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Resumen 

El estudio tuvo como finalidad determinar la relación entre el funcionamiento familiar y 

actitudes sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023, se 

trabajó con 253 estudiantes y con muestreo no probabilístico; siguiendo los lineamientos de 

metodología de tipo descriptivo-correlacional y básico por su propósito y no experimental según 

el diseño de estudio. Los instrumentos utilizados fueron: la Escala de Funcionalidad Familiar 

(FACES III), adaptado por Bazo et al. (2016) y el Inventario de Actitudes Sexuales de Eysenck, 

adaptado por Loo (2015). 

Los principales datos obtenidos en la investigación determinaron que la dimensión 

cohesión obtuvo un 55.3% corresponde al nivel dispersa, mientras que la dimensión adaptación un 

62.5% corresponde al nivel caótica. En cuanto a los factores de las actitudes sexuales un 68.8% al 

liberalismo, un 64% en relación al puritanismo, un 59.7% en relación al neuroticismo, un 62.5% 

en relación a excitabilidad sexual y un 67.6% en relación a inseguridad sexual todas estas 

desfavorables en mayor porcentaje. De igual forma el análisis inferencial determinó una relación 

directa y significativa entre funcionamiento familiar y actitudes sexuales (r= .857 y p .000). 

Palabras clave: funcionamiento familiar, actitudes sexuales, adolescentes 
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Abstract 

The purpose of the study was to determine the relationship between family functioning and 

sexual attitudes in adolescents from an Educational Institution in San Jerónimo-Cusco, 2023, 

working with 253 students and with non-probabilistic sampling; following the guidelines of 

descriptive-correlational and basic methodology for its purpose and non-experimental according 

to the study design. The instruments used were: the Family Functioning Scale (FACES III), 

adapted by Bazo et al. (2016) and the Eysenck Sexual Attitudes Inventory, adapted by Loo (2015). 

The main data obtained in the research determined that the cohesion dimension obtained 

55.3% corresponding to the dispersed level, while the adaptation dimension obtained 62.5% 

corresponding to the chaotic level. Regarding the factors of sexual attitudes, 68.8% in relation to 

liberalism, 64% in relation to puritanism, 59.7% in relation to neuroticism, 62.5% in relation to 

sexual excitability and 67.6% in relation to sexual insecurity, all of these unfavorable in higher 

percentage. Likewise, the inferential analysis determined a direct and significant relationship 

between family functioning and sexual attitudes (r= .857 and p .000). 

Key words: family functioning, sexual attitudes, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN  

El estudio titulado: ñRelaci·n de funcionalidad familiar y actitudes sexuales en 

adolescentes de una Instituci·n Educativa de San Jer·nimo, Cusco, 2023ò tiene como objetivo 

ahondar y examinar los conocimientos acerca de la relación existente entre las variables 

planteadas y responder las preguntas de estudio. Por lo tanto, busca establecer la asociación entre 

la interacción de la familia con la actitud en torno a la sexualidad, así como evaluar los grados de 

funcionalidad familiar y actitudes sexuales entre un grupo de adolescentes. 

La presente tesis consta de los siguientes capítulos: En el primer capítulo, se presenta una 

visión detallada del problema de estudio, incluyendo una explicación detallada de la realidad 

problemática, el problema principal, los problemas específicos, posterior a ello se plantearon los 

fines y la importancia de llevar a cabo la investigación. En el segundo capítulo, se ofrece la 

fundamentación teórica que sustenta la investigación de las variables investigadas, junto con 

investigaciones previas relevantes realizadas a nivel mundial, nacional y local. El propósito es 

facilitar la comparación de los resultados. En el tercer capítulo, se consigna una descripción de 

las hipótesis y demuestra cómo se operacionalizan las variables elegidas. 

En el cuarto capítulo, se ofrece una descripción detallada de la metodología de 

investigación, incluida información sobre la población objeto de estudio, la selección de la 

muestra y las metodologías y herramientas empleada para la recogida de datos. 

En el quinto capítulo, se describe los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, 

de manera específica información descriptiva sobre las variables, al igual que los datos 

inferenciales de las variables principales y las dimensiones. En el sexto capítulo, se expone cada 

objetivo planteado en la investigación, aunado a los resultados del estudio, los mismos que son 
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analizados en comparación con los datos obtenidos por otros investigadores y el respaldo de 

autores teóricos. Finalmente, en el séptimo capítulo, se realiza las conclusiones principales que 

se obtuvieron en la investigación de manera específica a nivel descriptivo e inferencial, los 

mismos que permiten identificar la problemática para poder realizar las recomendaciones 

específicas según la necesidad encontrada. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción del Problema de Investigación 

En el presente, los adolescentes viven diversas problemáticas, y en su gran mayoría 

buscan un apoyo o refugio; debido a que la dinámica familiar se encuentra desgastada. En la 

medida que los adolescentes lleguen a tener un desarrollo adecuado siempre y cuando se vea 

enriquecido por un ambiente favorable, las familias se convertirán en un refugio fundamental 

para su desarrollo, haciendo más llevadera las situaciones propias de un adolescente, 

considerando en ella la vida sexual (López y Guaimaro, 2015).  

El funcionamiento de una familia puede ser definida como un conjunto de intercambios, 

donde sus miembros les hacen hacer frente a las dificultades del hogar, y además su adecuado 

desarrollo es de interés social, ya que viene a ser una pieza fundamental para las condiciones de 

salud física y emocional (Esteves et al., 2020).  

La familia se considera como la entidad fundamental en socialización desde los primeros 

momentos de vida de una persona. Un padre cumple una función elemental volviéndose el 

primer sustento formativo para el crecimiento de un ser humano incluida su capacidad de 
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socializar (López et al., 2009). Una de las funciones de la familia es hacerle entender la etapa 

como adolescente y que puedan realizar su adaptación en la sociedad (Verdugo et al., 2014).  

Mientras que las actitudes sexuales se caracterizan por el comportamiento dirigido hacia 

la vivencia de la sexualidad en su intención de opinar sentir y actuar (López, 2016). 

A raíz de lo mencionado en los párrafos anteriores, analizaremos la presencia de esta 

problemática a nivel mundial siendo el principal referente la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2017) quien revela una problemática latente en contextos donde la dinámica familiar es 

disfuncional puede generar o asociarse con el origen de un desorden psicológico en la persona y 

que esta puede conducir a la persona a un sinfín de comportamientos inadecuados, esto se 

contrasta con diversas publicaciones mundiales donde se evidencia los altos índices de violencia 

en adolescentes, siendo ellos los protagonistas de muchos casos bochornosos, que tras el análisis 

de lo mencionado por esta entidad, entenderíamos que estos casos de violencia en adolescentes 

fueron ocasionados por las dinámicas disfuncionales en sus hogares.  

Es importante mencionar al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancias UNICEF 

(2018), comunico que cada hora que pasa, alrededor de 30 adolescentes en el rango de edad de 

15-19 adquieren el virus de la inmunodeficiencia, donde las mujeres son las afectadas 

representando dos tercios del cumulo de afectados, generando gran preocupación al ser una edad 

tan crucial para su desarrollo en general, de igual manera en España la EFE (2018), en la sección 

de salud señalo: ñlas mujeres suelen experimentar un comienzo de la vida sexual alrededor de los 

16 años, lo que sigue siendo un problema importante durante un periodo prolongadoò; esto 

representa la visión casual del mundo que prevalece hoy en día, que está conduciendo a un 

aumento de la gravedad y la importancia de las enfermedades venéreas. 
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Si hablamos a nivel de América Latina como el Caribe y la Organización Panamericana 

de la Salud OPS (2018) refieren lo siguiente que ocupan el segundo lugar mundial en embarazos 

de adolescentes, con una norma de 66,5 bebes por cada 1.000 niñas de 15 a 19 años de edad. A 

nivel mundial se observa que el promedio de embarazo en la etapa de la adolescencia se ubica 

alrededor de 46 bebes en un grupo de 1000 adolescentes.  

Por otro lado, en América del Sur, en el país colindante de Ecuador para el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas UNFPA (2018) indica una preocupación por las dificultades 

sexuales, debido al aumento de los compromisos laborales de los padres, los adolescentes ven 

disminuir los vínculos familiares. Por el contrario, las expectativas tanto del grupo así como de 

las formas que utilizar para comunicarse ejercen un impacto mayoritario sobre su conducta y las 

acciones de los adolescentes, lo que los lleva a iniciar su actividad sexual a una edad temprana. 

Mientras que, en Chile, los investigadores Leal et al. (2016) más del 71% de los jóvenes 

mantienen relaciones románticas a una edad temprana, según las estadísticas. Normalmente, los 

chicos empiezan a mantener relaciones sexuales a los dieciséis años aproximadamente, mientras 

que las chicas suelen hacerlo a los diecisiete. Según los resultados, sólo el 5% de las adolescentes 

declararon haber mantenido relaciones sexuales con muchas parejas durante el año anterior, pero 

el 19% de los adolescentes varones declararon haber tenido ese comportamiento.  

En la realidad peruana, el Instituto Nacional de Estadística INEI (2018), indica 

aproximadamente un 50% de los departamentos de nuestro país enfrentan un riesgo significativo, 

con una prevalencia de 9,6% de madres adolescentes en diversas regiones como la selva, costa y 

sierra. Sin embargo, las situaciones con más casos preocupante se observan en el departamento 

de la selva central, donde la tasa de madres adolescentes primerizas alcanza el 30,4%. Es crucial 

reconocer las graves consecuencias de dar a luz a una edad tan temprana, incluido el riesgo de 
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mala salud infantil e incluso de mortalidad entre las madres adolescentes. Además, según 

Valenzuela (2018), el INEI reportó que cuatro adolescentes de quince años cada día inician una 

gestación. Sumado a que en el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades (CDC, 2017) la población de adolescentes peruanos infectados con VIH alcanza a 

los 7,128. Toda esta situación genera una preocupación alarmante sobre los adolescentes de 

nuestro país, ya que la vida sexual junto al desequilibrio en las familias peruanas es una situación 

recurrente que requiere un norte para poder trazar las estrategias de solución. 

En la región Cusco, según Araoz (2023), directora de Gestión Pedagógica del Cusco 

informó que después de la pandemia, ha aumentado a un 8% lo que equivale a 5 mil estudiantes 

que abandonan la educación secundaria, tanto en áreas rurales como urbanas. Destacó que las 

principales razones son el embarazo en adolescentes y la urgencia de encontrar empleo debido a 

los bajos ingresos de las familias. También resalto, que muchos de estos estudiantes de baja 

economía que se encuentran entre 3ro-5° de nivel secundario, deciden trabajar, pero al final 

terminan teniendo su familia. 

Por otro lado, en nuestra región el 10.3% de las mujeres jóvenes entre 15-19 , tienen un 

menor de lo contrario hubo un momento en el que estuvieron embarazadas por primera vez. A 

nivel nacional, el porcentaje para este grupo de edad es del 9.2% (ENDES-INEI 2022). 

En base a lo mencionado con anterioridad se descubre que las dificultades relacionadas a 

las adaptaciones familiares y a las actitudes frente a la sexualidad es una problemática y 

buscando que se encuentra presenta en diversas realidades a nivel del mundo al igual que nuestro 

país, reforzando la significatividad de trabajar dicho tema analizando la funcionalidad familiar se 

relaciona con las actitudes sexuales que los adolescentes pueden asumir.  
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 Es por ello que se hizo entrevistas a la psicóloga de la institución y personal de TOE, 

quienes mencionaron que los estudiantes presentaban algunos problemas como, adolescentes que 

presentan dificultades en casa, ya sea por tener a sus padres separados, la poca comunicación 

entre ellos o la sobreprotección hacia ellos, de igual manera indicaron que algunos adolescentes 

presentaban actitudes inadecuadas en relación a su sexualidad, escasos conocimientos sobre 

sexualidad, embarazos no planificados, lo propio con la forma en como pensaban en cuanto a 

cómo deben expresar su sexualidad. También, se solicitó los casos abordados por la psicóloga de 

la Institución Educativa, quien nos informó que durante el año escolar se presentaron 5 casos de 

embarazos adolescentes, y que en muchos de estos casos los padres eran los mismos compañeros 

de aula; es por esta razón que tenían que abandonar los estudios y ver la manera de buscar 

recursos para asumir sus responsabilidades; así mismo, sus compañeros al enterarse de esta 

situación empezaban a incomodarlos con muchas preguntas. Lo anterior mencionado pudo ser 

corroborado al realizar el voluntariado, ya que pudimos observar a los padres de familia tener 

poco interés y evitar hablar de estos temas, al igual que los estudiantes que lo tomaban en son de 

burla o hacían chacota cuando se les mencionaba términos sobre sexualidad. Por esta razón 

consideramos importante que se estudie ambas variables en esta muestra, a sabiendas que es una 

problemática latente en su grupo coetáneo y que puede tener resultados significativos a fin de 

solucionar la misma. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la relación entre el funcionamiento familiar y actitudes sexuales en adolescentes 

de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

¶ ¿Cuáles son los niveles de las dimensiones del funcionamiento familiar en adolescentes 

de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023? 

