ricardo J, Campos, Portillo 

c (2015). Realizaron un estudio con 3.349 jóvenes, el 35,1) no reciben una adecuada 

supervisión y control de los padres, son adolescentes que residen en zona urbana, pero sobre 

todo hablan que se dan en centros educativos privados. Además, se relaciona con Bravo D 

(2019). Quien realizo su estudio en la ciudad de Lima en un colegio ubicado en el distrito de 

Breña. Por lo mencionado podemos decir que las condutas antisociales no solo se dan en la 

parte publica, sino también en la privada, y que por lo normal residen en zonas urbanas y no 

reciben una adecuada supervisión y control de los padres, por el mismo hecho de no tener 

una profesión y ser obreros no especializados, en la cual perciben sueldo mínimo.  

El tercer resultado del estudio nos muestra los determinantes socioeconómicos de los 

adolescentes, en los determinantes medio económicamente es el 50% respectivamente, las 

familias económicamente media alta y alta hacen un total del 31%, sin embargo, los que se 

encuentra en medio bajo y bajo es del 19%.   

Resultados que se relacionan con lo encontrado por Ruvalcaba, N; Murrieta, P; Arteaga A. 

(2016) realizaron un estudio a estudiantes que residen en comunidades de marginación social 

de bajos recursos en la zona metropolitana de Guadalajara. 

El cuarto resultado del estudio nos muestra los resultados del funcionamiento familiar de los 

adolescentes, el 12.0% se conservan en tener una familia funcional, el 60.0% tienen una 

familia moderadamente funcional, sin embargo, el 19.0% son de familia disfuncional y el 

9.0% son de familia severamente disfuncional, resultados que se relacionan con lo 

encontrado por Bravo D. (2019) no experimental, de corte transversal y de tipo correlacional, 

concluye que se concibe como una etapa de influencia multivariada en la que la sociedad y 

los grupos contemporáneos influyen más que la propia familia, asimismo, se observa la 

predominancia del tipo de funcionalidad media estructuradamente dispersa y extrema 

rígidamente dispersa, destacando una tendencia a la disfuncionalidad en la variable cohesión 

familiar real percibida por los adolescentes. 

El quinto resultado del estudio nos muestra los resultados de la conducta antisocial de los 

adolescentes, el 6.0% muestra un riesgo muy elevado, el 10.0 % un riesgo elevado, el 59.0 

% con un riesgo moderado, y el 25.0 % tiene un riesgo bajo, Resultados que se relacionan 
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con lo encontrado por Ricardo, J; Campos, M; Portillo, C. (2015), muestra que tiene una 

correlación significativa positiva con la hostilidad, con la agresión física y verbal, en 

conclusión, revelan que los jóvenes con mayor riesgo de incurrir en conductas violentas son 

del sexo masculino, los residentes urbanos y los de centros educativos privados. 

El sexto resultado del estudio nos muestra los determinantes socioeconómicos de los 

adolescentes. Las dimensiones: Condiciones de la vivienda, Profesión del jefe de familia, 

Nivel de instrucción de la madre, Principal fuente de ingresos, tiene un mayor porcentaje en 

el nivel medio con 51.1%, 48.9%, 52.3%, 47.7% respectivamente y un menor porcentaje en 

la condición baja con 2.3%, 4.5%, 0%, 2.3% respectivamente. 

Resultados que se relacionan con lo encontrado por Bravo D. (2019). Quien realizo su 

estudio en la ciudad de Lima en un colegio nacional ubicado en el distrito de Breña. También 

se relaciona con lo encontrado por Arosquipa S. (2017). Realizo un estudio de diseño es no 

experimental, de alcance correlacional y corte trasversal. A adolescentes del programa 

prevención del delito del Ministerio Público de Lima. por lo relacionado se puede decir que 

tanto los adolescentes que estudian en colegios nacional, son de padres, de recursos bajos y 

padres no profesionales. 

El séptimo resultado del estudio nos muestra el funcionamiento familiar por dimensiones en 

adolescentes. En la familia funcional el 20.5%, dan soluciones a los problemas, 9.1% tienen 

comunicación y control conductual. En familia moderadamente funcional el 67.0% tienen 

compromiso afectivo, el 43.2% comunicación. En familia disfuncional el 33.0% tienen 

comunicación, pero el 12.5% compromiso afectivo, en familia severamente disfuncional 

14.8% tienen comunicación y el 6.8% dan soluciones a los problemas y una respuesta 

afectiva. Referente al control conductual el 56.8% lo corresponde a la familia 

moderadamente funcional y 9.1% tienen control conductual tanto la familia funcional como 

la familia severamente disfuncional, resultados que se relacionan con lo encontrado por 

Ricardo, J; Campos, M; Portillo, C. (2015) los resultados revelan que 38,2 % de los(as) 

jóvenes son víctimas de violencia psicológica en su familia; 35,1 %  no reciben una adecuada 

supervisión y control de los padres; también se encontró que 36,9 %  han sido víctimas de 

violencia física en la niñez y la adolescencia; 43,7 %  de los(as) jóvenes viven en un ambiente 

familiar hostil.   
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El octavo resultado del estudio nos muestra conductas antisociales por dimensiones en 

adolescentes. Adolescentes con retraimiento/ ansiedad el 60.2% se encuentra en riesgo 

moderado y el 6.8% se encuentra en riego muy elevado. Con agresividad el 67.0 % se 

encuentra en riego moderado y 2.3% en riego muy elevado. Alistamiento con 50.0% se 

encuentran el riesgo moderado y 8.0 % se encuentra en riego muy elevado.  

