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RESUMEN 

La presente investigación tuvo la finalidad de determinar la relación entre funcionamiento 

familiar y consumo de alcohol en estudiantes de una institución educativa de secundaria, 

Cusco, 2022. Asimismo, pretende brindar información fiable sobre el funcionamiento 

familiar y consumo de alcohol en una población de adolescentes. Se utilizó una metodología 

de tipo básica, correlacional, cuantitativo y de diseño no experimental, la población estuvo 

compuesta por los adolescentes de la institución educativa, la muestra fue no probabilístico 

por conveniencia que estuvo constituido por 168 estudiantes, la técnica que se empleo fue la 

encuesta mediante la administración de la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar 

(FACES III) y el Test de identificación de trastornos relacionados con el uso del alcohol 

(AUDIT). Los resultados obtenidos demuestran que entre funcionamiento familiar y 

consumo de alcohol existe una relación estadísticamente significativa (p = .001; p < .05) 

siendo de tendencia negativa y con un grado de relación bajo (rs = -,253**). Seguidamente 

se identificó que la mayoría de estudiantes pertenecen a la tipología de funcionamiento 

familiar de rango medio que representa al 46,4 % (78) y para finalizar se conoce que la 

mayoría de estudiantes se ubican en el nivel bajo de consumo de alcohol que representa al 

86,3 % (145). 

Palabras claves: Adaptabilidad, cohesión, consumo de alcohol, estudiantes. 
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ABSTRACT 

The present investigation had the purpose of determining the relationship between family 

functioning and alcohol consumption in students of a secondary educational institution, 

Cusco, 2022. Likewise, it aims to provide reliable information on family functioning and 

alcohol consumption in a population of adolescents. A basic, correlational, quantitative and 

non-experimental design methodology was used, the population was made up of adolescents 

from the educational institution, the sample was non-probabilistic for convenience, which 

was made up of 168 students, the technique used was the survey by administering the Family 

Cohesion and Adaptability Scale (FACES III) and the Alcohol Use Related Disorders 

Identification Test (AUDIT). The results obtained show that there is a statistically significant 

relationship between family functioning and alcohol consumption (p = .001; p < .05), with 

a negative trend and a low degree of relationship (rs = -.253**). Next, it was identified that 

the majority of students belong to the middle-range family functioning typology that 

represents 46.4% (78) and finally it is known that the majority of students are located in the 

low level of alcohol consumption that represents at 86.3% (145). 

Keywords: Adaptability, cohesion, alcohol consumption, students.



13 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del estudio consistió en determinar la relación entre funcionamiento familiar 

y consumo de alcohol en estudiantes de una institución educativa de secundaria, Cusco, 

2022.  En este aspecto, los estudios respecto a la familia y su diversidad detallan que los 

hogares experimentan una serie de cambios significativos a lo largo de la historia, es muy 

difícil hallar una proposición que explique su realidad en el presente y a través del tiempo. 

Son distintos los factores y las eventualidades que establecen a una familia como la 

localización geográfica, los vínculos afectivos, costumbres, posición socioeconómica, 

caracteres de la personalidad y entre otros.  

Todo esto ocasiona una serie de cambios en cada integrante del hogar e influye a nivel 

personal, comportamental y ambiental; que establece las bases para un porvenir dichoso o 

perjudicial. Puesto que la familia, es el contexto primordial donde se fortalecen y transmiten 

virtudes, principios, cualidades y tradiciones. También es el centro donde se producen los 

primeros aprendizajes donde se consolida la personalidad, la vinculación emocional, cuidado 

y el apoyo mutuo para satisfacer sus necesidades y continuar con su reproducción 

(Fernández, 2019).  

Conforme a la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020) los estudios que 

corresponden a la familia a nivel mundial son muy discutidas, se evidencian que el 38 % de 

las familias son monoparentales puesto que muchos niños y adolescentes no viven con ambas 

figuras parentales, esto se debe en muchos casos por el embarazo en adolescentes; de esta 

cifra que es el tercio de familias a nivel mundial el 84% son madres que se encuentran a 

cargo de los hijos.  Por otro lado, en América Latina también se observan familias cuya 

constitución tiene a un solo progenitor, en donde la dinámica familiar se ve deteriorada por 

la disfuncionalidad, abandono frecuente del hogar y altos índices de violencia.    

De igual modo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) detalla 

que la pandemia a nivel mundial repercute en múltiples entornos con efectos a corto o largo 

plazo; en este sentido se advierte que el ambiente familiar se ve perjudicado por situaciones 

como la pobreza, el abandono de rutinas, la alimentación, el agresión física y psicológica. 
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Es así que los niños y adolescentes en este contexto estuvieron expuestos en mayor medida 

a escenarios violentos por parte de los progenitores, en muchos casos retomaron sus roles, 

imponiendo reglas y funciones complicando la dinámica familiar. 

Referente al consumo de alcohol, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) 

remite que las cifras incidentes de consumo se dan en sujetos entre los 15 a 19 años en el 

contexto europeo con el (43,8%), seguido de las Américas equivalente al (38,2%) y 

consecutivamente el territorio del Pacífico Occidental representa al (37,9%). Asimismo, 

detalla que los consumidores adolescentes son más sensibles a los deterioros causados por 

el alcohol; en comparación con los consumidores de mayor edad. En este sentido, la ingesta 

excesiva y nociva de bebidas alcohólicas es visualizada como una realidad que deteriora la 

salud integra por ello es considerada como la causa del 5% de morbilidad en el mundo. 

En este aspecto de acuerdo con la American Academy of Pediatrics (2020) refiere que el 

52 % de la población considerada como adolescente reconoce haber consumido alcohol. En 

ese marco, las bebidas están expuestas y son de fácil extracción para este segmento de la 

población cuyo uso y abuso; es causa de innumerables asesinatos, muertes, decesos y 

accidentes. Asimismo, el 80 % de este segmento poblacional afirman que son los 

progenitores quienes poseen influencia en la decisión de consumo de bebidas alcohólicas. 

Cabe precisar que los distintos actores de la familia son entes de suma importancia para la 

prevención de ingesta de alcohol en niños y adolescentes. 

Definiendo las variables de estudio, según Olson (2000) denomina funcionamiento 

familiar a la cualidad que tienen los integrantes de una familia capaz de generar unión 

afectiva o de lo contrario provocar distanciamiento emocional; también está vinculada a la 

capacidad para estimular cambios en sus reglas, funciones, roles, etc. Todo ello en su proceso 

evolutivo y frente a las distintas adversidades que atraviesa.  