¶ ¿Cuáles son los niveles de las dimensiones de actitudes hacia la sexualidad en 

adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023? 

¶ ¿Cuál es la relación entre la dimensión cohesión y las actitudes sexuales en adolescentes 

de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023? 

¶ ¿Cuál es la relación entre la dimensión adaptación y las actitudes sexuales en 

adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y actitudes sexuales en 

adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

¶ Describir los niveles de las dimensiones del funcionamiento familiar en adolescentes de 

una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 

¶ Describir los niveles de las dimensiones de actitudes hacia la sexualidad en adolescentes 

de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 

¶ Establecer la relación entre la dimensión cohesión y las actitudes sexuales en 

adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 

¶ Establecer la relación entre la dimensión adaptación y las actitudes sexuales en 

adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 
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1.4. Justificación 

Este estudio será de mucho aporte, porque existe una preocupación de tutores de la 

Institución Educativa, quienes han observado la presencia de características en los padres 

referidas a problemáticas en su funcionamiento familiar, así como actitudes en los estudiantes 

sobre desconocimiento en la actividad sexual, en tal sentido los resultados de la misma servirán 

para conocer la relación entre estas variables así como sus características descriptivas que 

permitirán tomar medidas específicas frente a esta problemática. Por todo lo mencionado y por la 

observación de las investigadoras, aparece la necesidad de querer investigar la relación entre 

estas dos variables. 

1.4.1. Valor Social 

Los alcances del estudio abrirán una posibilidad para realizar una planificación 

trascendental en la I.E., permitiendo que toda la comunidad educativa se vea beneficiada, de 

manera particular los estudiantes quienes al verse involucrados en intervenciones especializadas 

mejorar en su funcionamiento familiar y prevenir actitudes sexuales desfavorables de los 

estudiantes; todos estos detalles representan la importancia social. 

1.4.2. Valor Teórico 

El hecho de que el estudio proporcionará información actualizada sobre la asociación que 

existe entre el funcionamiento familiar y las actitudes sexuales, puesto que en la ciudad del 

Cusco existen insuficientes investigaciones actualizadas realizadas con ambas variables, del 

mismo modo aportará a la vigencia de postulados teóricos que respaldan la asociación entre las 

variables. Los resultados de las estadísticas descriptivas e inferenciales serán importantes para 

futuros estudios destinados a profundizar en las variables investigadas. Representando su 

importancia social. 
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1.4.3. Valor Metodológico  

En lo metodológico, se siguió el siguiente lineamiento del manual de investigación  de 

grados y títulos de la Universidad, así mismo otro de los aspectos que brindará el rigor científico 

es el seguir los lineamientos de la Comisión Internacional de Pruebas (INTESTCOM, 2020), que 

indica el procedimiento de confiabilidad y validez de una prueba; por otro lado, se realizó la 

aplicación de forma anónima y guardando la confidencialidad de cada participante, el diseño y 

tipo de investigación servirá para darle continuidad al método científico que otros investigadores 

podrán emplear. 

1.4.4. Valor Aplicativo 

Se prevé que los resultados de la investigación beneficien en gran medida a la población 

estudiada. Así se podrá obtener mayor conocimiento sobre la funcionalidad familiar asi mismo 

también de las actitudes sexuales, de este modo, permitir la intervención de profesionales 

especializados, los cuales podrán aplicar metodologías especializadas en beneficio de los y las 

estudiantes y padres de familia. En consecuencia, se realizó un diseño de programa de 

intervención dirigido a los y las estudiantes de la Institución Educativa.  

1.5. Viabilidad  

Es importante indicar que la investigación fue viable, puesto que los recursos 

informáticos permitieron acceder a información pertinente e importante en relación a los 

antecedentes y marco teórico; por otro lado, la Institución Educativa desde un inicio brindo todas 

las facilidades para la aceptación y ejecución de la investigación en dicha entidad. 

  



9 

 

 

 

 

 

Capítulo II  

Marco Teórico 

2.1.      Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Orellana et al. (2022), en Temuco-Chile publicaron una investigación en la revista 

Actualidades en Psicología denominado ñApoyo social, actitudes hacia la sexualidad y 

satisfacci·n vital seg¼n orientaci·n sexual en estudiantes universitariosò, es importante 

mencionar que el objetivo de esta investigación era poder conocer el puente de ambos 

paradigmas, considerando una metodología cuantitativa correlacional, de igual manera trabajó 

con un tamaño muestral de 281 ingresantes a la universidad, quienes respondieran a un 

cuestionario en línea. Los resultados indicaron la (p < 0,01) de grado significativo en la medida 

de vital satisfacción y la escala social percibida. En cambio, no existía relación entre estas dos 

variables y las actitudes hacia la sexualidad (p > 0,01). 

Corral (2020), en ciudad de México planteó una investigación denominada 

ñFuncionamiento familiar, consumo de drogas y conductas sexuales de riesgo en adolescentes de 

bachilleratoò, publicado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, se propuso conocer la 

asociación que pueda existir con las variables planteadas. Mediante un diseño correlacional, 

necesitando de un tamaño muestral de 318 jóvenes, a quienes determinó aplicar la escala de 
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AGAR familiar, y AUDIT para evaluación de drogas y una medida de comportamientos 

relacionados a un riesgo sexual. Encontrando la relación negativa en el consumo de alcohol y 

funcionamiento familiar (r = -,129, p < 0,05), así como del funcionamiento de una familia y el 

hecho de consumir alcohol (r = -,133, p < 0,05). La participación en actividades referidas al sexo 

guardo nexo con el hecho de consumir bebidas alcohólicas (r = 0,325, p < 0,01). 

Gaibor (2020), en Quito-Ecuador, en su trabajo ñActitud de los estudiantes de dos 

colegios fiscales hacia la sexualidad relacionada con funcionalidad familiar y características 

sociodemogr§ficasò, publicado en la Universidad Central del Ecuador, plsnteandose 

fundamentalmente conocer el vínculo de las siguientes características de la muestra y la función 

familiar, empleando una metodología descriptiva correlacional, en la que participaron 328 

estudiantes que proporcionaron evaluaciones relativas a la actitud sexual y el dinamismo de su 

familia. Dicho estudio revelo que los adolescentes de hogares funcionales presentan 

comportamientos que postergan el inicio de la actividad sexual, con una tasa del 66,3%. Por el 

contrario, los de hogares disfuncionales exhiben perspectivas más liberales sobre el aborto con 

un (61,7%), la pornografía en un (59,7%), el afecto sexual en un (80,4%), las relaciones sexuales 

prematrimoniales en un (67,2%) y la autonomía de los adolescentes (71,8%). La hipótesis 

alternativa del estudio fue apoyada por una visión neutra y estadísticamente significativa de la 

sexualidad en relación con la funcionalidad familiar (p<0,5). 

Jiménez y Salazar (2020), en Ecuador publicaron un estudio en la Universidad del Azuay, 

denominado ñRelaci·n de las actitudes sexuales con el constructo erotofobia-erotofilia en 

personas de edad adultaò, Se administraron la Escala EROS y las Escalas TASS a una muestra de 

438 participantes utilizando una metodología descriptiva correlacional. Encontrando 

descriptivamente que un 3,5% evidenciaban actitudes conservadoras asociada al sexo, mientras 
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que un 92,4% mantuvieron un posicionamiento neutral y el 4,2% demostraron una perspectiva 

liberal. La edad (p < 0,000), el sexo (p < 0,000) y la orientación sexual (p < 0,000) están 

fuertemente asociados con la prevalencia de la erotofilia. Además, encontraron un vínculo 

directo entre erotofobia, erotofilia y posiciones referidas a su sexualidad. 

Prado (2022) realizo una investigación transcultural en una Universidad de Colombia 

denominada ñEstudio transcultural de las actitudes sexuales en universitarios con alta y baja 

dependencia emocionalò, el objetivo es distinguir las variaciones en sus formas de ver la 

sexualidad entre estudiantes de una universidad, utilizando un diseño no experimental, 

transversal, transcultural - comparativo sobre un tamaño de muestra de 348 estudiantes, que 

fueron examinados con el Inventario Eysenck de Actitudes Sexuales (IAS-E) y la Escala de 

Dependencia Emocional (ACCA). Los resultados indicaron diferencias sustanciales (p < 0,05) en 

las actitudes sexuales asociadas con el neuroticismo y la excitabilidad sexual. Descriptivamente, 

el liberalismo mostró niveles desfavorables en un 56,6% y neutrales en un 23%; el puritanismo 

mostró niveles desfavorables en un 63,86% y neutrales en un 24,3%; el neuroticismo registró 

niveles desfavorables en un 46,7% y neutrales en un 25,7%; la excitabilidad sexual indicó 

niveles desfavorables en un 52,6% y neutrales en un 21,7%; y la inseguridad sexual reveló 

niveles desfavorables en un 55,3% y neutrales en un 11,8%. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Zegarra (2021), publicó en la Universidad San Martin de Porres de Lima-Perú un estudio 

llamado ñNivel de conocimientos sobre educaci·n sexual integral y actitudes sexuales 

reproductivas en estudiantes de secundaria del Colegio Benito Ju§rezò, para establecer el vínculo 

pertinente a las variables de investigación, quien decidió guiarse metodológicamente desde el 

enfoque descriptivo-correlacional, en un tamaño de población reducida de 108 participantes que 



12 

 

fueron evaluados mediante una escala de Likert. Que indica una asociación directa en los niveles 

del conocimiento en educación de la sexualidad integral así como las actitudes sexuales y 

reproductivas entre los estudiantes (p = .000 y r = 432). 

Aldazabal (2021) demostró en la Universidad Autónoma del Perú en Lima-Perú, una 

investigación titulada ñAutoeficacia y actitudes sexuales en adolescentes de una Institución 

P¼blica de Villa el Salvadorò, esta investigación tiene como objetivo investigar la correlación de 

sus variables, siguiendo los lineamientos de investigación correlacional, sobre un muestreo 

conformado por 250 estudiantes, siendo evaluados con la medida de autoeficacia general de 

Baessler y Schwarzer, y la evaluación de actitudes sexuales de Eysenck, revisada por Loo 

(2015). Los resultados indicaron una asociación sustancial entre la autoeficacia y las opiniones 

sexuales (rho= -,426; p <,001). Además, pudo encontrarse que el sexo femenino mostraba un 5% 

mayoritario de autoeficacia sobre el sexo masculino. También se estableció una correlación entre 

la autoeficacia y el componente de liberalismo (rho= -,341; p < 0,001). Se identificó una relación 

entre la autoeficacia y las actitudes sexuales en los varones (rho= -,407; p < 0,001) y en las 

mujeres (rho= -,415; p < 0,001) al considerar el sexo como variable sociodemográfica. Se 

concluye que una mayor autoeficacia entre los estudiantes se correlaciona con una menor 

probabilidad de albergar actitudes desfavorables respecto a su sexualidad. 

Zegarra (2021), realizó un estudio, que publico en el repositorio de la Universidad San 

Martin de Porres en la ciudad  de Lima, que denomin· ñNivel de conocimientos sobre educaci·n 

sexual integral y actitudes sexuales reproductivas en estudiantes de secundaria del Colegio 

Benito Ju§rezò, con el único propósito de entablar una relación en los niveles de conocimientos 

de  la sexualidad integral y las actitudes sexuales, para ello trabajó con una muestra de 108 

participantes, los mismos que fueron evaluados con una escala Likert elaborada por la autora, 
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siguiendo una metodología cuantitativa, descriptiva-correlacional. Los resultados descriptivos 

para las actitudes sexuales demostraron que un 7.4% presentaba una actitud neutra, 92.6 

actitudes favorables hacia la sexualidad, mientras que a nivel inferencial encontraron una 

asociación positiva (p=.000 y r=,476** ). 