 

Resultados que se relacionan con lo encontrado por Vizcardo M, (2015) los resultados 

hallados informan que las alteraciones del comportamiento en la escuela correlacionan de 

forma negativa y significativa con tres (Estrés = -.239, p<.01; Ánimo = -.195, p<.01; 

Interpersonal = -.161, p<.01) obtienen la media más alta en la escala Ánimo (x = 3.46, ds = 

.40), y el menor puntaje en la escala Intrapersonal (x = 2.34, ds = .70). Por otro lado, de una 

escala de 4 puntos, los estudiantes obtienen en las escalas de ánimo e interpersonales 

puntajes superiores a 3, en dos escalas manejo del estrés y adaptabilidad alcanzan puntajes 

igual a 3 y sólo en la escala intrapersonal obtienen un puntaje inferior a 3. 

 

El noveno resultado del estudio nos muestra Funcionamiento familiar y las conductas 

antisociales utilizando la prueba de hipótesis se calculó la prueba de estadística: Chi-

cuadrado = 37.332. Se rechaza Ho si: 
2

t

2    c , (37.332 > 21.67) por lo tanto, se rechaza Ho 

y se acepta H1 que nos indica que si existe relación altamente significativa significa el 

determinante funcionamiento familiar y las conductas antisociales de los adolescentes. 

Analizando los resultados de la significancia asintótica a dos caras nos afirma que el p-valor 

es menor α =0.01 con este valor-p, se determina que es altamente significativa y por lo tanto 

existe relación entre el determinante funcionamiento familiar y las conductas antisociales en 

adolescentes. Resultados que se relacionan con lo encontrado por Bravo D. (2019). Los 

resultados exhiben que no se pudo identificar una relación entre la funcionalidad familiar y 

la conducta antisocial-delictiva; sin embargo, se halló una correlación baja entre la cohesión 

familiar y la conducta delictiva.  

Resultados que se relacionan con lo encontrado por Plascencia P. (2018) utilizó la prueba 

estadística Chi cuadrado, teniendo un nivel de significancia (p < 0.05; p = 0.737) el cual 

determinó que no existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y las 

conductas antisociales en adolescentes de la Institución Educativa Particular San Agustín, 

durante el 2017. Sin embargo, se encontró una relación estadísticamente significativa entre 

cohesión familiar y las conductas antisociales; de igual forma en la relación de la 

adaptabilidad familiar y las conductas antisociales. 
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VI.  CONCLUSIONES 

❖ Los principales determinantes sociales de los adolescentes son: el 86.4 % comprende 

de 15 a 17 años, 53.4% viven con papá y mamá, 62.5% tienen entre 1 a 3 hermanos, 

73.9% proceden de zona urbana y el estado civil de los padres es casado (47.7%). 

 

❖ Los principales determinantes económico de los adolescentes son: 79.5% presentan un 

tipo de vivienda de barrio; el material de paredes, piso y techos es de bloques, cemento 

y concreto (28.4%); el 45.5% su forma de suministro de agua es chorro común, 39.8% 

presentan disposición de excretas a través de poceta a cloaca; 68.2% tiene más de dos 

miembros de familia en la vivienda; la profesión del jefe de familia es obrero no 

especializado en un 47.7%. El total de ingreso mensual en el hogar es menor a 900 

soles (56.8%); con un salario semanal, por día o jornada (44,3%) y el 75,0% tiene una 

vivienda propia pagado. 

 

❖ El 50% de los adolescentes se encuentra en una condición socio-económico media, el 

2.30 % se encuentran en una condición de pobreza crítica,  

 

❖ 60.2% los adolescentes tienen una familia moderadamente funcional y solo el 11.4% 

presentan una familia funcional. 

 

❖ 59.0 % de adolescentes se encuentra con un riesgo moderado de conductas antisocial. 

 

❖ Al aplicar la prueba de hipótesis estadística Chi cuadrado indica que no existe 

asociación significativa entre los determinantes socioeconómicos y conductas 

antisociales; sin embargo, se evidencia que entre el Funcionamiento familiar y las 

conductas antisociales si existe asociación altamente significativa con p-valor 0.000. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

Al director de la institución educativa, se recomienda implementar un plan de 

fortalecimiento con temas sobre las conductas antisociales, para los adolescentes y 

temas sobre funcionamiento familiar para los padres de familia.  

Sensibilizar a la población a una mayor difusión de la ficha de tamizaje que esta 

propuesta por el MINSA para identificar Violencia Familiar, e incorporar esta ficha en 

las instituciones, porque al estar institucionalizada por el MINSA es porque el Problema 

es de Salud Pública con graves implicancias en la Salud de las Personas. 

A la plana docente, que brinde información y educación a los adolescentes sobre 

conductas antisociales y funcionamiento familiar.   