Por otro lado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) el 

consumo de alcohol es definido como la acción de beber o ingerir bebidas que contienen 

alcohol; su consumo continuo contribuye en la aparición de problemas por su consumo, que 

hace referencia a la aparición de una serie de síntomas y signos que evidencian el consumo 

excesivo o nocivos del alcohol, que tiene como característica sensaciones de ansiedad y 
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necesidad excesiva para ingerir bebidas que contengan alcohol; en este aspecto se produce 

cierta dependencia física y psicológica. 

En el contexto peruano, informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2019) refiere que la dinámica familiar se encuentra en riesgo por la inestabilidad, 

divorcio, hogares monoparentales, infidelidad, negligencia, abandono, consumo de 

sustancias psicoactivas, pobreza extrema, limitaciones educativas y sociales. En este aspecto 

los más vulnerables son los hijos que están en pleno desarrollo; tal es el caso que el 78% de 

adolescentes considera que padece de psicológica y física por sus progenitores. 

Respecto al consumo de alcohol a nivel nacional de acuerdo a reportes del Programa 

Nacional de Centros Juveniles (PRONAJEC,2020) detalla que un total de (58%) de 

adolescentes han consumido alcohol de manera ocasional, seguida a esta cifra el (13%) 

abuso en consumo, el (6%) lo consumió por experimentar, el (5%) tiene un diagnóstico de 

dependiente y para finalizar el (18%) indican que no son consumidores. De esta forma dicho 

informe estadístico recauda datos y diagnósticos; para enfrentar esta realidad problemática 

vinculada al consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas que deterioran el bienestar 

general de adolescentes. 

Ante la problemática de estos dos fenómenos, Cornejo (2022) refiere que el 80 % de los 

adolescentes afirman que las relaciones con la figura parental o maternal tiene efectos en el 

consumo de bebidas alcohólicas de sus hijos; por ende, un factor de protección puede ser el 

diálogo en familia; puesto que esta etapa está vinculada a la búsqueda de nuevas 

experiencias, distintos cambios en la salud física y psicológica. En este aspecto, en la 

adolescencia se dan un conjunto de actitudes que cuestionan la normativa impuesta por los 

padres y a su vez surgen un conjunto de deseo por buscar nuevas experiencias; dentro de 

esto se sitúa al consumo de alcohol. 

En el departamento de Cusco, de acuerdo a publicaciones del diario La República (2022) 

en el 2019 dicha región evidencio 14545 denuncias por violencia familiar siendo la más alta 

a nivel nacional, el 32,3% fueron relacionadas a problemas económicos, el 31,4% por 

problemas entre cónyuges y el 31,4% a denuncias ocasionadas por consumo de alcohol de 

integrantes del hogar. Esto manifiesta un conjunto de problemas relacionadas a la dinámica 

familiar como agresión entre padres e hijos, peleas y discusiones entre hermanos; pérdida de 
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valores, falta de comunicación y hechos que deterioran la convivencia en familia; y por ende 

el bienestar de los niños y adolescentes.  

Por otro lado, según reportes del INEI (2021) manifiesta que la ingesta perjudicial de 

bebidas alcohólicas es causante de ciertas patologías como cáncer, cirrosis, pancreatitis, 

hipertensión y otras. En este aspecto, los índices estadísticos señalan que en Cusco el 90,8% 

de sujetos entre 15 años a más consumieron alcohol en algún momento de su vida; estas 

cifras predominan en las zonas urbanas de dicha región equivalente al (91,7%) mientras que 

en el contexto rural se da en un (89,7%); entre estos datos predomina el consumo por parte 

del sexo masculino. 

En el ámbito local o en la población investigada se evidencia un conjunto de problemas 

relacionadas al funcionamiento familiar como: familias monoparentales, padres autoritarios, 

ausentismo de los padres, dificultades para establecer normas, funciones distorsionadas, falta 

de comunicación, agresividad, insultos, discusiones entre padres e hijos, violencia familiar, 

física y psicológica.  Por otro lado, también se evidencian en los adolescentes un conjunto 

de dificultades relacionadas al consumo de alcohol como fugas constantes de actividades 

académicas para experimentar la ingesta de alcohol, aliento a bebidas alcohólicas, 

desequilibrios en la estabilidad corporal y abandono de clases.   

En vista de los problemas que afronta la población surge la interrogante ¿existe relación 

entre funcionamiento familiar y consumo de alcohol en estudiantes de una institución 

educativa de secundaria, Cusco, 2022? En respuesta a la interrogante se tuvo como objetivo 

general: determinar la relación entre funcionamiento familiar y consumo de alcohol en 

estudiantes de una institución educativa de secundaria, Cusco, 2022. También se 

establecieron los objetivos de correlacionar las dimensiones adaptabilidad y cohesión 

familiar con la variable consumo de alcohol en dicho segmento estudiado; y para finalizar 

describir el tipo de funcionamiento familiar y el nivel de consumo de alcohol. 

Por todo esto el estudio posee una justificación teórica ya que es importante resaltar que 

existe escasa información sobre la relación de estas variables en el campo de las 

investigaciones en las zonas rurales del país, por ello se pretende aportar a la ciencia y a 

futuros investigadores con respecto a las dos variables ofreciendo información en este 

contexto vulnerable. Por otra parte, desde la perspectiva metodológica se aporta información 
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de tipo relacional, para que sirvan como antecedentes, nuevas hipótesis y posteriores 

estudios. Además, desde una perspectiva práctica se pretende influir en la toma de acciones 

de los encargados respectivos para apoyar y promover propuestas de mejora e intervención. 

En este sentido, el planteamiento de hipótesis del objetivo general fue: si existe relación 

entre funcionamiento familiar y consumo de alcohol en estudiantes de una institución 

educativa de secundaria, Cusco, 2022. De la misma forma, las hipótesis específicas 

consistieron en la existencia de la relación entre las dimensiones de funcionamiento familiar 

(adaptabilidad y cohesión) y consumo de alcohol. 

Respecto a los antecedentes previos y que guardan similitud con el presente estudio en el 

ámbito internacional tenemos a:  

Alonso et al. (2018) en España realizaron una tesis que tuvo como objetivo determinar la 

correlación de funcionalidad familiar con el consumo de alcohol en estudiantes. El método 

usado fue descriptivo, correlacional y la muestra estuvo compuesta de 362 colaboradores. 

Los instrumentos usados para tal fin fueron la Escala de evaluación familiar (APGAR) y un 

cuestionario para medir el nivel de consumo de alcohol. Los hallazgos obtenidos muestran 

que existe una correlación negativa significativa los dos constructos (p=.021). De los 

resultados descriptivos se conoce que predomina la funcionalidad familiar con el 68,8% y la 

mayoría de estudiantes con el 61% evidencia un consumo sensato de alcohol. 