Bardales (2022), realiz· una investigaci·n denominada ñFuncionalidad Familiar y las 

Conductas Sexuales de Riesgo en estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa 

en Anc·n, 2021ò, que fue publicada en la Universidad Privada del Norte, con el objetivo de 

establecer una relación entre el funcionamiento familiar y las conductas sexuales de riesgo que 

existe en esta etapa, siguiendo una metodología descriptiva correlacional, trabajando sobre una 

cantidad de 152 alumnos. A quienes se les administro la Escala de Evaluación Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar FACES II y el Cuestionario de Conducta de Riesgo Sexual. Los 

resultados mostraron que la relación que existe entre la funcionalidad familiar y conductas 

sexuales de riesgo entre los y las estudiantes del nivel secundaria mostraron que (p= 0.04 y r= 

.233); Además también se encontró que el 34.45% en ese sentido presentaba un nivel de 

intermedio de funcionalidad familiar, mientras que un 11.5% presentaba disfuncionalidad 

familiar y un 16.9% presentaba un funcionamiento familiar adecuado. 

Delgado (2021) informó  los resultados de un estudio en el repositorio de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, denominada ñFuncionalidad familiar y conductas sexuales de riesgo en 

adolescentes del Centro Poblado de Huayobamba-Cajamarca, 2020ò, para investigar la 

asociación entre funcionalidad familiar y comportamientos referidos a la sexualidad, 

considerando un diseño donde se busque la relación de variables, sobre una cantidad de 70 

jovenes, a quienes aplico el Instrumento de Schofiel y el APGAR. Los principales resultados 

indican que un 37,1% de los y las adolescentes viene de una familia funcional y que el 34,3% 
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forman parte de una familia ligeramente disfuncional. Por otro lado, en cuanto a las conductas 

sexuales de riesgo un 22,9% de los y las adolescentes han iniciado actividad sexual con un 50% 

tuvo su primera relación sexual a los 14 años de edad, un 37,5% a los 15 años de edad. También, 

el 75% tuvieron una sola pareja sexual por último el 12,5% dos. En cuanto al uso de los 

preservativos, un 37,5% indicaron que usaron eventualmente, un 25% usaron siempre y el 25% 

indicó no usarlo nunca durante las relaciones sexuales. Determino la relación existente de una 

correlación sustancial con la funcionalidad familiar y actitudes sexuales de riesgo (p = 0,032). 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Pumayali (2023), en Cusco llevo a cabo una investigaci·n titulada ñFuncionamiento 

familiar y actitudes hacia la sexualidad de las estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Comercio 41 de la ciudad del Cuscoò, que publico en la Universidad Andina del 

Cusco. Siguiendo el lineamiento de describir cada variable así como establecer la asociación 

entre las mismas, sobre un tamaño muestral de 282 estudiantes, a quienes aplicó el Faces IV y la 

Escala de Actitudes hacia la Sexualidad. Encontrando un nexo entre la dimensión adaptabilidad y 

los comportamientos relacionados a la sexualidad, (p< 0.000). También mencionó que los 

comportamientos asociados al sexo, presentaban grados indiferentes en un 25.9%. Concluyendo 

en un vínculo directo para ambas variables de estudio (p= 0.000), vínculo directo entre cohesión 

de la familia y comportamientos relacionados a la sexualidad (p= .003), y nexo entre adaptación 

de una familia y los comportamientos relacionados a la sexualidad (p= .004). 

 Heredia (2022), en Pichari-Quillabamba planteo una investigación llamada: 

ñFuncionalidad familiar y conducta agresiva en adolescentes de Pichariò, realizado en la regi·n 

Cusco, con la finalidad de encontrar el vínculo entre sus aristas de estudio, bajo los lineamientos 

relacionales. Trabajando con un tamaño de muestra de 95 alumnos que fueron evaluados 
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mediante la Escala de Funcionalidad Familiar y el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry. Se 

observó una relación estadísticamente significativa (p < 0,01) entre la funcionalidad familiar y el 

comportamiento agresivo, con una ligera correlación negativa (r = -0,312), con la dimensión de 

cohesión un 52.6% presentó un alto nivel, mientras que el 40% alcanzó el nivel medio, 7.4% un 

nivel balanceado, mientras que para la dimensión adaptabilidad un 15.8% alcanzó el nivel alto 

75.8% nivel medio y 8.4% un nivel balanceado. 

Montañez y Vargas (2022), realizaron una investigación en Cusco llamada 

ñFuncionamiento familiar y conductas disruptivas en estudiantesò, plantearon como finalidad 

principal establecer el nexo de ambas variables ya mencionadas, para lo cual se evaluó a un total 

de 228 estudiantes, los mismos que fueron estudiados con una Escala de Evaluación de la 

Cohesión y la Adaptabilidad Familiar, siguiendo el enfoque correlacional y descriptivo. Se 

encontró que la existencia de la relación directa entre la funcionalidad familiar y conductas 

disruptivas (rho= 0.211). 

Caballero y Huaman (2023), publicaron una investigación en el repositorio de la 

Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco denominado ñFuncionamiento familiar y 

bienestar psicológico en adolescentes de las Instituciones Educativas Nacionales del Distrito de 

Huayopata, Cusco.2022ò, con el objetivo de establecer la asociación entre el  funcionamiento 

familiar y bienestar psicológico, con una muestra de 214 participantes, a quienes administro la 

Escala de Funcionamiento Familiar FACES III y Escala de Bienestar Psicológico, siguiendo una 

metodología descriptiva correlacional. Los resultados descriptivos de funcionamiento familiar 

por dimensiones revelan que para Cohesión un 89% es desligada, un 10% es separada y un 1% 

conectada, mientras que para la dimensión adaptación un 77.6% es caótica, un 10.3% es flexible, 

7.9 es estructurada y un 4.2 es rígida, los resultados inferenciales encuentran un nexo con el 
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funcionamiento de una familia y la tranquilidad psicológica donde p= .000 y r= .472** , también 

encontró que la unidad familiar se correlaciona con aceptarse a sí mismo p= .005 y la dimensión 

adaptabilidad se correlaciona con las relaciones positivas p= .000. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Funcionalidad Familiar 

2.2.1.1. Definición 

La entidad encargada de influenciar en gran medida durante el proceso del desarrollo de 

cada individuo es la familia, moldeando su carácter en función de la educación que le han dado 

sus padres. Es importante señalar que el entorno familiar tiene el poder de influir positiva o 

negativamente en una persona. Si uno está rodeado de un entorno que promueve valores, 

principios y hábitos saludables, es probable que muestre acciones positivas en el futuro. De otro 

lado, si ocurre lo contrario, pueden manifestarse comportamientos indeseables en ese individuo 

(White, 2006). 

Es por ello que en la adolescencia es importante la presencia familiar, durante este 

periodo se fomentan distintas cualidades intelectuales y morales, que en última instancia 

configuran su forma de vida futura (White, 1975). Según Chaij (2012) para alcanzar un óptimo 

funcionamiento familiar, los cimientos del hogar deben estar enraizados en los vínculos afectivos 

saludables. Dicha habilidad debe ser adquirida primordialmente con el ejemplo de los papás 

mediante su propio comportamiento ejemplar, caracterizado por la comunicación, sinceridad y el 

afecto, todos ellos derivados del amor. Esto no sólo transmite un mensaje positivo, sino que 

también garantiza el buen funcionamiento del hogar. 
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2.2.1.2. La Familia y la Adolescencia  

2.2.1.2.1. Familia 

Para Papalia (2021), la familia es como ñunidad de parentesco convivencia compuesta 

por uno o dos padres y sus hijos sean biológicos, adoptados o hijastrosò. Sostiene que, para 

lograr un bienestar familiar óptimo, es esencial que la base del hogar esté firmemente asentada 

en el amor. En las familias se debe fomentar dicho valor, evidenciándolo en sus propias acciones 

genuinas, abiertas y cariñosas. Esto no sólo transmite un mensaje favorable, sino que también 

garantiza el funcionamiento eficaz del hogar. A esta le continua el tipo de familia extensa, que 

para la definición de Papalia (2021), es como la ñRed multigeneracional de abuelos, tíos, primos 

y familiares m§s lejanos en la forma tradicionalò; formado ya sea por dos personas en 

convivencia como pareja o en situación de casados, con o sin hijos, e integrantes adicionales, 

sean o no parientes. Las familias biparentales extensivas incluyen a los padres que viven con uno 

o más hijos y familiares adicionales. Una familia monoparental extensa se refiere a una 

estructura familiar en la que uno de los progenitores es responsable de la crianza de los hijos 

junto con otros parientes adicionales. Por último, una familia larga hace referencia sobre una 

estructura familiar compuesta de dos adultos, su linaje y otros integrantes. Cuando una persona 

reinicia su vida con otra persona se le considera como una familia reconstituida. Esta es la 

génesis de las familias mixtas. Una familia adoptiva es una familia que adquiere legalmente un 

hijo mediante los procedimientos legales de la adopción. También existen familias formadas por 

dos personas de igual sexo, ambos homosexuales, ya sea sin descendencia o con la misma. La 

familia no unida se refiere a un colectivo de individuos que residen juntos en un hogar y ponen 

en común sus recursos para cubrir los gastos de manutención, como medio de garantizar su 
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supervivencia. Es importante señalar que este grupo no tiene ninguna relación biológica entre sus 

miembros. 

Existen otras tipologías de familia, no obstante, se ha ido observando la presencia 

mayoritaria de familias nucleares dentro de la actual sociedad y se ha convertido en un estándar 

ampliamente reconocido. Según Polaino y García (1993), la noción de familia engloba diversas 

categorías que nos obligan a considerar los conocimientos de múltiples disciplinas, en particular 

los campos humanísticos fundamentales que tienen su propia comprensión de la familia. 

Además, es importante reconocer las bases conceptuales esenciales que aportan la filosofía, el 

derecho y la antropología.  

A la inversa, profesiones como la sociología y la rama social de la psicología, la 

demografía y la estadística nos permiten examinar la noción de familia en distintas sociedades 

analizando roles, atributos, rasgos y sesgos. Además, los lazos que se establecen en una familia y 

la definición de está comprenden intrínsecamente aspectos éticos y religiosos (Merino, 2007).  

Para Musitu et al. (1988) una parte fundamental de la familia es cómo se establecen sus 

relaciones y el impacto recíproco entre las variables biológicas y culturales, que con frecuencia 

permite interpretar como la familia hace que predomine entre sus estructuras los aspectos 

culturales o biológicos. Ambos investigadores sostienen que la familia es producto de influencias 

culturales, sin embargo, los factores genéticos y de la sociedad no están separados entre sí. Al 

contrario, trabajan juntos y se influyen mutuamente. La convergencia de la biología y la cultura 

se produce a lo largo del proceso de socialización, específicamente el periodo inicial de 

crecimiento donde un individuo debe aprender su identidad social dentro de una comunidad 

humana específica (Alonso, 1973). Burgess y Locke (1950) definen la familia como una unidad 

formada por lazos matrimoniales (marido y mujer), consanguíneos o con la figura de adopción 
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(papá e hijo), los mismos que cumplen roles específicos en una sociedad y que es aceptada por el 

común. Una familia es la expresión de la cultura de la que forma parte, y normalmente reside 

unida en un hogar. 

Dado que la familia es la que se encarga de la formación de las pericias cognitivas de un 

niño y joven y a su vez permite la adquisición de nuevos aprendizajes en diferentes escenarios de 

la vida cotidiana, es decir la familia se convierte en un nexo que conecta a los niños con el medio 

que lo rodea. Esto se debe a que, para López (2015), una familia tiene la función de colaborar en 

la comunicación entre los niños y su entorno. Según López (2015), determinados 

comportamientos por parte de los niños se ponen de manifiesto como consecuencia de estos 

vínculos familiares. Estas conductas, que en muchas ocasiones muestran los actos íntimos de los 

padres, implican que los padres están involucrados en el comportamiento. 

A pesar de haber experimentado cambios, el concepto de familia ha mantenido su 

significado básico en la época contemporánea. Se refiere a un colectivo de individuos que tienen 

un papel fundamental sobre la comunidad anexados en un vínculo compartido. El concepto de 

familia se construye a partir de los significados compartidos entre individuos que coexisten en un 

mismo contexto histórico y cultural (Musitu et al., 2010). 