A los docentes dedicar un tiempo de tutoría personalizada a los estudiantes con la 

finalidad, de guiar, aconsejar con respecto a la familia, estudio. 

A los padres de familia, incentivar, a la buena crianza y educación de sus hijos ya que 

en la actualidad es una problemática social, que afecta en todo ámbito al desarrollo de 

la persona. 

A los estudiantes de las instituciones públicas y privadas, Proporcionar un modo de vida 

ordenado, saludable, organizando sus horarios y estableciendo períodos para sus 

pasatiempos, estudio y el ejercicio físico. 
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IX. ANEXOS 

Anexo N° 01 

Matriz de consistencia 

Título: 

Determinantes Socio económicos y Funcionamiento Familiar asociados a Conductas Antisociales en adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 

62002, Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Problema general:  

¿Qué asociación existe 

entre los determinantes 

Socio económicos y 
funcionamiento familiar 

con las conductas 

antisociales de los 

adolescentes de la I.E.P. 
R: Ex Pre Vocacional 

62002 Matilde Guzmán 

Tunjar de Vela 

Yurimaguas Julio – 
Diciembre 2019? 

Objetivo general: 

Establecer la asociación 

entre los determinantes 

Socio- Económicos y 
funcionamiento Familiar 

asociados a conducta 

antisociales de los 

adolescentes de la I.E.P. 
R: Ex Pre Vocacional 

62002 Matilde Guzmán 

Tunjar de Vela 

Yurimaguas Julio – 
Diciembre 2019. 

Hipótesis general: 
 

Existe asociación 

significativa entre los 

determinantes Socio 
económicos, y el 

funcionamiento familiar 

con las conductas 

antisociales de los 
adolescentes de la I.E.P. R: 

Ex Pre Vocacional 62002 

Matilde Guzmán Tunjar de 

Vela Yurimaguas Julio – 
Diciembre 2019. 

 

VD: Determinantes 

Socio-económicos 

Determinaste Sociales 

Determinaste 
Económicos 

VD: Funcionamiento 
familiar 

Solución de problemas 

Comunicación 

Funcionamiento de 

roles 

Respuesta afectiva 

Compromiso afectivo 

Control conductual 

Funcionamiento 

General 

VI: Conductas 

antisociales 

Aislamiento 

Agresividad 

Retraimiento/ansiedad 
 

Tipo de la investigación: descriptiva. 

Nivel de investigación: descriptiva 

correlacional de corte transversal. 

Diseño de la investigación: no 
experimental correlacional 

 

 

 

 

 

 

Población: conformada por los estudiantes del tercer, cuarto y 
quinto grado de nivel secundario con un total de 226 adolescentes. 

Muestra:  

 q p  Z 1)(Ne

N q p Z
n

2

α/21

2

2

α/21

−

−

+−
=  

 Muestreo: aleatorio simple  
Distribución del tamaño de la muestra 

Grado Hombres Mujeres Total 

Tercero 15 16 31 

Cuarto 15 14 29 

Quinto 15 13 28 

Total 45 43 88 

Técnica empleada es la encuesta 

Instrumentos: Test  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

OE1: Identificar los determinantes Sociales de los adolescentes  

OE2: Identificar los Determinantes Económico de los adolescentes  

OE3: Determinar la condición socio-económico de los adolescentes  

OE4: Determinar el Funcionamiento Familiar de los adolescentes  
OE5: Evaluar Conductas Antisociales de los adolescentes  

OE6: Identificar si el funcionamiento familiar o los determinantes socio-

económicos tiene mayor asociación a las Conductas Antisociales, de los 

adolescentes  

n = 88 adolescentes 
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Anexo N° 02 

CUESTIONARIO DE CONDICIÓN SOCIO – ECONÓMICO 

Instrucciones: A continuación, encontrarás una serie de Preguntas que se refieren a tu condición 

socioeconómica. Léelas y señala la alternativa poniendo una cruz en la casilla correspondiente. 

I. CARACTERISTICAS SOCIALES DEL ENTREVISTADO: 

 

a. Sexo 

 Masculino   Femenino 

 

b. Edad: ___________ 

c. Grado: __________________ 

d. ¿Con quién vives? 

  Papá y mamá 

  Sólo Papá 

  Sólo Mamá 

  Abuelos 

  Tíos 

 

e. Número de hermanos 

  Sin hermanos 

  1 hermanos 

  2 hermanos 

  3 hermanos 

  4 hermanos 

  5 hermanos 

  6 hermanos 

 

f. Lugar donde vives 

  Zona urbana 

  Asentamiento humano 

  Campo  

 

g. Estado civil de los padres  

 
Casados 

 Convivientes 

 Separados 
 Viudo 
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II. CARACTERÍSTICAS SOCIO - ECONÓMICA FAMILIAR   

 

2.1. Caracterización de la vivienda y servicios 

➢ Tipo de vivienda  

 Quinta 

Apartamento o Casa 

Anexo de quinta 

Casa de barrio 

Habitación (de casa o apartamento) 

Chacra 

1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

➢ Material presente en las paredes, piso y techos  

 Todos de bloques, cemento y concreto 

Paredes de bloques, piso de cemento y techo de cinc 

Paredes de bloques, piso de tierra y techo de cinc 

Paredes de adobe o similar, piso de tierra y techo de cinc 

Todo de caña, palma, tablas, cinc, tierra o similares 

0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

➢ Numero de ambientes de la vivienda (incluir los destinados a dormir) 

  

➢ El agua es suministrada a través de  

 

 Acueducto  

Chorro común  

Camión cisterna  

Otros: _________________________________________ 

0 

 1 

 2 

 3 

(Especifique) 
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➢ ¿Cada cuánto tiempo recibe el agua? 