Paqui (2018) en Ecuador ejecutó un estudio que tuvo como finalidad correlacionar la 

funcionalidad familiar y el consumo de alcohol. Fue un estudio descriptivo, analítico y 

transversal. Se evaluó a 960 estudiantes y se utilizó el Test (AUDIT) y Test de 

funcionamiento familiar FFSIL. Los resultados obtenidos muestran que no existe asociación 

entre las dos variables siendo (p=.219). De los resultados descriptivos se conoce que la 

mayoría pertenecen a familias moderadamente funcionales con el 44,2% así mismo muestra 

que el consumo de alcohol es de bajo riesgo con el (40,0%). 

Cumbicos (2018) en Ecuador realizó un estudio que tuvo por fin determinar la relación 

entre funcionalidad familiar y consumo de alcohol en estudiantes. La metodología fue 

epidemiológica, cualitativo- cuantitativo, descriptivo, analítico y transversal. Se evaluó a 82 

estudiantes por medio del Test (AUDIT) y la Escala (APGAR). Los resultados muestran que 
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existe relación entre las variables. Seguidamente se conoce que el 32,92% pertenecen a 

familias que tienen moderada disfuncionalidad y el 35,37% manifiestan consumo perjudicial 

de alcohol. 

En el contexto nacional se tiene como estudios previos los siguientes:  

Serna (2020) investigó acerca del funcionamiento familiar y consumo de alcohol, cuya 

finalidad consistió en correlacionar ambas variables.  El método usado fue de diseño 

descriptivo correlacional, comparativo y de corte transversal. Se evaluó a 89 escolares, se 

usó Escala (FACES III) y el Test (AUDIT). Se concluyó que no existe asociación entre 

ambas variables de estudio (p=0.06). De los resultados descriptivos se conoce que prevalece 

la tipología familiar de rango medio con el 51,6% y la mayoría se ubica en riesgo de consumo 

de alcohol equivalente al 32,6%.  

Turpo y Vásquez (2018) ejecutaron un estudio cuya finalidad fue encontrar la relación 

entre el funcionamiento familiar y consumo del alcohol. La metodología usada para este fin 

fue de tipo descriptivo, correlacional y transversal. Se evaluó a 184 escolares, mediante el 

Cuestionario de funcionamiento familiar FF-SIL y el Test (AUDIT). Los hallazgos 

demuestran que existe relación entre ambas variables (p=0,000); además se halló que el 

53.3% posee el funcionamiento moderadamente funcional y el consumo de alcohol fue de 

riesgo equivalente al 83.2%.  

Zapata (2018) realizó un estudio cuya finalidad fue comprobar la relación de 

funcionalidad familiar y con el consumo de bebidas alcohólicas. La metodología fue 

cuantitativa, descriptiva, no experimental, correlacional y transversal. Se evaluó a 55 

escolares mediante el Cuestionario de funcionamiento familiar (FF-SIL) y el Cuestionario 

acerca del consumo de bebidas que contienen alcohol. Se encontró que no existe correlación 

entre ambas variables; también se conoce que el 67% son familias moderadamente 

funcionales y el 58% evidencian ingesta dañina de bebidas alcohólicas. 

Huaycani (2020) ejecutó un estudio cuyo fin fue determinar la relación entre 

funcionalidad familiar y consumo de alcohol. El método usado fue descriptivo, transversal 

y diseño correlacional. La muestra fue de 248 estudiantes, los instrumentos utilizados fueron 

el Test de funcionalidad familiar (FF-SIL) y el Test (AUDIT). Se encontró que, si existe 
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relación entre ambas variables de estudio, el 59,6% de evaluados se ubican en familias 

moderadamente funcional y el 93,5% evidencian ingesta sin riesgo de alcohol. 

En el contexto local, Calsin (2019) investigó acerca del clima social familiar y consumo 

de alcohol en adolescentes cuyo fin fue correlacionar ambas variables. El procedimiento fue 

de tipo correlacional, transversal, diseño no experimental y cuantitativo. Se evaluó a 150 

escolares por medio de la Escala de clima social familiar (FES) y el Cuestionario (AUDIT). 

En definitiva, se halló correlación negativa significativa entre ambos constructos (p=0.034). 

Dávalos (2021) realizó un estudio que tuvo por propósito hallar relación entre el 

funcionamiento familiar y el riesgo de conducta disocial. El método usado fue de tipo 

descriptivo, correlacional, de diseño no experimental y transeccional. Se evaluaron a 130 

adolescentes, utilizando el Test de Funcionamiento Familiar (FF – SIL) y la Escala de 

Conducta Disocial (ECODI – 27). Se concluyó que si existe relación negativa fuerte entre 

ambas variables (p=0,000). 

En lo que concierne a las concepciones relacionadas a ambas variable o fundamentos 

teóricos se detalla y sintetiza lo siguiente: 

El funcionamiento familiar es definido según Olson (2000) como la cualidad que tiene la 

familia para generar unión afectiva o de lo contrario provocar distanciamiento emocional; 

también está vinculada a la capacidad para estimular cambios en sus reglas, funciones, roles, 

etc. Todo ello en su proceso evolutivo y frente a las distintas adversidades que atraviesa. De 

igual manera, es considerada como la vinculación afectiva que se dan en el contexto familiar 

y también a los cambios que se originan con el objetivo de reestructurar sus roles, funciones 

y otros aspectos ante las dificultades que atraviesan (Gómez y Rojas, 2020).   

Por otra parte, el constructo funcionamiento familiar es la suma de esfuerzos que se dan 

en el interior de las familias para adquirir estabilidad ante situaciones difíciles (Caqueo y 

Giráldez, 2018). De esta manera, Cajiao (2015) lo denomina como la habilidad de un grupo 

familiar para comunicarse de manera adecuada, también como la capacidad para expresar 

sentimientos entre los integrantes y para desenvolverse en un rol específico considerando la 

capacidad de cambio en situaciones de crisis. 
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En síntesis, el funcionamiento familiar es la cualidad que tienen los entes de un 

determinado hogar para expresar sus emociones, sentimientos e ideas para buscar soluciones 

por la que atraviesa en situaciones difíciles. La dinámica familiar es un factor relativo en 

constante cambio determinado por el curso del ciclo familiar y de cada miembro. Cabe 

resaltar que también existen factores externos que posiblemente también influyen en el 

adecuado funcionamiento como: la estabilidad económica, situaciones socioculturales, 

ambientales y de salud (Estela et al., 2013). 