2.2.1.2.2. Adolescencia 

La adolescencia es parte del crecimiento de las personas, que se da al promediar los 11 y 

20 años, en el un individuo consigue su madurez sexual y biológica; y busca su madurez social y 

emocional; de igual manera asume responsabilidades con la sociedad y asume comportamientos 

de sus entornos, es un proceso de adaptación complicado, en mayor medida que lo biológico, 

comprendiendo niveles cognitivos, conductuales, sociales y culturales (Papalia, 2018). Los 

periodos que se viven en la adolescencia son las siguientes: 
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¶ Adolescencia temprana. Durante este periodo se señala el inicio de los cambios físicos y 

el comienzo de la maduración psicológica de las personas, y suele producirse entre los 10 

y los 12 años. Durante este periodo, los adolescentes pasan del pensamiento concreto al 

abstracto y se esfuerzan por establecer sus propios criterios. Desean desvincularse 

socialmente de los niños más pequeños, pero pueden no ser plenamente aceptados por sus 

compañeros, lo que conduce a la inadaptación social. Esta inadaptación puede extenderse 

a la unidad familiar, volviéndose una característica trascendental que tiene el poder de 

ocasionar trastornos afectivos en los que se encuentra las crisis ansiosas o los episodios 

depresivos. Estas alteraciones emocionales, a su vez, repercuten en el comportamiento y 

contribuyen al sentimiento de retraimiento. Dichas modificaciones se le identifica como 

ñcrisis de entrada en la adolescencia", que incluyen alteraciones en su entorno, como la 

escuela, los profesores, los compañeros, el sistema educativo y las responsabilidades. La 

presencia del progenitor, la progenitora o el docente cumplen funciones trascendentales 

en el crecimiento de una experiencia del adolescente a lo largo de esta etapa. Su apoyo y 

autoridad ayudan al adolescente a incrementar características en su personalidad y a la 

adquisición de habilidades para poder hacerle frente a todos los cambios bruscos que 

enfrenta como adolescente (Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia et al., 2001). 

¶ Adolescencia intermedia. Comienza cuando uno tiene entre catorce-quince. Los 

individuos atraviesan un periodo de ajuste y autoaceptación a lo largo de esta fase del 

proceso. El alcance de sus capacidades es limitado, pero son conscientes del potencial 

que poseen. Obtienen una sensación de realización y seguridad como resultado del 

establecimiento de amistades que cultivan a través de la pertenencia a una organización 

social. Con el tiempo, empiezan a ajustarse a las expectativas de sus coetáneos y a 
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integrarse en diversos círculos sociales. Esto les ayuda a mitigar la posibilidad de rechazo 

de sus padres y disminuye su admiración por ellos. (Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia et 

al., 2001).  

¶ Adolescencia tardía. Dicho periodo de la vida abarca el momento alrededor de los diez y 

siete y diez y ocho años. Durante esta etapa, el ritmo de crecimiento se ralentiza y se 

restablece una sensación de equilibrio en los tamaños proporcionales de los distintos 

segmentos corporales. Además de ayudar en la habilidad individual que permite 

comprenderse así mismo solucionando algún episodio de crisis de identidad, estas 

alteraciones contribuyen a desarrollar una sensación de estabilidad. Además, las personas 

empiezan a desarrollar una mayor capacidad de regulación emocional, independencia y 

autonomía. Cuando los jóvenes llegan al punto en que empiezan a comprender las 

expectativas y obligaciones que se les han impuesto, ya sea por voluntad propia o por la 

estructura social de su familia, experimentan cierto nivel de ansiedad. Las personas tienen 

un fuerte deseo de contribuir a la economía, a pesar de que tal vez no hayan alcanzado su 

plena madurez o no tengan los conocimientos necesarios para cumplir las obligaciones 

que ello conlleva (Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia et al., 2001). 

2.2.1.3. Características del Funcionamiento Familiar 

Esta se representa en función de las herramientas con las que un grupo familiar cuenta 

para gestionar eficazmente los diversos acontecimientos vitales que experimentan es un factor 

crítico que terminan por definir la funcionalidad de una familia. Cuando no existen dificultades 

en la conducta patológicos y la capacidad de la pareja para resolver eficazmente los conflictos 

manteniendo un sano equilibrio entre sus demandas y su satisfacción son también cualidades que 

permiten identificar el funcionalismo de una familia. Igualmente, un hogar funcional se 
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caracteriza por la ausencia de dificultades conductuales patológicas. Otra característica que 

distingue a una familia funcional es la existencia de normas bien definidas y seguidas de forma 

congruente por sus integrantes (Paladines y Quinde, 2010). 

Para Herrera (2000) existen determinadas cualidades que hacen dar cuenta del 

funcionamiento correcto de una familia, y que estas permiten un desarrollo adecuado de la 

familia y a su vez de sus integrantes. Las cuales son:   

¶ Dinámica positiva entre iguales. 

¶ Fuerte unidad familiar. 

¶ Comunicación segura. 

¶ Objetividad ante los conflictos familiares. 

¶ Establecimiento de normas y roles claros. 

¶ Equilibrio entre los miembros del hogar. 

¶ Formación de la capacidad afectiva.  

2.2.1.4. Modelos Teóricos 

En seguida, se detalla postulados teóricos que permiten una comprensión ampliada del 

funcionamiento familiar. 

2.2.1.4.1. Modelo Estructural del Funcionamiento Familiar 

Según Minuchin (1977) la definición que le corresponde es: "el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan las formas en que interactúan los miembros de la familia". 

En las familias se instruyen entre todos sus integrantes diversas normas, que a su vez determinan 

el comportamiento de los miembros del hogar. Para poder guiar adecuadamente a la familia, la 

estructura de la familia debe estar debidamente cimentada. Esto es necesario para crear equilibrio 
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emocional, con el fin de determinar qué circunstancias nos exigen mantener rigidez y cuáles 

circunstancias nos exigen tener cierta flexibilidad. Por esa razón puede alcanzar el avance 

familiar y un desarrollo personal de sus miembros. 

En una línea similar, se ha propuesto que la composición de una familia depende de las 

normas de interacción. Estas normas son responsables de dirigir el engranaje correcto entre los 

integrantes del grupo familiar. Estos principios establecen normas de comportamiento y 

fomentan relaciones con sus integrantes para que se vean mutuamente beneficiados. Además, se 

observa que la estructura de la familia es funcional, lo que significa que se adopta cualquier 

arreglo que se ofrezca. Esto garantiza que se prioricen y cumplan los papeles clave en beneficio 

de todos los implicados. Además, es esencial que los alumnos adquieran la capacidad de 

reconocer los factores singulares de los integrantes del grupo familiar, cultivando al mismo 

tiempo un sentimiento de identificación entre coetáneos (Minuchin y Fishman, 1984). 

2.2.1.4.2. Modelo Sistémico 

El concepto de familia, señala que esta tiene función de tipo sistematizado poniéndose de 

manifiesto en este modelo, que ve a la familia como una unidad cohesiva de interacción que está 

formada por una variedad de personas que realizan tareas que dependen unas de otras. Además, 

el texto explica que el sistema se compone de varias unidades diferentes que están vinculadas 

entre sí por normas de comportamiento predeterminadas. Cada una de estas unidades cumple su 

propia función y, al mismo tiempo, influye en otras (Eguiluz, 2003). 

Urreta (2008) postula que la familia viene a ser una entidad cohesionada de la sociedad 

que se distingue por los lazos familiares y la íntima conexión emocional que existen entre sus 

miembros. Entre los individuos que componen esta organización, sirve de intermediario que 

facilita la interacción dentro de la sociedad, comunicando ideas, actitudes y valores a dichos 



24 

 

individuos. Los miembros del sistema difundirán eficazmente todos los conocimientos que han 

aprendido a otras entidades, como la escuela, la sociedad, el vecindario y otras que no se 

mencionan aquí. 

Del mismo modo, se infiere que el funcionamiento de la familia depende de una 

estructura interactiva, en la que se establecen normas para preservar la estabilidad interna del 

hogar. Por último, la funcionalidad de la familia se alcanza cuando se considera como una 

institución en la que las normas que se han formado guían los comportamientos y actitudes de 

sus integrantes (Condori, 2002). 

2.2.1.4.3. Modelo Interaccional Familiar 

Según Fairlie y Frisancho (1998) la interacción es crucial dentro del sistema familiar, ya 

que sirve de base para los lazos familiares. A través de la interacción, las familias pueden 

consolidarse eficazmente y lograr un funcionamiento óptimo, al tiempo que establecen e integran 

la estructura de la casa. A la inversa, el contacto familiar, definido como una serie de 

comportamientos o actos consecutivos, originar la implicancia activa de los integrantes de la 

estirpe, incitándoles a participar repetidamente en estas actividades para establecer y reforzar la 

funcionalidad de la unidad familiar. 

Además, Pérez y Almonte (1988) expresan que la persona, una sociedad y la familia 

tienen interacción triangular fundamental. Interactúan a manera de conexiones de soporte 

emocional y cognitivo, que repercuten en sus procesos cognitivos, la percepción y la 

comunicación del ser humano. 
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2.2.1.4.4. Modelo Circumplejo de Olson 

Esta postura planteada por Olson es un marco conceptual que describe la dinámica y las 

interacciones dentro de los sistemas familiares. 

Con la intención de integrar los conocimientos teóricos y prácticos, desarrollaron la 

escala FACES III, que evalúa la prehensión del ejercicio familiar en las dos dimensiones 

distintas: cohesión familiar y adaptación. 

Pero, analiza indirectamente el estilo de comunicación, que sirve como variable 

fundamental o fundacional para la adaptación y la cohesión. Esto implica que los procesos de 

una familia mejorarán a medida que ésta sea más adaptativa y cohesionada.  

¶ Cohesión Familiar. Para establecer el nivel de cohesión, se agregan las puntuaciones de 

los 10 elementos atípicos de FACES III. Una cohesión significativamente baja se asocia a 

familias que están desconectadas, mientras que una cohesión significativamente alta se 

asocia a familias que están muy unidas. Las familias caracterizadas por niveles de 

moderados a intermedios presentan características tanto de desconexión como de 

cercanía. Según Olson, el funcionamiento familiar mejora cuando hay niveles moderados 

o intermedios, mientras que las cantidades severas suponen un reto. Se definen los 

siguientes tipos de cohesión: 

- Desvinculado: Este estado se define por un alto nivel de autonomía individual y una 

falta de cohesión familiar. Existen límites estrictos entre generaciones, con una 

distancia física y emocional significativa entre sus integrantes. Todas las providencias 

individuales se anteponen a las colectivas, y las actividades y amistades se realizan de 

forma individual y no dentro de la unidad familiar.  
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- Autonomía: Denota un grado moderado de autonomía entre los individuos de una 

familia, caracterizado por límites generacionales bien establecidos. Existe un 

equilibrio armonioso entre la soledad y el tiempo en familia, así como el 

mantenimiento de amistades personales. La familia participa periódicamente en actos 

improvisados y ofrece ayuda para actividades individuales. Las decisiones vienen 

determinadas por las necesidades específicas y las inclinaciones personales de cada 

individuo. 

- Conectado: Se caracteriza por una dependencia saludable la familia; límites 

específicos entre generaciones; amplios momentos en familia, ambiente personal y 

movimientos sociales, donde se puede mantener amistades individuales y tiempo 

personal; pese a ello, la toma de fallos trascendentales se realiza colectivamente en 

familia.  

- Agrupada: Identificada como una alta inclinación de sus miembros a identificarse 

excesivamente unos con otros, lo que dificulta el crecimiento personal; los límites 

entre generaciones no son claros; las amistades, el tiempo y las actividades son parte y 

exclusivamente dentro del grupo familiar; el total de decisiones han de tomarse 

colectivamente dentro de la unidad familiar.  

¶ Adaptabilidad familiar.  La adaptabilidad, en el contexto de los sistemas matrimoniales 

o familiares, se refiere a la capacidad de modificar la dinámica de dominio, las 

conexiones de funciones y pautas de interacción como reacción al estrés inducido por las 

circunstancias situacionales y de desarrollo.   (Olson et al., 1989).  

Desde la perspectiva circumpleja, las definiciones específicas que permiten identificar al 

igual que concluir su adaptación como variable son:  
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- Poder: Dirigido a los padres, comprende su capacidad de liderar con el ejemplo para 

resolver conflictos y alcanzar consensos que impliquen a los miembros del grupo, que 

posteriormente contribuyen emprendiendo acciones colectivamente.  

- Asertividad: Comprende la habilidad de cada integrante de la familia a fin de velar por 

la unidad familiar para enunciar abiertamente y sin inhibiciones sus pensamientos y 

opiniones.   