 Todos los días  

Inter diario 

Semanalmente  

Quincenalmente  

Mensualmente  

Nunca  

0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

➢ Indique los servicios de su comunidad  

 

 Alumbrado  

Barrido de calles 

Teléfono publico  

Servicio privado de seguridad  

 Aseo urbano  

Espacio de recreación    

  

  

 

 6 servicios 

De 4 a 5 servicios 

De 2 a 3 servicios 

De 1 a ningún servicio 

0 

 1 

 2 

 4 

 

➢ La disposición de basura se realiza en: 

 

 Camión a domicilio  

Conteiner  

Aire libre  

Quema  

Otros: __________________________ 

(Especifique) 

0 

 1 

 2 

 4 

 5 
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➢ La disposición de excretas es a través de: 

 

 Poceta a cloaca  

Poceta a pozo séptico  

Letrina  

Aire libre  

0 

 1 

 2 

 4 

 

 

2.2. Características del hogar  

 

➢ Número de familias en la vivienda 

 1 

2 

Más de dos  

 

 

 

➢ Genero del jefe de familia 

 Masculino  

Femenino   

 

➢ Profesión del jefe de familia 

 

 Universitaria, alto comerciante con posiciones gerenciales  

Técnica, mediano comerciante o productor  

Empleado sin profesión universitaria o técnica definida, 

pequeño comerciante o productor 

Obrero especializado (tractorista, chofer, pintor, albañil) 

Obrero no especializado (jornalero, servicio doméstico, etc.) 

1 

 2 

 3 

 4 

 
6 

 

➢ Ocupación del jefe de familia: ______________________________ 
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➢ Nivel de instrucción de la madre  

 Enseñanza universitaria o su equivalente  

Secundaria completa o Técnica Superior  

Secundaria Incompleta o técnica inferior  

Primaria o alfabeto  

Analfabeta  

1 

 2 

 3 

 4 

 6 

 

➢ Número de miembros en su hogar   

 

➢ Número de miembros que trabajan  

 

➢ Número de hijos  

 

➢ Total, de ingreso mensual en el hogar  

 

 0 a 900 soles  

900 a 1800 soles 

1800 a 2700 soles 

2700 a 3600 soles 

3600 a más soles  

1 

 2 

 3 

 4 

 6 

 

 

 

➢ Indicar el monto: 

➢ Fuente de ingreso 

 Fortuna heredada o adquirida  

Ganancia, beneficios, honorarios profesionales   

Sueldo mensual  

Salario semanal, por día o por jornada  

Donaciones de origen público o privada  

1 

 2 

 3 

 4 

 6 
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➢ Gasto mensual en alimentación  

S/.                                       .00  

 

 

 

➢ Tenencia de vivienda  

 Propio pagado  

Propio pagándose  

Alquilada monto: S/.______________ 

0 

 1 

 2 

 

➢ ¿Cuántos ambientes para dormir tiene su hogar? 

➢ Servicios y equipos que posee el hogar  

 

 Teléfono  

Televisor por cable 

Baño 

Computadora 

Internet  

 Refrigeradora 

Lavadora 

Secadora 

Cocina  

Microondas  

  

  

  

  

 

 Todos los servicios y equipos  

De 7 a 9 servicios y equipos  

De 4 a 6 servicios y equipos  

De 3 o menos servicios y equipos  

0 

 1 

 2 

 3 

 

2.3. Indicador social (solo para ser llenado por el entrevistador) 

➢ Índice de hacinamiento 

(N° de miembros del hogar/ N° de ambientes para dormir) 

 

 < 3 

= 3 

> 3 

0 

 2 

 4 
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➢ Índice de dependencia  

(N° de miembros del hogar / N° de miembros que trabajan) 

 

 < 2 

Entre 2 y 2.5  

> 2.5 

0 

 2 

 4 

 

 

➢ Condición socioeconómica 

 

 Alta  

Media Alta 

Media  

Media Baja 

Baja 

5 – 21  

 22 – 31  

 32 – 41  

 42 – 54  

 55 – 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

Anexo N° 03 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. 

* Instrucciones: Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de contestar. 

A continuación, presentamos una serie de enunciados, los cuales le pedimos contestar de la 

manera más sincera y espontánea posible. La información que usted nos proporcione será 

absolutamente confidencial. 