El termino funcionamiento familiar tiene sus fundamentos en el modelo Circumplejo, que 

surge gracias al Dr. David Olson y sus colaboradores; este modelo da a comprender que la 

dinámica familiar se percibe y entiende en tres dimensiones, primero la cohesión, en esta 

dimensión se pretende evaluar el nivel de unión que tienen los integrantes de un grupo 

familiar, como indicadores tienen a la conexión anímica, las normas, el distanciamiento, la 

capacidad para generar cambios, el interés en común que tienen los miembros de la familia 

(Dunst, 2021). 

Como otra de sus dimensiones el enfoque considera a la adaptabilidad que pretende 

evaluar la capacidad de cambio, flexibilidad y adaptación del grupo familiar para modificar 

sus reglas, normas, la disciplina, el control en sus relaciones. Por último, tiene como 

dimensión facilitadora a la comunicación familiar como un eje importante para dinamizar 

los cambios y la unión en el interior dl hogar, pesto que es capaz de determinar el adecuado 

funcionamiento como también la disfuncionalidad (Condori, 2002). 

A su vez esta terminología tiene sus bases teóricas en el modelo general de sistemas 

familiares o modelo sistémico surge como la consolidación de un conjunto de teorías 

relacionadas para comprender al grupo familiar. Entre ellas se encuentra Bertalanffy y 

Wiener quienes realizaron contribuciones para entender las relaciones intrafamiliares desde 

una perspectiva cibernética, seguidamente se hace referencia a Shannon y Wever quienes 

aportan con la teoría de la información, que servirá como base para los supuestos de 

comunicación familiar, también influyó Morgenstein con la teoría de juegos (Trihastuti et 

al., 2022).  

Continuando Cannon quien aportó a la psicología sistémica con teoría de la homeostasis 

y de ello se desprendieron los fundamentos para los sistemas en general. Para este modelo 
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la familia es un sistema activo e integrado entre sus miembros, tal es el caso que, cuando 

uno de sus integrantes omita o deje de lado sus roles y funciones, estos cambios influirán en 

todos los demás integrantes (Llaza y Bedoya, 2018). 

En lo que respecta las características del funcionamiento familiar, este constructo se 

caracteriza por tener dos componentes entre ellas: 

La cohesión que es la cualidad de una familia para mantener vínculos emocionales entre 

sus miembros. Según Olson los indicadores relacionados a la cohesión son: los vínculos 

afectivos, la implicancia entre sus miembros, las coaliciones y límites entre los integrantes 

(Martínez et al., 2006). De igual manera, consiste en la afinidad emocional que padres e hijos 

muestran en el interior de su hogar y el grado de autonomía que manifiestan los sujetos que 

la componen (Honorio, 2019).  

La adaptabilidad, que considerada como la cualidad que tienen los miembros de una 

familia para cambiar y acomodar sus responsabilidades, la toma de decisiones y reglas, con 

la finalidad de que su dinámica equilibre y favorezca a su adecuada funcionalidad, en esta 

dimensión las personas pueden entablar, cambiar y ser flexibles ante sucesos difíciles por la 

que atraviesa la familia (Paredes, 2019). 

Por otro lado, en lo que concierne a los tipos de sistemas familiares del modelo 

Circumplejo, de acuerdo con Condori (2002) para el tipo de adaptabilidad se consideran las 

siguientes tipologías familiares: 

Las familias de adaptabilidad caótica se sitúan en un grado muy alto, en su interior 

carecen de liderazgo, las modificaciones de reglas y funciones son relativos e inconstantes 

de forma habitual. 

La adaptabilidad flexible se encuentra en el nivel moderado o alto, esta tipología tiene la 

capacidad de compartir las funciones y roles cuando la situación lo demande, en 

cumplimiento de la disciplina se da de acuerdo a un consenso en familia. 

La adaptabilidad de tipo estructurado se ubica en un nivel bajo o moderado, evidencia 

flexibilidad para distribuir normas, reglas y funciones; son consideradas familias donde 

prima la democracia para tomar decisiones y ejecutar cambios en su estructura. 
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Las familias de flexibilidad rígida son aquellas que en su estructura predomina el 

liderazgo de tipo autoritario, la normas y reglas son consideradas estrictas porque no 

evidencian cambios y las opiniones de los integrantes no son consideradas. 

Por otro lado, Paredes (2019) en lo que respecta al tipo de cohesión considera los 

siguientes: 

Las familias que pertenecen al tipo desligada son aquellas que en su funcionamiento 

prevalecen las reglas y normas rigurosas, cada integrante que la conforma se considera un 

individuo desligado de la familia, este tipo de unión familiar se encuentra en el nivel muy 

bajo donde se evidencia la falta de unión emocional y una alta propensión a la independencia. 

En lo que respecta al tiempo en familia son escasos los encuentros entre sus miembros. 

La tipología familiar separada se encuentra entre el nivel bajo a moderado, tiene la 

particularidad de poseer límites denominados semi-abiertos y claros; mantienen una 

equilibrada unión emotiva, con regular tendencia la independencia y en ocasiones cuando es 

necesario toman elecciones en familia.  

Las familias de cohesión unida o conectada mantienen normativas y reglas claras a lo 

largo de su ciclo, esto ayuda a que los miembros adquieran un adecuado crecimiento 

personal. Esta tipología tiene la singularidad de mantener lazos de afecto que tienden a la 

dependencia es por ello que se sitúa en un grado moderado o alto. 

Para finalizar según la cohesión se encuentra la tipología enredada o también denominada 

enmarañada. Estas familias mantienen normativas, límites y reglas difusas que impide a la 

distribución adecuada de roles de los sujetos de una familia, es decir tienen problemas para 

adoptar y ejecutar actividades de acuerdo al rol que les corresponde. 

Estas ocho tipologías familiares unidas forman 16 tipologías familiares que se ubican en 

tres categorías de funcionamiento familiar desde la postura del modelo Circumplejo; de esta 

manera Vásquez y Ricapa (2010) refieren lo siguiente: 

Tipología balanceada: son aquellas familias que manifiestan cierto equilibrio en el grado 

de involucramiento afectivo y en la flexibilidad para mantener cambios, todo esto gracias a 

la apropiada comunicación que se da en el interior de hogar. 
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Tipología de rango medio: este tipo de familia se caracteriza por tener algunas 

dimensiones disfuncionales y funcionales en otras.  

Tipología extrema: son familias que tienen inconvenientes en la capacidad para estar muy 

unidos o separados respecto a su cohesión, así como también en la capacidad para adaptarse 

a circunstancias desfavorables. 