- Roles: están interconectados con la estructura de la familia a través de la distribución 

de obligaciones, que pueden implicar colaboración o tareas domésticas.  

- Reglamentos: denota las normas a las que se espera que se adhieran los miembros del 

seno de la familia y que este se implemente en su comportamiento cotidiano, este nivel 

se subdivide en los siguientes: riguroso, estructurado, flexible y caótico.  

Los grados moderado o intermedio se refieren a familias que presentan una combinación 

de flexibilidad y estructura. El nivel muy bajo se refiere a familias caracterizadas por normas 

estrictas, mientras que el nivel excepcionalmente alto corresponde a familias caracterizadas por 

el desorden y la falta de estructura.  

Según Olson, el funcionamiento familiar mejora en los niveles moderado o intermedio, 

mientras que se convierte en un reto en los extremos. Entre las distintas formas de adaptación se 

incluyen:  

- Rígido: Caracterizado por un control parental estricto y un liderazgo autoritario, este 

estilo es rígido. Los padres toman decisiones y las hacen cumplir rigurosamente. La 

disciplina es rígida y estricta. Los roles están predeterminados y dictados por 

estereotipos. Las normas se aplican rigurosamente y son inmutables.  
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- Estructurado: Describe un liderazgo predominantemente autoritario que también puede 

presentar características democráticas, igualitarias y estables. Los padres tienen la 

autoridad para tomar decisiones y existe un sistema de disciplina democrática que 

conlleva resultados predecibles. Por lo general, las ocupaciones son constantes, pero 

logran delegarse, y las pautas se aplican rígidamente con pocas excepciones.  

- Adaptable: Reconoce el liderazgo igualitario y fomenta la flexibilidad; confiere la 

misma autoridad a los integrantes en general del grupo familiar, haciendo posible la 

adaptación y flexibilidad junto al consenso en las decisiones; aplica la disciplina 

democrática a pesar de los resultados impredecibles; las funciones se delegan y rotan; 

las normas están sujetas a modificaciones y la aplicación es flexible.  

- Caótica: Se define por la escasez de liderazgo efectivo, la falta de control, la disciplina 

laxa, las consecuencias incoherentes, las decisiones impetuosas de los padres, la 

ambigüedad respecto a las expectativas de los roles y las modificaciones frecuentes de 

las normas. 

2.2.1.5. Cultura y funcionamiento familiar  

Según Hofstede (2001) las normas culturales establecen marcos de referencia para el 

comportamiento esperado dentro de los hogares, repercutiendo sobre la manera de comunicarse, 

sus características personales así como su dinámica en general. Representa de manera tácita 

como la cultura impacta en la familia y su dinámica, proponiendo seis aspectos de influencia: 

Estructura y composición familiar: Detalla que la cultura puede determinar el tipo de 

familia más común en una sociedad. Por ejemplo, en algunas culturas son más comunes las 

familias nucleares, mientras que en otras predominan las familias extensas, que incluyen a 

abuelos, tíos y otros parientes (Lareau, 2011). 
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Funciones y nivel en el hogar: Representa las funciones según el sexo, así como la 

autoridad dentro de la familia también varían mucho. En muchas culturas tradicionales, el padre 

suele ser el rol de mayor nivel y proveedor, en cambio la mamá asume roles de cuidado. Sin 

embargo, en culturas más igualitarias o modernas, los roles pueden repartirse de manera más 

equitativa (Cherlin, 2009). 

Comunicación y expresión emocional: Nos dice que la cultura también influye en cómo 

las familias se comunican y expresan sus emociones. La forma de resolución de conflictos 

también puede variar. En culturas colectivistas, se tiende a priorizar la cohesión y a evitar el 

conflicto abierto, mientras que en culturas individualistas puede considerarse positivo expresar 

abiertamente el desacuerdo (Hochschild, 2012). 

Creencias y prácticas sobre crianza y educación: Indica que las normas culturales afectan 

profundamente las prácticas de crianza, incluyendo el nivel de disciplina, la importancia del 

rendimiento académico, y el tipo de educación moral o religiosa. En muchas culturas, los padres 

imponen normas estrictas para inculcar valores (Furstenberg, 2014). 

Religión y tradiciones familiares: Indica que la religión es un aspecto cultural que 

también moldea el funcionamiento familiar. Puede establecer pautas sobre las celebraciones 

familiares, los rituales, los valores morales y las expectativas sobre la vida en comunidad. En 

familias religiosas, la práctica de ritos, la oración y la transmisión de creencias es central y 

refuerza la identidad cultural de la familia (Coontz, 2005). 

Expectativas y metas familiares: Representa las esperanzas interpuestas sobre los hijos y 

sus implicancias futuras, su educación, matrimonio y carrera, están influenciadas culturalmente. 
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En algunas culturas, hay una fuerte expectativa de que los hijos sigan la tradición familiar, 

mantengan el honor familiar o permanezcan cercanos a la familia (Edin, 2011). 

2.2.2. Actitudes Sexuales 

2.2.2.1. Definición de las Actitudes 

Las actitudes han de ser adquisiciones sobre la manera de percibir y comportarse, las 

cuales motivan a un individuo a enfrentar o conducirse de cierta forma, ya sea positiva o 

negativamente, hacia un tema o situación concretos. Las actitudes pueden dividirse en dos 

categorías: positivas y negativas. Contienen opiniones, creencias, sentimientos y 

comportamientos, y todos estos componentes están entrelazados entre sí. Estas perspectivas 

persisten durante un largo periodo de tiempo y siguen fijadas en una cosa o concepto concreto. 

No suelen ser asuntos de índole personal, sino que suelen adoptarse en agrupaciones con los que 

se puede tener más empatía (Pareja y Sanchez, 2016).  

Dichas actitudes tienen una estructura sólida que hace difícil su modificación, porque se 

forman a través del proceso de aprendizaje por la experiencia y poseen una estabilidad inherente 

que las hace duraderas. Sin embargo, no es menos cierto que son susceptibles de ser alteradas. 

Además, estas capacidades pueden utilizarse en diversos contextos, incluidos los que el 

individuo desconoce, para lograr una utilización más eficaz del esfuerzo y un enfoque personal 

más coherente. Además, estas capacidades son complejas y requieren la estrecha interacción de 

sus distintos componentes para funcionar correctamente (Pareja y Sanchez, 2016). 

El contenido emocional, que indica el nivel de favor o desfavor hacia otros individuos, 

objetos o ideas hace alusión a la fuerza de una actitud. Esta intensidad es evaluada considerando 

la intensidad de la actitud, que representa la posición mantenida en un continuo (que va de 

altamente a favor a poco beneficioso, etc.). Un grupo de comportamientos, emociones e ideas se 
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organiza y solidifica, dando lugar a una actitud determinada. La actitud puede considerarse la 

herramienta principal para afrontar y tratar la realidad (Pareja y Sanchez, 2016). 

La aplicación universal de una única actitud o conjunto de actitudes a la adolescencia es 

difícil debido a la existencia de variabilidad individual y contextual. El periodo de un 

adolescente termina siendo un momento de muchos cambios donde las nuevas ideas y conceptos 

conforman el carácter de una persona y su capacidad para adaptarse a situaciones desconocidas. 

Del mismo modo, aunque el desarrollo de valores persiste durante la vida de un individuo, es 

durante este momento específico cuando las dimensiones cognitivas y emocionales de estos 

valores son más apremiantes (Pareja y Sanchez, 2016). 

2.2.2.2. Características de las actitudes hacia la sexualidad 

Salas (2017), detallo los rasgos:  

¶ Las actitudes se forman por la acumulación gradual de experiencias y aprendizaje a lo 

largo de la vida de un individuo, lo que a su vez afecta a su propensión para actuar de 

forma específica sobre otras alternativas.  

¶ Dichas actitudes son intrínsecamente dinámicas, lo que significa que tienen la 

capacidad de adaptarse y son propensas a cambiar, sobre todo cuando se ven influidas 

por las circunstancias que rodean al comportamiento.  

¶ Las actitudes actúan como catalizadores del comportamiento, representando una 

predisposición a reaccionar o comprometerse con diversos estímulos presentes en el 

entorno.  

¶ Las actitudes pueden transferirse, lo que significa que una misma actitud puede 

aplicarse a diversos escenarios en su entorno.  
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2.2.2.3. Componentes de las Actitudes 

Rodríguez (como se citó en Salas, 2017) diferencia 3 componentes en las actitudes:  

2.2.2.3.1. Componente Cognitivo 

Esta dentro del cumulo de convicciones que mantiene un individuo. Abarca la 

representación mental que un individuo tiene de un objeto y las categorías que le designa, así 

como sus conocimientos y creencias sobre el objeto. Para incidir en este aspecto, es importante 

proporcionar conocimientos novedosos a la persona. Sin embargo, puede producirse un dilema 

debido a la relación recíproca entre actitud e información. Nuestra actitud y la información 

tienen una relación de influencia mutua. Los datos percibidos determinan en gran medida la 

actitud individual. Por otra, nuestra actitud también afecta a la forma en que recibimos la 

información. Esto puede verse cuando elegimos ignorar o distorsionar los hechos para alinearlos 

con nuestras ideas preexistentes. Al hablar de sexualidad, este componente se refiere a la 

comprensión global que se tiene de ella. En relación con el concepto de Sexualidad en sí mismo, 

y el grupo de pensamientos establecidos vinculados a él.   

2.2.2.3.2. Componente Afectivo 

Se refiere al grupo de emociones experimentadas por un individuo. El concepto 

representa un continuo bipolar que se aleja por igual de las emociones negativas y positivas. Las 

emociones no son fáciles de clasificar como positivas o negativas; en su lugar, se evalúan en un 

espectro que va de extremadamente negativo a extremadamente positivo, con un punto neutro en 

medio. Para influir en este aspecto, es necesario esforzarse por aumentar o disminuir la 

evaluación subjetiva de un individuo, ya sea negativa o positiva, de una entidad específica. La 

actitud sexual se refiere a la valoración subjetiva de la sexualidad, que puede ser favorable o 

desfavorable. Preferencia o aversión. Aprobación o negación. Este aspecto de la actitud ha sido 
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el que ha recibido mayor enfoque dentro del modelo educativo de la sexualidad. A veces se 

olvida que no es más que un elemento de la mentalidad general.  

2.2.2.3.3. Componente Conductual 

Considera la tendencia a mostrar un comportamiento determinado. Para ejercer influencia 

sobre esta particularidad, es imprescindible aplicar un sistema de incentivos y castigos. En 

efecto, los refuerzos y castigos que experimentamos en nuestra vida cotidiana ejercen una 

influencia sustancial sobre nuestra actitud. La actitud sexual funcionaría como un manual 

completo para el comportamiento personal; siendo un filtro que influye e inclina a individuos, 

sobre determinados comportamientos o, por el contrario, les disuade de realizarlos. 

2.2.2.4. Teorías de las Actitudes Sexuales 

2.2.2.4.1. Teoría Cognitivo Conductual 

Los teóricos del comportamiento sostienen que el desarrollo temprano de las actitudes se 

da por la relación frecuente entre un símbolo con una determinada sensación placentera o 

desagradable (Hyde & DeLamater, 2006).  

2.2.2.4.2.  Condicionamiento Clásico 

Una actitud puede adquirirse progresivamente en función de las vivencias, puesto que la 

conducta puede considerarse inicialmente neutro y, sin embargo, evolucionar hasta convertirse 

en un estímulo condicionado, capaz de provocar una reacción idéntica a la del estímulo 

incondicionado (Hyde & DeLamater, 2006).  
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2.2.2.4.3. Condicionamiento Operante 

El desarrollo actitudinal de este paradigma de noviciado es sustentado en el refuerzo y el 

castigo; una conducta deseable se refuerza y se vincula a una experiencia placentera para el 

individuo, mientras que una actividad no deseada se penaliza y se asocia a una experiencia 

desagradable. 

2.2.2.4.4. Teoría Cognitiva 

Las posturas de la actitud se convierten en patrones que configuran de forma significativa 

nuestro paisaje cognitivo, permitiéndonos categorizar la información entrante como nuevas 

experiencias. Facilitan la simplificación y comprensión de nuestro complejo entorno, agilizan la 

evolución de la toma de decisiones y proporcionan una guía para el comportamiento coherente, 

eliminando así la necesidad de evaluar las circunstancias y la información específicas que 

influyen en nuestros objetivos en cada caso (Crooks y Baur, 2009). 