Todos los enunciados se refieren a aspectos relacionados con su familia (con la que vive 

actualmente). Por favor, no deje enunciados sin contestar. La forma de responder es 

marcando con una X el número que mejor se adecue a su respuesta, con base en la siguiente 

escala: 

 

N° Pregunta 4 3 2 1 

1 Es difícil planear actividades en la familia Porque no nos entendemos bien.         

2 Resolvemos casi todos los problemas Diarios en torno a la casa.         

3 Cuando alguno de nosotros está disgustado, los demás saben por qué.         

4 
Cuando se le pide a uno que haga algo, es necesario verificar que lo haya 

hecho.         

5 Si alguno tiene problemas, los demás se entrometen demasiado.         

6 En momentos de crisis podemos contar con el apoyo de los demás.         

7 No sabemos qué hacer cuando surge una emergencia.         

8 A veces se nos acaban las cosas que necesitamos.         

9 Nos cuesta trabajo demostrar el afecto que sentimos el uno por el otro.         

10 
Nos aseguramos que los miembros de la familia cumplan con sus 

responsabilidades.         

11 No podemos hablar entre nosotros acerca de la tristeza que sentimos         

12 
Por lo general, actuamos según las decisiones que hemos tomado respecto a 

los problemas que surgen         

13 
Uno recibe la atención de los demás sólo cuando se trata de algo de interés 

para ellos         

14 No se puede saber lo que uno siente sólo por lo que dice.         

15 Las tareas caseras no se reparten suficientemente bien.         

(1) Completamente de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) En desacuerdo 

(4) Completamente en desacuerdo 
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16 Cada uno es aceptado por lo que es.         

17 Las reglas de la casa se pueden romper fácilmente, sin problemas.         

18 En mi familia decimos las cosas abiertamente, sin rodeos.         

19 Algunos de nosotros no respondemos emocionalmente         

20 Sabemos qué hacer en caso de una emergencia         

21 Evitamos hablar de nuestros temores y preocupaciones.         

22 Nos es difícil hablar entre nosotros de sentimientos tiernos         

23 Nos es difícil pagar nuestras deudas.         

24 
Por lo general, después de tratar de resolver un problema, discutimos 

(hablamos) si resultó bien o no la solución.         

25 Somos demasiado egoístas.         

26 Podemos expresar nuestros sentimientos el uno al otro         

27 No tenemos expectativas claras acerca de los hábitos de higiene.         

28 No mostramos el amor que sentimos el uno para el otro.         

29 Hablamos con los otros directamente, sin intermediarios.         

30 Cada uno de nosotros tiene sus propias obligaciones y responsabilidades.         

31 Hay muchos malos sentimientos en la familia.         

32 Tenemos reglas sobre el pegarle a los demás.         

33 
Nos involucramos con los demás solamente cuando se trata de algo que nos 

interesa personalmente.         

34 Hay poco tiempo para explorar intereses personales.         

35 Muchas veces no decimos lo que pretendemos decir.         

36 Nos sentimos aceptados por lo que somos.         

37 Mostramos interés en los otros cuando nos conviene personalmente.         

38 Resolvemos casi todos los problemas emocionales que surgen         

39 La ternura es secundaria a otras cosas en nuestra familia         

40 Hablamos sobre quién ha de hacer las tareas del hogar.         

41 El tomar decisiones es un problema para nuestra familia.         

42 En nuestra familia uno muestra interés en el otro sólo cuando le conviene.         

43 Somos francos el uno con el otro.         

44 Si se le pide a alguno que haga algo, hay que recordárselo         

45 Somos capaces de decidir cómo resolver nuestros problemas.         

46 Si se quebrantan las reglas, no sabemos qué esperar.         

47 Si se quebrantan las reglas, no sabemos qué esperar.         

48 En nuestra familia nada funciona.         

49 Mostramos ternura.         

50 Enfrentamos los problemas que involucran sentimientos         

51 No nos llevamos bien.         

52 No nos hablamos cuando estamos enojados.         
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53 
Por lo general estamos descontentos con las tareas caseras que se nos han 

asignado.         

54 
Aunque tenemos buenas intenciones, nos entrometemos demasiado en la vida 

de los demás.         

55 Tenemos reglas para situaciones de peligro.         

56 Nos hablamos con confianza.         

57 Lloramos abiertamente.         

58 No tenemos un medio de movilidad razonable.         

59 Cuando no nos gusta lo que alguien ha hecho, se lo decimos.         

60 Tratamos de pensar en diferentes maneras de resolver los problemas.         
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Anexo N° 04 

CUESTIONARIO DE CONDUCTA ANTISOCIAL. (CC-A). 

Apellidos........................................................... Nombres: ............................................. 

Edad: ..................... Sexo: .......................... Fecha: ........................................................ 

Escuela: .......................................................................................... Año: ....................... 

 

Instrucciones:  A continuación encontrarás una serie de frases que se refieren a tu modo de 

ser o actuar. Léelas y señala la alternativa de respuesta que mejor represente tu forma de ser 

o actuar poniendo una cruz en la casilla correspondiente. Las alternativas de respuesta son: 

N = nunca, A.V = algunas veces, M.V = muchas veces, S = siempre. No hay respuestas 

buenas o malas: todas sirven. 

 Nunca 

1 

Algunas 

veces. 2 

Muchas 

veces. 3 

Siempre 

4 

1. Me cuesta relacionarme con los demás.     

2.Cuando tengo que hablar con alguien, me cuesta empezar.     