De acuerdo con Verhoog et al. (2020) el consumo de alcohol es considerada como la 

ingesta experimental o consecutiva de dicha sustancia; este consumo de acuerdo a la 

frecuencia y cantidad puede ser causa de dependencia e influir en la aparición del trastorno 

por consumo de alcohol; que hace referencia a sintomatologías y signos que evidencian la 

ingesta excesiva o nociva del alcohol, que tiene como característica sensaciones de ansiedad 

y necesidad excesiva para ingerir bebidas.  

De igual manera Castro (2020) denomina consumo de alcohol a la acción de ingerir 

consecutivamente bebidas que contienen alcohol, de esta forma el sujeto que ingiere en 

grandes cantidades manifiesta características compulsivas a fin de percibir o evitar 

sensaciones de molestias. En este sentido, el consumo perjudicial de dicha sustancia es 

cuestionada y a la vez un problema para la sociedad que demanda actividades preventivas 

para frenar sus consecuencias. 

En consumo de alcohol tiene muchos fundamentos teóricos u orígenes; en este aspecto se 

considera al modelo socio cognitivo; de acuerdo con Ovejero (1985) refiere que la ingesta 

de sustancias que contienen alcohol es un hecho cuya incidencia se da por múltiples factores, 

entre ellas el ambiente, actividades culturales y prejuicios sociales. Así mismo la manera de 

como el sujeto percibe su realidad y procesa sus propias impresiones que serán manifestadas 

por distintas conductas. 

Por otro lado, desde un enfoque clínico, los expertos de la OMS dan a entender que la 

ingesta de alcohol se manifiesta en tres grados; ingesta de riesgo, que se relaciona a la 

regularidad con que se bebe alcohol, puesto que en inicio puede ser por curiosidad, eventual 

y después convertirse en consumo habitual. En cambio, cuando el consumo se torna continuo 

sin motivo social o alguno; los síntomas son denominados dependientes ya que 

desencadenan ciertas sintomatologías en la conducta, en la cognición y a nivel físico. Y para 
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finalizar la ingesta perjudicial, da a comprender que se da reiteradamente casi todos los días 

y en mayores proporciones (Castro, 2020).  

De acuerdo con Ahumada et al. (2017) da a comprender que existen muchos eventos que 

conllevan al uso y abuso de alcohol en adolescentes; entre ellas pueden ser decisiones 

individuales, la condición situacional y el contexto ambiental. En este aspecto se puede decir 

que el origen del consumo de alcohol es multicausal y diverso. A partir de la perspectiva de 

riesgo se clasifica de la siguiente manera: 

Los factores biológicos, dan a entender que la genética determina ciertos patrones y 

conductas; relacionadas al uso y abuso de consumo de alcohol. Por su parte los factores 

personales, son considerados las distintas edades, la salud mental, las reacciones de estrés, 

las propias creencias sobre el alcohol, las conductas antisociales, insatisfacción y la 

inseguridad. En cambio, entre los factores familiares tenemos la disfuncionalidad, la 

violencia, padres alcohólicos, falta de disciplina en el hogar, falta de vinculación afectiva, 

frustraciones familiares, problemas entre hermanos, abandono de hogar, comunicación 

inadecuada y negligencia de los padres (Lee et al., 2021).  

Entre los factores psicológicos, son consideradas las dificultades como la baja autoestima, 

signos de conductas ansiosas depresivas, falta de control, dificultades a nivel emocional e 

inseguridades. Y para finalizar los factores escolares, se encuentran los comportamientos 

inapropiados en el ámbito escolar como la timidez, agresividad, bajos logros académicos, 

abandono escolar, problemas con docentes y compañeros, competitividad, bullying y la fácil 

adquisición de bebidas alcohólicas (Ahumada et al., 2017).  

Conforme al cuestionario de consumo de alcohol utilizado y en consonancia con 

(Facundo et al., 2007) la frecuencia del consumidor se clasifica de la siguiente manera: 

La ingesta de riesgo: se produce cuando el consumo se incrementa paulatinamente y cabe 

la posibilidad de causar deterioros en la salud del sujeto; en este aspecto la proporción de 

consumo diariamente en féminas es menos de 40 gr y mientras que para hombres es menos 

de 60 gr. Por su parte, la ingesta perjudicial empieza a deteriorar el estado físico y psíquico 

del sujeto; en este rango el consumo es diario siendo mayor de 40 gr en féminas y en hombres 

mayor a 60 gr. Y para finalizar el consumo dependiente, se caracteriza por la ingesta 
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constante de alcohol que deteriora el ámbito conductual, cognitivo y fisiológico del 

individuo. Así mismo, por la falta de control, signos y sintomatologías de abstinencia. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1 Enfoque, tipo 

El objeto de estudio consistió en determinar la correlación entre funcionamiento familiar 

y consumo de alcohol en una población cuya realidad problemática radica en estas dos 

variables. En este sentido, el estudio es de enfoque cuantitativo, puesto que la recaudación 

de datos fue por medio de bases numéricas; que fueron procesadas para la comprobación de 

hipótesis y la obtención de porcentajes (Hernández y Mendoza, 2018). 

También es de tipo básico, ya que se buscó información y conocimientos sistematizados 

de la realidad en mención, pues este tipo investigación se caracteriza porque no tiene 

objetivos prácticos específicos, pues está orientado a descubrir principios, leyes y relaciones 

entre variables (Ander, 2011). 

El método usado fue el hipotético deductivo, de acuerdo con Farji (2007) el sistema 

cuantitativo se da de acuerdo al método hipotético deductivo, teniendo en cuenta que defina 

teorías y a raíz de ello se pueda originar la hipótesis, la cual se prueban utilizando el diseño 

de estudio adecuado. 

Así mismo fue de nivel correlacional, lo que quiere decir que tiene el fin de analizar su 

incidencia e interrelación estadística entre eventos o variables (Supo, 2020). 

2.2 Diseño de investigación 

Respecto al diseño de estudio fue no experimental; puesto que no hubo intervención 

directa en las variables por parte del investigador, también fue transversal ya que la 

recolección de la información fue en un espacio temporal específico (Hernández y Mendoza, 

2018). 

Dicho diseño se representa a continuación: 

   V1 

M             r 
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   V2 

Siendo:  

M: Estudiantes de educación secundaria 

V1: Funcionamiento familiar   

V2: Consumo de alcohol 

r:  Relación entre las dos variables 

2.3 Población, muestra y muestreo 

Se denomina población a un conjunto de sujetos que concuerdan con determinadas 

especificaciones o características comunes (Supo, 2020). En el presente informe el marco 

considerado como población fueron los adolescentes que cursan la educación secundaria. 