2.2.2.4.5. Teoría de Aprendizaje Vicario  

El aprendizaje vicario nos indica que los individuos adquieren conocimientos por 

observación e imitación, ya que se ven influidos por las actitudes, emociones y comportamientos 

de su entorno social. En consecuencia, el desarrollo de las actitudes de un individuo se ve 

moldeado por las acciones o los rasgos reales, percibidos o supuestos de los demás (Crooks & 

Baur, 2009, p.16) 

2.2.2.4.6. Teoría del Psicoanálisis 

Se postula que un segmento de la personalidad humana es inconsciente y comprende el 

superego, el id y el ego. Además, se postula que las etapas del desarrollo psicosexual tienen su 
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origen en un impulso o energía sexual, la libido, localizada en zonas concretas del cuerpo 

denominadas zonas erógenas. El yo representa el principio de realidad dentro del marco de la 

persona; esta función permite el desarrollo de una actitud que salvaguarda contra diversas 

emociones negativas o el reconocimiento de verdades incómodas sobre uno mismo o su grupo, 

permitiendo así la proyección sobre los demás de estos sentimientos (Aguirre, 2012). 

2.2.2.5. Personalidad y las Conductas hacia la Sexualidad  

Para Eysenck (como se citó en Salas, 2017) postula que los factores genéticos ejercen una 

influencia sustancial en las actitudes y los comportamientos. Además, postuló que las 

composiciones genéticas, el desarrollo fisiológico y los cambios en sus hormonas se encuentran 

intrincadamente vinculadas a las características propias a la personalidad y desempeñan un papel 

sustancial en estas actitudes y comportamientos. Partiendo de este marco, formuló una sustancia 

con un propósito distinto analizar las características personales del comportamiento sexual por 

medio de 13 características:  

¶ Satisfacción sexual: es una medida que evalúa el nivel de disfrute y satisfacción de un 

individuo en su vida sexual. Evalúa si el nivel de disfrute es suficiente o satisfactorio, 

o si la persona experimenta una sensación de privación.  

¶ Excitación sexual: incluye factores relacionados con el nivel, la frecuencia, la 

intensidad y la inmediatez del encuentro sexual.  

¶ Nerviosismo sexual: se refiere a un conjunto de factores que evalúan diferentes niveles 

y tipos de problemas psicológicos relacionados con la posibilidad de mantener 

relaciones personales con el sexo opuesto, apartado de las personas homosexuales. 
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¶ Curiosidad sexual: Dicho componente incluye lo relacionado con la curiosidad de un 

individuo por las experiencias sexuales, en particular las que implican circunstancias 

poco ortodoxas, pornografía y voyeurismo.  

¶ Sexo prematrimonial: abarca ítems que se refieren a aspectos ideológicos de los 

encuentros sexuales previos al matrimonio, incluyendo su aprobación o rechazo, así 

como el grado de inconveniencia o conveniencia que causaron.  

¶ Represión: es un factor que comprende ítems que investigan las inclinaciones a 

prohibir o regular estrictamente la expresión de la sexualidad, lo que es evidente no 

sólo en la vida cotidiana sino también en el énfasis en la educación sexual de los 

jóvenes.  

¶ Puritanismo: es el rechazo o la evitación radical de la sexualidad o de los 

comportamientos asociados al pudor. Estos comportamientos pueden considerarse 

tanto de naturaleza tradicional como no tradicional, lo que refleja una perspectiva 

conservadora sobre el tema.  

¶ Experimentación sexual: se refiere a elementos relativos a la investigación o la 

búsqueda de experiencias sexuales; este criterio evalúa tales aspectos.  

¶ Homosexualidad: abarca elementos relacionados con la evaluación y la comprensión 

de la orientación homosexual.  

¶ Censura: abarca elementos relacionados con la regulación ideológica de la expresión 

sexual.  

¶ Promiscuidad: se refiere a la participación en acciones sexuales indiscriminadas que se 

centran principalmente en el placer físico más que en la conexión emocional.  
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¶ Hostilidad sexual: engloba comportamientos que implican antagonismo, rechazo y 

dominación hacia la pareja en el contexto de las interacciones sexuales.  

¶ Culpa: evalúa las emociones de culpa vinculadas a toda acción referida a la 

sexualidad.   

2.2.2.6. Adolescencia y Sexualidad 

Es vital la sexualidad en la etapa de un adolescente, así mismo esto influirá en su 

desarrollo humano que apertura a muchas experiencias y comportamientos relacionados con el 

deseo sexual, el sentido de sí mismo y las relaciones. Además, señala que, en esta etapa, los 

adolescentes experimentan y expresan sus deseos y afectos sexuales, influenciados por factores 

biológicos, psicológicos y sociales (OMS, 2010). 

Papalia (2018) describe la sexualidad durante la adolescencia como una fase crucial y 

transformadora, donde los jóvenes experimentan cambios significativos tanto físicos como 

emocionales. Durante este período, los adolescentes exploran y afirman su identidad sexual, 

desarrollan relaciones íntimas y profundizan en su comprensión de deseos y atracciones. La 

sexualidad en esta etapa está influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales, y es 

fundamental para formar una visión saludable y positiva de la sexualidad. Papalia también 

destaca que los adolescentes enfrentan retos debido a la presión social, las expectativas culturales 

y la disponibilidad de información, lo cual puede impactar su desarrollo sexual. Durante el siglo 

XX, las relaciones prematrimoniales, la homosexualidad y otros hábitos sexuales antes 

estigmatizados fueron más aceptados. Internet ha hecho más comunes los encuentros sexuales 

casuales con conocidos a través de plataformas de citas. Los teléfonos móviles, el correo 

electrónico y la mensajería instantánea permiten a los jóvenes relacionarse casualmente con 

desconocidos. Estos cambios han aumentado la preocupación por el riesgo sexual. La epidemia 
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del VIH ha hecho que muchos jóvenes eviten la actividad sexual no comprometida o utilicen 

prácticas sexuales más seguras. 

2.2.2.7. Cultura y sexualidad 

Gagnon y Simon (1973) sostienen que ñla sexualidad no es simplemente una expresi·n 

biológica, sino que está profundamente influenciada por las normas culturales y sociales que 

dictan lo que es aceptable y deseable en diferentes contextosò (p. 5). Al omitir seis elementos 

esenciales del impacto, ilustra enfáticamente cómo las normas culturales conforman la 

percepción y la expresión de la sexualidad en sociedades diversas: 

Normas y tabúes culturales: Refleja que la cultura establece normas específicas sobre la 

sexualidad, incluyendo qué comportamientos son aceptables, en qué contextos y con quiénes. No 

obstante, en culturas más liberales, puede haber mayor permisividad y una visión de sexualidad 

como placer y expresión personal (Wade, 2017). 

Roles de género y expectativas de comportamiento: Indica que las expectativas de género 

son influidas por la cultura y afectan cómo hombres y mujeres experimentan y expresan su 

sexualidad. En algunas culturas, existen presiones sociales que limitan la expresión sexual 

(Nagoski, 2015). 

Educación sexual y transmisión de conocimientos: Representa que la educación sexual es un 

aspecto central en la formación de la sexualidad, y su enfoque varía según la cultura. En culturas 

donde el sexo es un tema tabú, la educación sexual puede ser limitada o inexistente, mientras 

que, en otras, se aborda con apertura y como una parte integral de la formación educativa (Essig, 

2019). 



39 

 

Identidad sexual y diversidad: La aceptación de diferentes orientaciones sexuales y 

expresiones de género depende en gran medida del contexto cultural. Algunas culturas son 

inclusivas y promueven el respeto por la diversidad sexual, mientras que en otras se las enfrentan 

y sufren de estigmatización y discriminación (Pascoe, 2007). 

Religión y moralidad: La religión nos indica que su papel que cumple es fundamental en 

la construcción de la moral sexual. Muchas religiones tienen normas estrictas sobre la conducta 

sexual, regulando aspectos como la virginidad, el matrimonio y su papel espiritual de la 

sexualidad en la vida. La influencia de la religión puede ser un factor decisivo en la percepción y 

regulación de la sexualidad en contextos culturales específicos (Moore, 2011). 

Medios de comunicación y globalización: Con la globalización y el acceso a medios de 

comunicación, las ideas sobre la sexualidad se han visto influenciadas por representaciones 

culturales externas. Las redes sociales, la televisión y el cine han contribuido a la difusión de 

conceptos y prácticas sexuales que pueden chocar o transformar las normas culturales locales 

(Ward, 2020). 

2.2.  Definición de Conceptual 

2.3.1. Familia 

Para Papalia (2021), la familia es como ñunidad de parentesco convivencia compuesta 

por uno o dos padres y sus hijos sean biol·gicos, adoptados o hijastrosò. 

2.3.2. Funcionamiento familiar 

Nos indica que la estructura del funcionamiento familiar puede modelar el carácter de sus 

integrantes en función de la educación que le han dado sus padres, también puede influir positiva 
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o negativamente en una persona; si uno está rodeado de un entorno que promueve valores, 

principios y hábitos saludables, es probable que muestre acciones positivas en el futuro; por el 

contrario, si ocurre lo contrario, pueden manifestarse comportamientos indeseables en ese 

individuo (White, 2006). 

2.3.3. Adaptación familiar 

Según Olson (1980), La adaptación de una familia está vinculada a su capacidad para 

alterar su dinámica de poder, sus conexiones de roles y sus normas relacionales como reacción a 

las presiones ambientales y evolutivas. 

2.3.4. Cohesión familiar 

Para Olson (1980), indica que esta caracterizada por los vínculos de tipo afectivo entre 

los integrantes del grupo familiar y la libertad personal que poseen. 

2.3.5. Actitudes sexuales 

Las actitudes sexuales están referidas a las inclinaciones adquiridas, las cuales motivan a 

un individuo a enfrentar o conducirse de cierta forma, ya sea positiva o negativamente, hacia su 

sexualidad, contienen opiniones, creencias, sentimientos y comportamientos, y todos estos 

componentes están entrelazados entre sí (Pareja y Sanchez, 2016).  

2.3.6. Sexualidad 

La sexualidad va más allá de la anatomía, las relaciones sexuales y la reproducción. 

Abarca todos los aspectos de un individuo y sus sentimientos. Los entornos adecuados son 

esenciales para la exploración, la apreciación y la expresión de la sexualidad, ya que es un 

aspecto significativo y hermoso de la identidad individual (OMS 2006). 
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Capítulo III  

Hipótesis y Variables 

3.1. Formulación de Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

H i: Existe relación directa y significativa entre el funcionamiento familiar y actitudes 

sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 

H0: No existe relación directa y significativa entre el funcionamiento familiar y actitudes 

sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

¶ H1: Existe relación directa y significativa entre la dimensión cohesión y actitudes 

sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 

¶ H0: No existe relación directa y significativa entre la dimensión cohesión y actitudes 

sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 

¶ H2: Existe relación directa y significativa entre la dimensión adaptabilidad y actitudes 

sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 

¶ H0: No existe relación directa y significativa entre la dimensión adaptabilidad y actitudes 

sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 
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3.2. Especificación de Variables 

Las variables de estudio son las siguientes: 

Variable 1: Funcionamiento familiar 

Variable 2: Actitudes sexuales 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Escala y nivel de medición 

Funcionamien 

to 

 familiar 

Olson (1985) señala que puede 

definirse como el intercambio 

dinámico entre los miembros de la 

familia, donde la cohesión se 

refiere a la conexión emocional y la 

adaptabilidad a la capacidad de 

modificar la estructura familiar en 

respuesta a los retos. 

El funcionamiento familiar 

se medirá con la Escala de 

Evaluación de Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar 

(FACES III). 

Cohesión 
Ordinal Likert 

 

 

Siempre (5)  

Casi siempre (4) 

A veces (3) 

Casi nunca (2) 

Nunca (1) 

Adaptabilidad 

familiar 

Actitudes sexuales 

Eysenck afirma que nuestras 

actitudes hacia la sexualidad vienen 

determinadas por nuestra 

percepción, que puede ir desde 

negativa, neutra, responsable, 

irresponsable, apreciativa hasta 

perjudicial. Estas actitudes se 

adquieren por las propias 

experiencias del individuo en su 

entorno familiar, comunitario y 

educativo. 

Las actitudes sexuales 

serán medidas con el 

Inventario de Actitudes 

Sexuales de Eysenck. 