3. tengo vergüenza cuando estoy con compañeros/as del otro 

sexo. 

    

4.Tengo la mirada triste.     

5. Me pongo colorado/a con facilidad.     

6. Cuando hay que hacer algo en grupo, 

intento evitarlo. 

    

7. Tengo problemas con los demás.     

8. Me gusta estar en lugares donde hay 

poca gente. 

    

9. Cuido las cosas de los demás.     

10. Amenazo a los demás.     

11. Cuando hago algo mal, culpo a los 

demás. 

    

12. Cuando me dicen o me mandan a hacer 

algo, protesto. 

    

13. Me pongo nervioso/a cuando tengo que hablar en 

público. 

14. Me gusta más jugar con otros que solo. 

    

15. Soy vergonzoso/a.     

16. Cuando me hablan no hago caso.     
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17. Lloro con facilidad.     

18. Me gusta más estar solo/a.     

19. Me gusta estar con mucha gente.     

20. Soy una persona alegre.     

21. Me peleo con los demás.     

22. Me gusta estar separado de los demás.     

23. Hablo lento como si estuviese 

cansado/a. 

    

24. Me cuesta saludar a la gente.     

25. Ando buscando peleas.     

26. Cuando hay mucha gente en un lugar 

intento no ir 

    

27.Me gusta jugar solo/a.     

28. Soy miedoso/a, sobre todo cuando 

tengo que hacer cosas por primera vez. 

    

29. Soy terco/a, cabeza dura.     

30. Doy la cara cuando me dicen algo.     

31. Cuando me dicen algo soy irónico/a, cínico/a.     

32. tengo buenos amigos/as.     

33. Evito estar con la gente     

34. Estoy distraído/a, no me entero de lo que pasa a mi 

alrededor. 

    

35. Soy violento/a e incluso puedo llegar a golpear a los 

demás. 

    

36. Dejo que los demás hagan lo suyo sin 

Molestarlos 
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Anexo N° 05 

MODIFICACIÓN DEL TÍTULO DEL PROYECTO DE TESIS  
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Anexo N° 06 

SOLICITUD DE PERMISO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

  



69 

 

 

Anexo 07 
 

 

Tabla 7.  Determinantes socioeconómicos por dimensiones en adolescentes de la I.E.P. R: 

Ex Pre Vocacional 62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – 

diciembre 2019. 

Dimensiones  Condiciones 

de la vivienda 

Profesión del 

jefe de familia 

Nivel de 

instrucción de la 

madre 

Principal fuente 

de ingreso 

f % f % f % F % 

Pobreza Critica 2 2.3 4 4.5 0 0.0 2 2.3 

Pobreza Relativa 12 13.6 18 20.5 16 18.2 15 17.0 

Media 45 51.1 43 48.9 46 52.3 42 47.7 

Media alta 17 19.3 15 17.0 18 20.5 19 21.6 

Alta 12 13.6 8 9.1 8 9.1 10 11.4 

Total 88 100.0 88 100.0 88 100.0 88 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer, cuarto grado de nivel secundario de la I.E.P. 

R: Ex Pre Vocacional 62002, Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas, 2019. 

 

En la tabla 7, se muestra los determinantes socioeconómicos de los adolescentes de la I.E.P. 

R: Ex Pre Vocacional 62002, Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas, 2019. Las 

dimensiones: Condiciones de la vivienda, Profesión del jefe de familia, Nivel de instrucción 

de la madre, Principal fuente de ingresos, tiene un mayor porcentaje en la condición 

socioeconómico medio con 51.1%, 48.9%, 52.3%, 47.7% respectivamente y un menor 

porcentaje en la condición socio económico pobreza relativa con 2.3%, 4.5%, 0%, 2.3% 

respectivamente. 

 

Tabla 8:  Funcionamiento familiar por dimensiones en adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre 

Vocacional 62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas Julio – Diciembre 

2019. 

Dimensiones Familia 

severamente 

disfuncional 

Familia 

disfuncional 

Familia 

moderadament

e funcional 

Familia 

funcional 

Total 

f % f % f % f % f % 

Solución de problemas 6 6.8 15 17.0 49 55.7 18 20.5 88 100 

Comunicación 13 14.8 29 33.0 38 43.2 8 9.1 88 100 

Funcionamiento de 

roles 

9 10.2 19 21.6 46 52.3 14 15.9 88 100 

Respuesta afectiva 6 6.8 15 17.0 55 62.5 12 13.6 88 100 

Compromiso afectivo 8 9.1 11 12.5 59 67.0 10 11.4 88 100 

Control conductual 8 9.1 22 25.0 50 56.8 8 9.1 88 100 

Funcionamiento 

General 

7 8.0 12 13.6 58 65.9 11 12.5 88 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del tercer, cuarto grado de nivel secundario de la I.E.P. 

R: Ex Pre Vocacional 62002, Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas, 2019. 