La muestra es un fragmento de la población que es sometido a un análisis, en este aspecto 

el tipo de muestra fue no probabilístico y el tipo de muestro fue por conveniencia porque no 

se dio la posibilidad de realizar el muestreo en la totalidad de la población por situaciones 

ajenas del investigador (Supo, 2020); en este sentido en la presente investigación la muestra 

fue de n=168 escolares.  

El procedimiento de obtención de la muestra se dio mediante ciertos criterios de inclusión 

que se tomaron en cuenta para el estudio como: 1) Estudiantes de ambos sexos; 2) 

Estudiantes del 2do al 4to grado de secundaria matriculados en dicha institución educativa 

pública; 3) Estudiantes que leen, escriben y comprenden las preguntas de los instrumentos; 

4) Estudiantes que tienen entre 12 a 17 años y 5) Estudiantes que brindaron su asentimiento 

para ser partícipes del estudio. En cambio, los criterios de exclusión fueron: 1) Estudiantes 

con habilidades especiales que les impida responder a los instrumentos aplicados; 2) 

Estudiantes que no asistieron regularmente a clases y quienes estuvieron ausentes por 

motivos de salud y permisos. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recojo de datos 

La técnica que contribuyó en el recojo de datos fue la encuesta, que consiste en la 

obtención de información mediante un conjunto de enunciados sobre un aspecto en particular 
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como pueden ser actitudes, puntos de vista, comportamientos, etc. (Hernández y Mendoza, 

2018). 

El instrumento utilizado para recoger datos de la primera variable fue la Escala de 

Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) elaborado por Olson, Portner 

y Lavee en 1985.  En lo que concierne a sus propiedades psicométricas, en la prueba original 

presenta el tipo de validez denominada de constructo evidenciando un valor (r:0.3); mientras 

que la confiabilidad según el Alfa de Cronbach fue de (0.68) (Sigüenza, 2015). Así mismo 

son denominados válidos y confiables en su adaptación al Perú y en una prueba piloto 

realizada en el estudio (Ver anexo: 2). 

El segundo instrumento usado fue el Test de identificación de trastornos relacionados con 

el uso del alcohol (AUDIT), que fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud con 

el apoyo de especialistas como Saunders, Babor, Higgins y Monteiro en 1987. En relación a 

sus propiedades psicométricas se obtuvo una validez de constructo donde se obtuvieron 

valores, mayores de 0.90 para sensibilidad y 0.80 para su especificidad. Respecto a la 

confiabilidad se obtuvo un alfa de 0.860 que indica una buena confiabilidad. Cabe precisar 

que dichas propiedades psicométricas son aceptables en distintos países y en sus 

adaptaciones. Respecto a su valides y confiablidad se puede decir que es aceptable en su 

adaptación al Perú y en una prueba piloto realizada en el estudio como se aprecia en la ficha 

técnica del instrumento (Castro, 2020). (Ver anexo: 2). 

2.5 Técnicas de procesamiento y análisis de la información  

Para el caso del presente estudio primero se realizó los documentos respectivos para 

ejecutar el estudio a la institución educativa, continuando se envió el documento de 

asentimiento informado a los participantes que quisieron colaborar del estudio, 

seguidamente se distribuyó los instrumentos, se corrigió para posteriormente obtener una 

base de datos de las respuestas de los estudiantes; segundo se efectuó el procedimiento 

denominado prueba de normalidad que fue por medio de la prueba estadística de 

Kolmogorov Smirnov ya que los participantes fueron mayores a 50, continuando se 

analizaron los datos mediante la estadística descriptiva, seguidamente se conoció que los 

datos fueron considerados en el segmento de la estadística no paramétrica por esta razón se 
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usó la correlación de Rho de Spearman. Todo esto ayudo a tomar la decisión mediante la 

prueba de hipótesis.  

2.6 Aspectos éticos en investigación 

En cuanto a los principios éticos de investigación propuesto y asumidos por la universidad 

se consideró los siguientes: a) Protección de las personas respetando sobre todo la dignidad, 

su identidad y la confidencialidad. b) De igual manera se tuvo en cuenta las buenas prácticas 

de los investigadores manifestando de este modo responsabilidad científica ante la sociedad. 

c) Libre participación y derecho a estar informado, puesto que los investigados o 

colaboradores deben de ser conocedores acerca del estudio. d) Beneficencia no maleficencia, 

con la finalidad incrementar los beneficios, no causar daño y reducir los posibles efectos 

desfavorables. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1  

Correlación entre funcionamiento familiar y consumo de alcohol 

n=168 Consumo de alcohol 

Funcionamiento familiar 
rs  -,253** 

P  .001 

Según la tabla 1, se evidencia que entre la variable funcionamiento familiar y consumo 

de alcohol si existe una relación estadísticamente significativa (p = .001; p < .05) siendo 

negativa y de nivel de correlación mínima o débil (rs = -,253**). Por consiguiente, se toma 

en consideración la hipótesis de investigación, determinando que existe correlación mínima 

o débil entre ambas variables. 
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Tabla 2  

Correlación entre adaptabilidad familiar y consumo de alcohol 

n=168  Consumo de alcohol 

Adaptabilidad familiar 
rs  -.149 

P  . 065 

Según la tabla 2, se conoce que entre la dimensión adaptabilidad familiar y la variable 

consumo de alcohol no existe una relación significativa (p = .065; p > .05). De tal forma que, 

se rechaza la hipótesis de investigación; determinando así que no existe correlación. 
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Tabla 3  

Correlación entre cohesión familiar y consumo de alcohol 

n=168 Consumo de alcohol 

Cohesión familiar 
rs  -,278** 

P  . 000 

Según la tabla 3, se visualiza que entre la dimensión cohesión familiar y consumo de 

alcohol se evidencia una correlación estadísticamente significativa (p = .000; p < .05) siendo 

negativa mínima o débil (rs = -,278**). Por lo que, se admite la hipótesis alterna, 

determinado que si existe correlación mínima entre cohesión y consumo de alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Tabla 4  

Tipos de funcionamiento familiar 

Tipos fi % 

Balanceada 69 41,1 

Rango medio 78 46,4 

Extrema 21 12, 5 

Total 168 100 

Según la tabla 4, del 100% de escolares equivalente a (168) se observa que la tipología 

prevalente de funcionamiento familiar es de rango medio representado por el 46,4 % con 

una frecuencia de (78) evaluados, seguida a esta cifra se visualiza al tipo balanceado con el 

41,1% que equivale a (69) estudiantes y por último el tipo extremo representa al 12,5% con 

un total de 21 participantes. 
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Tabla 5  

Niveles de consumo de alcohol 

Nivel  Fi % 

Muy alto 3 1,8  

Alto 4 2,4  

Medio 16 9, 5  

Bajo 145 86,3  

Total 168 100 %  

Según la tabla 5, la mayor parte de colaboradores posee el nivel bajo de consumo de 

alcohol con el 86,3 % (145), seguido del nivel medio que representa al 9,5 % (16), por su 

parte el nivel alto equivale al 2,4 % (4) y para finalizar el nivel muy alto representa al 1,8 

con una cifra de (3) evaluados. 
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IV. DISCUSIÓN 

El estudio busca consolidar y sistematizar información relacionada a los distintos eventos 

problemáticos relacionados a la variable de funcionamiento familiar en la población, puesto 

que existe dificultades vinculadas a la dinámica familiar, como familias con un solo 

progenitor, abandono de hogar, evidencias de violencia física, verbal y otros problemas que 

pueden ser considerados como agentes que conllevan a la ingesta de alcohol y desencadenar 

en un conjunto de patologías que deterioren su bienestar en general. 