Liberalismo 

Intervalo 

Cierto (1) 

Falso (0) 

Puritanismo 

Excitabilidad 

Inseguridad 

Neuroticismo 
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Capítulo IV  

Marco Metodológico 

4.1. Tipo de Investigación  

La presente investigación considera un enfoque de estudio cuantitativo, que según los 

postulados de Hernández et al. (2014), se inicia con una percepción concreta para luego generas 

objetivos, numéricos que necesariamente tienen que ser exactos.  

Tipo básica: La presente investigación de acuerdo a Sanches y Reyes (2015) fue básica, 

la cual busca ampliar y generar nuevos conocimientos, los cuales se investigan mediante la 

observación. 

4.2. Diseño de Investigación 

No se ejercer ningún tipo de manipulación o modificación de la muestra con la que se 

trabaja un estudio es denominado como no experimental, es decir se conservan todas las 

características iniciales de la misma, en tal sentido dicho modelo fue considerado para la 

realización del presente; por otro lado se buscó determinar el nexo que unen a los dos 

paradigmas de estudio, ya sea tu tipo e intensidad; así mismo el estudio empleó un diseño 

transversal, consistente en recopilar información en un momento determinado (Hernández et al., 

2014). 
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4.3. Población y Muestra 

4.3.1. Población 

La población para este estudio incluyó a 253 estudiantes de secundaria, de ambos sexos, 

con edades comprendidas entre los 15 y 17 años. Se consideraron estudiantes matriculados 

durante el 2023 de una Institución Educativa del distrito de San Jerónimo de la región Cusco, 

bajo la administración de la UGEL Cusco. 

4.3.2. Determinación de la Muestra 

La muestra estuvo conformada por 253 estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado de una I. E. 

de San Jerónimo, Cusco.  

El tamaño muestral se determinó mediante un muestreo no probabilístico que según 

Hernández et al. (2014), se realiza cuando no todos los elementos tienen la misma posibilidad de 

ser considerados. Puesto que la Institución Educativa cuenta con los grados de primero y 

segundo de secundaria, la dirección de la Institución brindó las facilidades únicamente para 

tercero, cuarto y quinto. 

Los participantes fueron elegidos por su accesibilidad (Creswell, 2013), que al no 

aplicarse una formula estadística para su determinación es correspondiente al tipo de muestra no 

probabilístico. A ello se le suma la aplicación censal que Según Logan (2018), una aplicación 

censal tiene como característica principal trabajar con todas las personas a las que se tiene 

acceso, de trabajar así, ello permitiría de manera objetiva que se consideren a todos los recursos 

posibles de investigación y así obtener una misma información. 
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Criterios de inclusión: 

- Estudiantes que cursan tercero, cuarto y quinto de secundaria en el año 2023.   

- Estudiantes con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años.  

- Estudiantes que respondan correctamente a todas las preguntas de ambos 

instrumentos.  

- Estudiantes que tengan firmado el asentimiento y consentimiento informado. 

Criterio de exclusión: 

- Estudiantes que no cursen tercero, cuarto y quinto de secundaria en el año 2023.   

- Estudiantes que se encuentren fuera de las edades entre los 15 y los 17 años.  

- Estudiantes que no respondan correctamente a todas las preguntas de ambos 

instrumentos.  

- Estudiantes que no tengan firmado el asentimiento y consentimiento informado. 

4.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.4.1. Instrumentos de Recolección de Datos 

4.4.1.1. Escala de Funcionalidad Familiar (FACES III) 

Ficha Técnica 

- Objetivo: Establecer los grados de funcionamiento de una familia  

- Autores: Olson D., Lavee Y. y Portier J. (1985).  

- Procedencia de instrumento: Universidad de Minnesota, Estado Unidos ï EEUU.  

- Adaptación peruana: Bazo, Águila, Peralta, Bennett y Mormontoy (2016). 

- Administración: Colectiva o Individual.  

- Aplicación: participantes de 11 a 18 años.  
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- Ítems: 20 ítems (escala Likert).  

- Duración: Entre 15 a 20 minutos.  

- Dimensiones: La dimensión cohesión, compuesta por :10 ítems y la dimensión 

adaptabilidad, compuesta por :10 ítems.  

- Escala de medición: De categórica ordinal 

Dentro de las formas en que se puede realizar la administración de dicho instrumento son 

personal y colectivo. Para la aplicación se solicita a cada evaluado que pueda realizar una lectura 

minuciosa de cada uno de los ítems y solo selecciona una opción, considerando que tan frecuente 

es el comportamiento de los integrantes de su unidad familiar, la puntuación asignada es desde 1 

(nunca) y 5(siempre). Para la puntuación, la suma total de los ítems que son impares pertenece a 

la dimensión de cohesión así mismo la suma de su total de los ítems pares dan como resultado la 

dimensión adaptación. 

4.4.1.2. Inventario de Actitudes Sexuales de Eysenck 

Ficha Técnica 

- Nombre del Instrumento: Inventario de Actitudes Sexuales de Eysenck.  

- Autor: H.J. Eysenck.  

- Año: 1976. 

- Ultima adaptación y ajuste: 2015  

- Objetivo: Analizar el impacto de la personalidad sobre las actitudes sexuales.  

- Dimensiones: Liberalismo, puritanismo, neuroticismo, excitabilidad e inseguridad sexual.  

- Dirigido a: Adolescentes, jóvenes y adultos.  

- Adaptada por: Lili Mariane Loo Gonzales (2015). 
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La aplicación del inventario puede clasificarse en dos tipos: individual o comunitaria. Por 

término medio, la duración del examen oscila entre 15 y 20 minutos. Durante la administración, 

el examinando empieza por leer detenidamente cada opción y luego indica su acuerdo con una 

cruz (x), su desacuerdo con verdadero (C) y falso (F); si no puede decidirse, marca el signo de 

interrogación (?). No obstante, se recomienda que el examinado seleccione una de las dos 

posibilidades que se le han proporcionado previamente. La puntuación de la afirmación es 1 ó 0, 

según que el examinador elija la respuesta «Verdadero» o «Falso». El signo de interrogación no 

obtiene ningún valor. El límite superior de la puntuación es igual a 45, mientras que el límite 

inferior es igual a 9. 

4.4.2. Validez de Contenido 

Para calcular la validez de los instrumentos empleamos el método de validación por 

juicio de expertos propuesto por De la Torre y Accostupa (2013) denominado distancias de 

puntos medios. En ese sentido se reemplaza los valores en la siguiente formula: 
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Tabla 2  

Rango para la interpretación del coeficiente de validez 

Rango DPP Interpretación 

0-2.4 A= adecuación total 

2.5-4.8 B= adecuación en gran medida 

4.9-7.2 C= adecuación promedio 

7.3-9.6 D= escasa adecuación 

9.7-12 E= inadecuación 

Nota: De la Torre y Accostupa (2013) 

En cuanto a los instrumentos FACES III y IAS, se determinó la validez por DPP según 

las puntuaciones realizadas por los jurados, obteniéndose las siguientes tablas: 

Tabla 3  

Procesamiento de validez de contenido por juicio de expertos para la escala de funcionalidad 

familiar 

Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Promedio 

5 4 4 5 4 4.4 

5 4 5 5 4 4.6 

5 4 4 5 3 4.2 

5 4 4 5 4 4.4 

5 4 4 5 3 4.2 

5 4 5 5 4 4.6 

5 4 5 5 4 4.6 

5 4 4 5 4 4.4 

5 4 4 5 4 4.4 
    DPP 1.78 

Nota: Elaboración propia.      
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En la tabla 3 se aprecia que se obtuvo un índice de 1.78 indicador de una adaptación total 

para la aplicación del instrumento. 

Tabla 4  

Procesamiento de validez de contenido por juicio de expertos para el inventario de Actitudes 

Sexuales 

Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Promedio 

5 4 4 5 4 4.4 

5 4 4 5 4 4.4 

5 4 4 5 4 4.4 

5 4 4 5 4 4.4 

5 4 4 5 4 4.4 

5 4 4 5 4 4.4 

5 4 4 5 4 4.4 

5 4 4 5 3 4.2 

5 4 4 5 4 4.4 
    DPP 1.87 

Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 4 se puede observar se obtuvo un índice de 1.87 el mismo que refiere una 

adecuación total para emplear dicho instrumento. 

4.4.3. Confiabilidad por Alfa de Cronbach 

Esta investigación hace referencia al estudio de Bazo et al. (2016), quienes realizaron la 

adaptación psicométrica en Perú, trabajando con jóvenes en el rango etáreo de 11-18, mientras 

que la prueba piloto realizada permite determinada un grado de confiabilidad moderado-alto, no 

obstante, la dimensión de adaptabilidad demostró una fiabilidad moderada de .74. 

En cambio, Loo (1991) realizó un análisis de fiabilidad más exacto para la prueba NIC 

considerando la técnica de consistencia interna, donde se halló la asociación entre la variabilidad 
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de las preguntas y las variaciones generales para cada dimensión considerando el coeficiente de 

Kuder-Richardson.  Mientras que en la presente investigación se determinó lo siguiente:  

Tabla 5  

Confiabilidad del Inventario de Actitudes Sexuales 

Factores Coeficiente Decisión 

Liberalismo 0.81 Muy alta 

Puritanismo 0.81 Muy alta 

Neuroticismo 0.88 Muy alta 

Excitabilidad Sexual 0.90 Excelente 

Inseguridad sexual 0.83 Muy alta 

Nota: Recopilado de Loza (2003). 

Para calcular la confiabilidad por el Alfa de Cronbach de este estudio, se aplicaron ambos 

instrumentos a un grupo piloto constituido por 51 estudiantes, que no son parte de la muestra de 

estudio. Para lo cual se empleó la siguiente fórmula: 
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Donde el instrumento FACES III, alcanzó una confiabilidad aceptable al alcanzar un Alfa 

de Cronbach de 0.82; por su parte el IAS alcanzó una confiabilidad de 0.89 que indica ser una 

prueba con total confiabilidad para su aplicación.  

Para poder determinar dichos resultados se empleó la tabla de valores propuesta por 

Alzamora (2020): 

Tabla 6  

Rangos para la interpretación del coeficiente de confiabilidad 

Rango Calificación 

0.60< Inaceptable 

0.60 a 0.65 Nada confiable 

0.65 a 0.70 Mínimamente confiable 

0.70 a 0.80 Confiable 

0.80 a 0.90 Muy confiable 

Nota: Recopilado de Alzamora (2020). 

4.5.     Técnica de Procesamiento y Análisis de Datos 

A fin de poder iniciar con el estudio, fue importante realizar los trámites administrativos 

correspondientes en la universidad. Posterior a ello, se tuvo una reunión coordinada con la 

dirección de la I.E. para poder adecuar los momentos exactos donde se pueda realizar la 

examinación de la muestra, es así que se administra las pruebas en un solo momento, para ello se 

capacito a 5 estudiantes y bachilleres de la E.P. de psicología. A continuación, se realizó el baseo 

de los datos, en Excel para luego estos ser procesados para su resultado en el programa SPSS 26 
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de versión libre y poder analizar los datos descriptivos e inferenciales, para finalmente realizar la 

discusión y poder presentar el informe final de investigación. 

4.6.      Aspectos Éticos 

Dentro de los múltiples protocolos y normas éticas para la aplicación en una 

investigación, se consideró contar con la firma de los padres donde brindan su venia al igual que 

el asentimiento expreso y documentado de cada participante, haciendo especial hincapié en su 

participación facultativa anexada a un permisivo documentario otorgado por la Institución 

Educativa.  

Por otro lado, se guarda el anonimato de dicha Institución Educativa, puesto que ello 

garantiza que la información personal y los datos alcanzados de los participantes serán 

empleados únicamente para los objetivos de esta investigación (Pérez, 2023). 
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4.7.  Matriz de Consistencia 

Tabla 7  

Matriz de consistencia: Relación de funcionalidad familiar y actitudes sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San 

Jerónimo, Cusco, 2023. 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 

Problema general: 

¿Cuál es la relación entre el 

funcionamiento familiar y las 

actitudes sexuales en 

adolescentes del nivel 

secundario de una Institución 

Educativa de San Jerónimo-

Cusco, 2023? 

 

Problemas Específicos: 

PE1: ¿Cuáles son los niveles 

de las dimensiones del 

funcionamiento familiar en 

adolescentes de una 

Institución Educativa de San 

Jerónimo-Cusco, 2023? 

PE2: ¿Cuáles son los niveles 

de las dimensiones de 

actitudes hacia la sexualidad 

en adolescentes de una 

Institución Educativa de San 

Jerónimo-Cusco, 2023? 