70 

 

 

En la tabla 8, se muestra el funcionamiento familiar por dimensiones en adolescentes. En la 

familia funcional el 20.5%, dan soluciones a los problemas, 9.1% tienen comunicación y 

control conductual. En familia moderadamente funcional el 67.0% tienen compromiso 

afectivo, el 43.2% comunicación. En familia disfuncional el 33.0% tienen comunicación, 

pero el 12.5% compromiso afectivo, en familia severamente disfuncional 14.8% tienen 

comunicación y el 6.8% dan soluciones a los problemas y una respuesta afectiva. Referente 

al control conductual el 56.8% lo corresponde a la familia moderadamente funcional y 9.1% 

tienen control conductual tanto la familia funcional como la familia severamente 

disfuncional. 

 

 

Tabla 9. Conductas antisociales por dimensiones en adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre 

Vocacional 62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 

2019. 

Dimensiones Aislamiento Agresividad Ansiedad/ 

Retraimiento 
f % f % f % 

Riesgo bajo 26 29.5 20 22.7 20 22.7 

Riesgo moderado 44 50.0 59 67.0 53 60.2 

Riesgo elevado 11 12.5 7 8.0 9 10.2 

Riesgo muy elevado 7 8.0 2 2.3 6 6.8 

Total 88 100.0 88 100.0 88 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del tercer, cuarto grado de nivel secundario de la 

I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002, Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas, 2019. 
 

 

En la tabla 09: se muestra conductas antisociales por dimensiones en adolescentes. 

Adolescentes con retraimiento/ ansiedad el 60.2% se encuentra en riesgo moderado y el 6.8% 

se encuentra en riego muy elevado. Con agresividad el 67.0 % se encuentra en riego 

moderado y 2.3% en riego muy elevado. Alistamiento con 50.0% se encuentran el riesgo 

moderado y 8.0 % se encuentra en riego muy elevado.  
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Tabla 10. Asociación Determinantes socioeconómicos y conductas antisociales de la I.E.P. 

R: Ex Pre Vocacional 62002 Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas      

julio – diciembre 2019. 

TABULACIÓN CRUZADA 

CONDUCTA ANTISOCIAL * 

SOCIOECONÓMICO 

Conductas antisociales Total 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

moderado 

Riesgo 

elevado 

Riesgo 

muy 

elevado 

 D
et

er
m

in
a

n
te

s 

S
o

ci
o

ec
o

n
ó

m
ic

o
s 

V Bajo Recuento 1 0 0 1 2 

% del total 1.1% 0.0% 0.0% 1.1% 2.3% 

IV Media bajo Recuento 3 10 1 1 15 

% del total 3.4% 11.4% 1.1% 1.1% 17.0% 

III Medio Recuento 11 28 3 2 44 

% del total 12.5% 31.8% 3.4% 2.3% 50.0% 

II Media alto Recuento 7 8 2 0 17 

% del total 8.0% 9.1% 2.3% 0.0% 19.3% 

I Alto Recuento 0 6 3 1 10 

% del total 0.0% 6.8% 3.4% 1.1% 11.4% 

Total Recuento 22 52 9 5 88 

% del total 25.0% 59.1% 10.2% 5.7% 100.0

% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del tercer, cuarto grado de nivel secundario de la 

I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002, Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas, 2019. 

 

 
 

 

Tabla 11. Valores esperados de los determinantes socioeconómicos y conductas antisociales 

de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002 Matilde Guzmán 

Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019. 

 

Determinantes 

socioeconómicos 

Conductas antisociales 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

moderado 

Riesgo 

elevado 

Riesgo muy 

elevado 

Total 

V Bajo 0.5000 1.1818 0.2045 0.1136 2.0000 

IV Media bajo 3.7500 8.8636 1.5341 0.8523 15.0000 

III Medio 11.0000 26.0000 4.5000 2.5000 44.0000 

II Media alto 4.2500 10.0455 1.7386 0.9659 17.0000 

I Alto 2.5000 5.9091 1.0227 0.5682 10.0000 

Total 22.0000 52.0000 9.0000 5.0000 88.0000 
Fuente: Elaboración propia. 

 



72 

 

 

Procedimiento: 

1. Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 

Hipótesis Nula: Ho 

No existe relación significativa entre el determinante socio económico y las conductas 

antisociales de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002 Matilde Guzmán 

Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019. 

Hipótesis Alternativa: H1 

Si existe relación significativa entre el determinante socio económico y las conductas 

antisociales de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002 Matilde Guzmán 

Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019. 

1º. Determinar el nivel de significancia α= 0,05 

2º. Prueba de estadística: Chi-cuadrado 

  

( )
 

e

e - o

  
ij

5

1

4

1

2

ijij

2


= =

=
i j

    

     

3º. Determinar la región crítica y de aceptación: 

 21.03  2

0.95 ,12 =  

 Región crítica:           R.C. = (21.03, + α) 

Región de aceptación:       R.A. = [0, 21.03] 

 

5º Calculamos la estadística Chi-cuadrado  

19.914  
0.5682

0.5682)-(1
  ....  

1.1818

1.1818)-(0
  

0.50

0.50)-(1
  

222
2

c =+++=  

6º Regla de decisión: 

 Se rechaza Ho si:  
2

t

2    c  

 Se tiene: 
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2

t

2    c  

19.914   <    25.00 

  

Por lo tanto, se acepta HO, significa que no existe relación entre el determinante 

socioeconómico y las conductas antisociales de los adolescentes.  