Del resultado correlacional, se precisa que entre funcionamiento familiar y consumo de 

alcohol si existe una relación estadísticamente significativa (p = .001; p < .05) siendo 

negativa y mínima o débil (rs = -,253**). Esto da a comprender que la cualidad que tiene la 

familia para generar unión afectiva o de lo contrario provocar distanciamiento emocional; 

como también la capacidad para estimular cambios en sus reglas, funciones, roles y otros; 

guarda relación débil o evidencia cambios mínimos en el grado de ingesta de alcohol. Así 

mismo, quiere decir que ante familias cuya dinámica posee funcionalidad en una de sus 

dimensiones; se evidencian niveles reducidos de consumo de alcohol.  

Esta correlación débil o mínima puede deberse a muchos factores que influyen en ambas 

variables como: la etapa de la adolescencia que es un periodo de cambios físicos y 

psicológicos, pues se caracteriza porque el adolescente busca nuevas experiencias, solicita 

su espacio, autonomía y poseen dificultades para la toma de decisiones. Y además se 

encuentra en una zona catalogada de extrema pobreza, violencia familiar y consumo de 

sustancias psicoactivas en muchos casos por sus hermanos mayores y progenitores; todo esto 

puede haber influido en dicha correlación mínima ya que al responder los instrumentos los 

estudiantes plasman la percepción de la dinámica familiar en la cual conviven.  

En lo hallado, se evidencian similitudes frente a las investigaciones de Alonso et al. 

(2018); Cumbicos (2018); Huaycani (2020); Calsin (2019); Turpo y Vásquez (2018) quienes 

encontraron que existe una correlación significativa entre estas dos variables obteniéndose 

en los distintos estudios un (p<0.05) demostrando dicha correlación. En cambio, difieren con 
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las investigaciones de Zapata (2018), Serna (2020) y Paqui (2018); ya que en dichos estudios 

no se encontró una relación estadísticamente significativa siendo (p>0.05).  

Estos resultados pueden ser similares con los estudios de Cumbicos (2018) y Huaycani 

(2020) por ciertas peculiaridades en común con el presente estudio; entre ellas una 

metodología parcialmente similar, realidades problemáticas que coinciden con dificultades 

en la dinámica familiar, la misma etapa de la adolescencia que evidencia cambios en forma 

de percepción de las cosas y por ende del funcionamiento familiar, también se considera el 

factor de riesgo personal que incita a buscar nuevas experiencias y experimentar el consumo 

de productos que contienen alcohol. En este sentido, la percepción de los estudiantes de la 

unión o cambio del hogar; se correlaciona con los niveles de consumo de alcohol. 

Referente a la correlación entre adaptabilidad y consumo de alcohol se precisa que no 

guarda relación significativa (p =. 065; p > .05. Esto da a comprender que en términos 

cuantitativos que los valores de una de las variables no se relacionan o no evidencia cambios 

frente a los datos de otra variable (Roy et al., 2019). Estos hallazgos son similares en 

comparación a los estudios de Alonso et al. (2018); Cumbicos (2018); Huaycani (2020); 

Calsin (2019); Paqui (2018); Turpo y Vásquez (2018) quienes no encontraron correlación 

entre adaptabilidad y consumo de alcohol.  

En cambio, difiere con la investigación de Serna (2020) quien descubre asociación fuerte 

entre la adaptabilidad y el consumo de alcohol. Cabe precisar que las similitudes encontradas 

con la mayoría de estudios pueden deberse a los instrumentos que se usaron en las distintas 

investigaciones que difieren con el presente estudio. Así mismo es importante considerar 

que dicha no correlación podría estar influenciada por eventos como inestabilidad emocional 

y violencia en el interior del hogar, referente a ello Villarreal y Paz (2017) detallan que 

situaciones de vulnerabilidad pueden influir en la manera de cómo perciben la dinámica 

familiar.  

En cuanto a la correlación entre la dimensión cohesión familiar y la variable consumo de 

alcohol, si existe una relación estadísticamente significativa (p = .000; p < .05) siendo esta 

negativa y de nivel mínimo o débil. Esto quiere decir que en niveles mínimos la cualidad de 

una familia para mantener vínculos emocionales entre sus miembros o la afinidad emocional 

que poseen padres e hijos; guarda correlación con la ingesta de bebidas alcohólicas. En otros 



37 

 

términos, se evidencia que ante mínimas manifestaciones de buena relación de unión familiar 

se identifican niveles bajos de ingesta de alcohol.  

Esta correlación mínima puede ser porque existen otro factores o dificultades vinculadas 

a la dinámica familiar, como hogares con un solo progenitor, abandono de hogar por parte 

de las figuras paternas, evidencias de violencia física, verbal y otros problemas que pueden 

ser considerados como agentes que conllevan a la disfuncionalidad familiar y a la ingesta de 

alcohol. Al comparar estos resultados son similares a lo hallado por Serna (2020) quien 

encontró también correlación entre dichos constructos.  

En cambio, difieren con lo hallado por Alonso et al. (2018); Cumbicos (2018); Huaycani 

(2020). Puesto que, no encontraron correlación entre dicha cohesión y consumo de alcohol. 

En este sentido los resultados similares encontrados frente al estudio de Serna (2020) podrían 

explicarse por las particularidades de las poblaciones evaluadas; puesto que coinciden en 

pertenecer a familiar con bajos recursos económicos, estudiantes que en su mayoría trabajan 

para aportar en los gastos del hogar y caracterizadas principalmente por el escaso o limitado 

tiempo para establecer relaciones de afecto y unión familiar. 