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,914a 12 .05772 

Razón de verosimilitud 18.772 12 .09418 

Asociación lineal por lineal .292 1 .58864 

N de casos válidos 88 

  

 

Analizando los resultados de la significancia asintótica a dos caras nos afirma que el p-

valor es mayor que el α = 0.05 con este valor-p también se rechaza la significancia que 

pueda existir entre los determinantes socioeconómicos y la conducta antisocial. 

 

 

 

Mediciones Hipótesis Valor 

calculado  

Valor tabulado  Decisión 

ONSE ----- OCAS 𝐻𝑜: 𝑁𝑆𝐸 =  𝐶𝐴𝑆 

 

𝐻2: 𝑁𝑆𝐸 > 𝐶𝐴𝑆 

25.00 21.03  2

0.95 ,12 =  Acepta 

Ho  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Asociación Funcionamiento familiar y las conductas antisociales de los 

adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002 Matilde Guzmán Tunjar 

de Vela Yurimaguas Julio – Diciembre 2019. 

 
 

Conductas antisociales Total 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

moderado 

Riesgo 

elevado 
Riesgo 

muy 

elevado 

 

F
u

n
c
io

n
a

m
ie

n
to

 f
a

m
il

ia
r
 

Familia severamente 

disfuncional 
Recuento 2 0 3 3 8 

% del total 2.3% 0.0% 3.4% 3.4% 9.1% 

Familia disfuncional Recuento 1 12 2 2 17 

% del total 1.1% 13.6% 2.3% 2.3% 19.3% 

Familia 

moderadamente 
funcional 

Recuento 14 36 3 0 53 

% del total 15.9% 40.9% 3.4% 0.0% 60.2% 

Familia funcional Recuento 5 4 1 0 10 

% del total 5.7% 4.5% 1.1% 0.0% 11.4% 

Total Recuento 22 52 9 5 88 

% del total 25.0% 59.1% 10.2% 5.7% 100.0

% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del tercer, cuarto grado de nivel secundario de la 

I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002, Matilde Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas, 2019. 

 

Tabla 13: Valores esperados del funcionamiento familiar y las conductas antisociales de 

los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002 Matilde Guzmán 

Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019. 

Funcionamiento 

familiar 

Conductas antisociales 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

moderado 

Riesgo 

elevado 

Riesgo muy 

elevado 

Total 

Familia severamente 

disfuncional 

2.0000 4.7273 0.8182 0.4545 8.0000 

Familia disfuncional 4.2500 10.0455 1.7386 0.9659 17.0000 

Familia moderadamente 

funcional 

13.2500 31.3182 5.4205 3.0114 53.0000 

Familia funcional 2.5000 5.9091 1.0227 0.5682 10.0000 

Total 22.0000 52.0000 9.0000 5.0000 88.0000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimiento: 

1º. Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 

Hipótesis Nula: Ho 

No existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y las conductas 

antisociales de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002 Matilde 

Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019. 

Hipótesis Alternativa: H2 

Si existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y las conductas 

antisociales de los adolescentes de la I.E.P. R: Ex Pre Vocacional 62002 Matilde 

Guzmán Tunjar de Vela Yurimaguas julio – diciembre 2019. 

2º. Determinar el nivel de significancia α= 0,01 

3º. Prueba de estadística: Chi-cuadrado 

  

( )
 

e

e - o

  
ij

4

1

4

1

2

ijij

2


= =

=
i j

       

4º. Determinar la región crítica y de aceptación: 

 21.67  2

0.99 ,9 =  

 Región crítica:           R.C. =  (21.67, + α) 

 Región de aceptación:       R.A. =  [0, 21.67] 

 

5º Calculamos la estadística Chi-cuadrado  

 
37.332  

0.5682

0.5682)-(0
  ....  

4.27273

4.7273)-(0
  

2

2)-(2
  

222
2

c =+++=  

6º Regla de decisión: 

  Se rechaza Ho si:  
2

t

2    c  

  Se tiene: 

    
2

t

2    c  

        37.332    > 21.67 
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Por lo tanto, se rechaza Ho y se acepta H1 que nos indica que si existe relación 

altamente significativa significa entre el funcionamiento familiar y las 

conductas antisociales de los adolescentes.  

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 37,332a 9 .000 

Razón de verosimilitud 35.751 9 .000 

Asociación lineal por lineal 18.248 1 .000 

N de casos válidos 88   
 

Si analizamos los resultados obtenidos de la prueba Chi cuadrado, la 

significancia asintótica a dos caras el p-valor es menor α =0.01 con este valor-

p, se determina que es altamente significativa y por lo tanto existe relación 

entre el funcionamiento familiar y las conductas antisociales en adolescentes. 

Mediciones Hipótesis 
Valor 

calculado  
Valor tabulado  Decisión 

OFF ----- OCAS 

𝐻𝑜: 𝐹𝐹 =  𝐶𝐴𝑆 

 

𝐻2: 𝐹𝐹 > 𝐶𝐴𝑆 
37.332 21.67  2

0.99 ,9 =  
Rechaza 

Ho  

Fuente: Elaboración propia. 

 