Del objetivo descriptivo, se identificó que la tipología familiar de rango medio predomina 

en la muestra evaluada y es equivalente al 46,4 %. Es decir, son familias extremas en una 

sola dirección o disfuncional como puede ser en su capacidad para estar unidos o al momento 

de establecer cambios en su estructura; en este sentido su funcionamiento presenta algunas 

debilidades que salen a relucir en momentos de tensión (Sigüenza, 2015). Por otra parte, se 

puede decir que pertenecen al rango medio porque la muestra evaluada es vulnerable a los 

distintas alteraciones físicas y psicológicas de los adolescentes que se caracteriza por la 

inestabilidad anímica y que es capaz de distorsionar la forma de percibir su entorno familiar, 

escolar, social, etc. (Papalia, et al., 2012).  

De modo similar Serna (2020) hallo como tipología predominante al rango medio, así 

mismo se encontraron resultados parcialmente parecidos en los estudios de Cumbicos 

(2018); Paqui (2018) Huaycani (2020); Zapata (2018); Turpo y Vásquez (2018) quienes 

hallaron que en sus muestras predominan las familias que tienen moderada funcionalidad 

familiar. Es preciso y razonable asociar que las comparaciones semejantes se deban al 

contexto de pobreza en el cual se encuentra la muestra de estudio como es el caso de Serna 
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(2020) y Huaycani (2020); pues la pobreza o situación vulnerable es un factor que influye 

en la dinámica familiar muchas veces cambiando roles y funciones.  

También estas similitudes con los estudios de pueden ser porque dichas muestras de 

estudios se caracterizan por ser familias que poseen dificultades para perseguir unidos unos 

objetivos y fines en común, con liderazgo limitado. Por otro lado, existe la probabilidad que 

los resultados sean distintos frente al estudio de Alonso et al. (2018) porque la situación 

problemática y el contexto internacional son distintas; en cambio en el presente estudio la 

muestra se encuentra con continuos problemas familiares, que se caracterizan por ser 

familias tradicionalistas, poco comunicativas y con figuras paternales autoritarias.  

Para finalizar se conoce que la mayoría de estudiantes pertenecen al nivel bajo de 

consumo de alcohol con el 86,3 %; esto quiere decir que la ingesta de alcohol es mínima, en 

pocas circunstancias y volúmenes reducidos; donde no se evidencia cierta dependencia o 

aparición de algún trastorno por consumo de alcohol. Comparando lo encontrado, evidencia 

similitudes frente a los estudios de Alonso et al. (2018); Paqui (2018); Serna (2020); 

Huaycani (2020); Turpo y Vásquez (2018) ya que en dichos estudios se evidencian datos 

prevalentes de un consumo sensato o de bajo riesgo.  

En cambio, difieren con lo hallado en las investigaciones de Cumbicos (2018) y Zapata 

(2018) puesto que predomina el consumo perjudicial de alcohol. Es importante mencionar 

que estas similitudes ante los estudios de Serna (2020); Huaycani (2020); Turpo y Vásquez 

(2018) pueden explicarse porque en dichas muestras se evidencian hogares donde 

predominan familias patriarcales donde se imponen ordenes, se deja de lado las opiniones y 

donde el adolescente percibe un ambiente de control y supervisión de las figuras parentales 

frente al consumo de bebidas alcohólicas.  
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V. CONCLUSIONES 

▪ De acuerdo al resultado encontrado del objetivo general se concluye que entre el 

funcionamiento familiar y consumo de alcohol; existe una relación 

estadísticamente significativa siendo de tendencia negativa y con un grado de 

relación bajo. 

▪ Respecto al primer objetivo específico se llega a determinar que entre 

adaptabilidad y consumo de alcohol no existe relación significativa. 

▪ Del segundo objetivo específico se identificó que entre cohesión y consumo de 

alcohol; se evidencia correlación estadísticamente significativa negativa y de 

nivel bajo. 

▪ Del tercer objetivo descriptivo se precisa que el tipo predominante de 

funcionamiento familiar es de rango medio con el 46,4 %. 

▪ En relación al cuarto objetivo se conoce que la mayor cantidad de estudiantes se 

ubican en el nivel de bajo riesgo por consumo de alcohol con el 86,3 %. 
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VI. RECOMENDACIONES 

▪ En consideración al funcionamiento familiar de rango medio y extremo, se 

sugiere reevaluar, focalizar y brindar información detallada de un diagnóstico 

familiar a las autoridades competentes (plana directiva, tutores y padres de 

familia) y profesionales involucrados en mejorar la salud mental de los 

estudiantes con la finalidad de promover propuestas de intervención terapéutica 

desde un enfoque sistémico familiar en base a programas, talleres y técnicas de 

intervención como: comunicación asertiva, escucha activa, juego de roles, 

escuela de padres, estilos de crianza, mejorando patrones de interacción personal 

y terapia estructural familiar. 

▪ A las autoridades de la municipalidad y centro de salud de su respectiva 

jurisdicción, consolidar una red de apoyo con los agentes de la institución 

educativa, para focalizar e intervenir oportunamente frente a casos vulnerables 

de niveles muy altos y altos de consumo de alcohol en los estudiantes; en base a 

programas, talleres e intervención terapéutica de tratamiento cognitivo 

conductual como: diagnóstico, frecuencia de consumo, técnicas de autocontrol, 

entrenamiento en control de impulsos, desensibilización sistemática, prevención 

de recaídas e intervención familiar. 

▪ En relación a la correlación mínima, se sugiere a los futuros investigadores, 

trabajadores sociales y agentes responsables de la Demuda de su respectiva 

jurisdicción; tener en cuenta la información para ser ampliada en un futuro y 

analizar los posibles factores que pueden haber influido en la correlación débil 

como puede ser los niveles de violencia familiar en todos sus aspectos y el 

consumo de sustancias psicoactivas por parte de los progenitores. Todo ello para 

generar programas preventivos, promocionales y terapéuticos como: familias 

fuertes, prevención de consumo de alcohol y drogas. 

▪ A los agentes responsables de la institución y apoderados se sugiere buscar redes 

de apoyo conformados por profesionales de la salud para intervenciones en base 

a talleres, orientación, diagnóstico, terapia y atención de la dinámica familiar y 

consumo de alcohol; focalizando segmentos de la población en riesgo para 
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fortalecer la cercanía y conexión afectiva entre los miembros de su familia y 

reducir el consumo de alcohol en los estudiantes de la muestra trabajada. 

▪ Continuar con estudios explicativos y cuasi experimentales considerando la 

relación estadística hallada, con el fin de promover intervenciones mediante 

planes preventivos promocionales desde un enfoque sistémico familiar que pueda 

ser aplicado por un equipo de profesionales del centro educativo (área de 

psicología). 
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