 

PE3: ¿Existe relación entre la 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre el 

Funcionamiento Familiar y las 

actitudes sexuales en adolescentes 

del nivel secundario de una 

Institución Educativa de San 

Jerónimo-Cusco, 2023. 

 

Objetivos Específicos: 

OE1: Describir los niveles de las 

dimensiones del funcionamiento 

familiar en adolescentes de una 

Institución Educativa de San 

Jerónimo-Cusco, 2023. 

OE2: Describir los niveles de las 

dimensiones de actitudes hacia 

la sexualidad en adolescentes de 

una Institución Educativa de San 

Jerónimo-Cusco, 2023. 

 

OE3: Establecer la relación 

entre la dimensión cohesión 

actitudes sexuales en 

adolescentes del nivel 

Hipótesis General: 

HG: Existe relación entre el 

Funcionamiento Familiar y 

actitudes sexuales en 

adolescentes de una Institución 

Educativa de San Jerónimo-

Cusco, 2023. 

HAG: No existe relación entre el 

funcionamiento familiar y 

actitudes sexuales en 

adolescentes de una Institución 

Educativa de San Jerónimo-

Cusco, 2023. 

 

Hipótesis Especificas: 

HE1: Existe relación entre la 

dimensión cohesión y actitudes 

sexuales en adolescentes de una 

Institución Educativa de San 

Jerónimo-Cusco, 2023. 

H0: No existe relación entre la 

dimensión cohesión y actitudes 

sexuales en adolescentes de una 

Institución Educativa de San 

¶ Funciona- 

miento 

familiar 

¶ Actitudes 

sexuales 

Tipo de 

Investigación

: 

Correlacional.  

 

Diseño de la 

Investigación

: 

No 

Experimental 

 

Población: 

Estudiantes de 

una 

Institución 

Educativa de 

San Jerónimo, 

Cusco. 

Muestreo: 

No 

probabilístico 

intencional. 

Instrumentos 

de 
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dimensión cohesión y 

actitudes sexuales en 

adolescentes del nivel 

secundario de una Institución 

Educativa de San Jerónimo-

Cusco? 2023? 

 

PE4: ¿Existe relación entre la 

dimensión adaptación y 

actitudes sexuales en 

adolescentes del nivel 

secundario de una Institución 

Educativa de San Jerónimo-

Cusco? 

secundario de una Institución 

Educativa de San Jerónimo-

Cusco, 2023. 

 

OE4: Establecer la relación 

entre la dimensión adaptabilidad 

y las actitudes sexuales en 

adolescentes del nivel 

secundario de una Institución 

Educativa de San Jerónimo-

Cusco, 2023. 

Jerónimo-Cusco, 2023. 

HE2: Existe relación entre la 

dimensión adaptabilidad y 

actitudes sexuales en 

adolescentes de una Institución 

Educativa de San Jerónimo-

Cusco, 2023. 

H0: No existe relación entre la 

dimensión adaptabilidad y 

actitudes sexuales en 

adolescentes de una Institución 

Educativa de San Jerónimo-

Cusco, 2023. 

recolección 

de datos: 

ÅCuestionario 

de 

Funcionamien

to Familiar 

(FACES-III)  

Å Inventario 

de Actitudes 

Sexuales de 

Eysenck 
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Capítulo V 

Resultados 

El objetivo de este apartado es presentar las conclusiones de la investigación que se 

ajustan a las hipótesis formuladas en la investigación. Estas conclusiones constan de tres 

componentes importantes: datos sociodemográficos de la población estudiada, estadísticas 

descriptivas e inferenciales utilizadas en la investigación, los objetivos y fundamentos 

anteriormente mencionados. 

5.1. Descripción Sociodemográfica de la Investigación  

En cuanto a las características sociodemográficas de la muestra, se muestran los 

resultados por medio de figuras y porcentajes, en el que se deja claro, los hallazgos más 

representativos de la unidad de estudio. 

Tabla 8  

Características de la muestra según sexo 

Sexo n % 

Femenino 132 52.2% 

Masculino 121 47.8% 

Total 253 100% 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 1  

Características de la muestra según sexo 

 

En la tabla 8 y figura 1 se observa la composición de la unidad de estudio según el sexo 

donde 52.2% (132) pertenecen al sexo femenino, mientras que un 47.8% (121) pertenecen al 

sexo masculino, lo que permite ver que el sexo femenino es ligeramente es predominante. 

Tabla 9  

Características de la muestra según edad 

Edad n % 

15 años 119 47.0% 

16 años 76 30.0% 

17 años 58 22.9% 

Total 253 100.0% 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 2  

Características de la muestra según edad 

 

En la tabla 9 y figura 2 se observa la composición de la muestra según edad que el 47% 

(119) de los estudiantes tienen 15 años, siendo la edad de 15 años mayor porcentaje. También se 

observa que el 30% (76) tiene 16 años y el 22.9% (58) de 17 años siendo esta la edad de menor 

porcentaje. 

Tabla 10  

Características de la muestra según grado 

Grado n % 

Tercero 79 31.0% 

Cuarto 98 39.0% 

Quinto 76 30.0% 

Total 253 100% 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 3  

Características de la muestra según grado 

 

La tabla 10 y figura 3 representan el grado de estudio donde el 39% (98) pertenece al 

cuarto nivel secundario, seguido del 31% (79) de estudiantes que son de 3er grado de educación 

secundaria y, por último, el 30% (76) de alumnos perteneciente al último grado educativo 

escolar.   

Tabla 11  

Características de la muestra según convivencia familiar 

Convivencia n % 

Ambos padres 94 37.2% 

Solo madre 88 34.8% 

Solo padre 37 14.6% 

Solo hermanos 6 2.4% 

Otros familiares 26 10.3% 

Otras personas 2 0.8% 

Total 253 100.0% 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 4  

Características de la muestra según convivencia familiar 

 

La tabla 11 y figura 4 muestran que un 37.2% (94) viven en una familia donde sus dos 

padres están presentes. Por otro lado, el 34.8% (88) vive solo con su madre, 14.6% (37) vive solo 

con su padre. Además, el 10.3% (26) convive con otros familiares como abuelos, tíos o primos, 

el 2.4% (6) vive solo con sus hermanos. Finalmente, solo el 0.8% (2) convive con personas que 

no tienen ningún parentesco a ellos (padrinos o madrinas).  

5.2. Estadística Descriptiva Aplicada al Estudio 

5.2.1. Funcionalidad familiar  

Tabla 12  

Grados de funcionamiento familiar 

  n % 

Grados de 

funcionamiento 

familiar 

Funcional 7 2.8% 

Neutra 136 53.8% 

Disfuncional 110 43.5% 

 N 253 100% 

Nota: Elaboración propia. 

37.2%
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Figura 5  

Grados de funcionamiento familiar  

 

 

En la tabla 12 y figura 5 se observan los grados del funcionamiento familiar donde un 

53.8% se encuentra en un grado neutro, mientras que un 43.5% se encuentra en un grado 

disfuncional y un 2.8% se encuentra en un grado funcional en alumnos de una I.E. de San 

Jerónimo en Cusco, indicando la poca unidad de los integrantes del seno familiar.  

Resultará vital incluir los estilos de vida que tienen los integrantes del grupo familiar de 

la muestra puesto que en su gran mayoría se dedican al comercio, algunos padres de familia 

tienen más de dos trabajos necesarios para poder darle una sostenibilidad a su hogar, en tal 

sentido su presencia en la familia es en un tiempo limitado, entre otros factores como el cultural 

que impone roles sobre los varones y la mujer, al igual que la manera de educar a los hijos, todos 

estos influyen de manera directa sobre estos resultados. 
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Tabla 13  

Niveles de la dimensión cohesión 

  N % 

Niveles de la 

dimensión cohesión 

Dispersa 140 55.3% 

Conectada 57 22.5% 

Separada 49 19.4% 

Apegada 7 2.8% 

 N 253 100% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 6  

Niveles de la dimensión cohesión 

 

 

En la tabla 13 y figura 6 se observan los estados de las dos dimensiones de funcionalidad 

familiar donde para cohesión, se obtiene un 55.3% dispersa que indica la prevalencia de familias 

donde predomina bastante tiempo separados tanto física y emocionalmente, ello a consecuencia 
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del tiempo que pasan los padres en el trabajo, al igual que la predominancia de ciertas creencias 

sesgadas sobre la manera de educar a los hijos donde no se le da valor a las emociones, haciendo 

que cada integrante del grupo familiar realice su vida de manera independizada con pocas 

actividades familiares; un 22.5% conectada donde si existen responsabilidades entre los 

integrante de una manera saludable, se le da un valor importante al tiempo que pasan en familia, 

al igual que la forma que tienen para tomar fallos democráticos; mientras que  un 19.4% 

separada donde existen diferencias significativas entre las edades y existen diversas generaciones 

ello puede entenderse por las diferencias que existen entre los padres en cuanto a la edad para 

establecer un relación donde existen diferencia etárea entre varón y mujer, lo que conduce a 

diferencias de gustos y preferencias por lo tanto también cambian las necesidades personales y 

finalmente un 2.8% apegada donde la unión familiar puede predominar en un exceso 

ocasionando que los integrantes busquen controlar o direccionar el accionar unos a otros y las 

decisiones se deben tomar únicamente por los integrantes del grupo familiar y no puede 

involucrarse terceros, ello influenciado por la cultura y la forma en la que fueron educados. 

Tabla 14  

Niveles de la dimensión adaptación 

  n % 

Niveles de la 

dimensión adaptación 

Caótica  158 62,5% 

Flexible 44 17,4% 

Estructurada 42 16,6% 

Rígida 9 3,6% 

 N 253 100% 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 7  

Niveles de la dimensión adaptación 

 

En la tabla 14 y figura 7 se observan los estados de la dimensión adaptación se obtiene un 

62.5% caótica que refleja indicadores de poca adaptación y aceptación entre sus miembros, al 

igual que una ausencia de liderazgo, poco control y una disciplina ineficaz, el patrón cultural 

sobre los estilos de crianza basada en el castigo físico, insultos, a ello se le suma la falta del 

control emocional haciendo que los integrantes tengas reacciones impulsivas frente a situaciones 

estresantes; por otro lado también se encontró que un 17.4% estructurada caracterizada por el 

liderazgo de los padres, normas clara y decisiones democráticas, ello puede explicarse a un 

sector minoritario que se encuentra en un proceso de cambio; también se encontró un 16.6% 

flexible donde existe un liderazgo equitativo, haciendo que todos tengan un papel importante 

dentro de la familia, la disciplina es justa y preserva las emociones de sus integrantes; finalmente 

un 3.6% rígida con un control excesivo sobre los integrantes, por un liderazgo autoritario donde 

se tiene que acatar las ordenes de uno de los integrantes. 
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5.2.2. Actitudes sexuales 

Tabla 14 

 Niveles de liberalismo 

 Nota: Elaboración propia. 

Figura 8 

Niveles de liberalismo 

 

En la tabla 15 y figura 8 se observan para la dimensión liberalismo manifiestan un 68.8% 

desfavorable que representa una gran permisividad sobre la sexualidad junto a ideas sesgadas 

que no llegan a tener un filtro saludable sobre las concepciones de la sexualidad, ello puede 

reflejarse como una consecuencia que durante muchos años la sexualidad ha sido un tema tabú 

en la cultura peruana, a ello se le suma que la inestabilidad de algunas relaciones percibida por 

68.8%
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  n % 

Niveles de liberalismo 

Desfavorable 174 68,8% 

Neutro 62 24,5% 

Favorable 17 6,7% 

  N 100% 
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los adolescentes puede generar un aprendizaje sesgado sobre la sexualidad; mientras que un 

24.5% presentaba un nivel neutro que no actuaba ni de manera liberal pero tampoco se permite la 

conceptualización de otras formas de ver la sexualidad, no obstante, un 6.7% presentaba un nivel 

favorable que representa la capacidad de estos estudiantes para ser flexibles en cuanto a las 

creencias que existen sobre la sexualidad y tener apertura al cambio bajo evaluaciones juiciosas 

asociadas a su capacidad personal. 

Tabla 15  

Niveles de puritanismo 

  N % 

Niveles de puritanismo 

Desfavorable 162 64% 

Neutro 72 28,5% 

Favorable 19 7,5% 

  N 100% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 9 

Niveles de puritanismo 
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En la tabla 16 y figura 9 se muestran para la dimensión puritanismo manifiestan un 64% 

desfavorable, que es indicador de ideas rígidas y conservadoras relacionado al sexo, un 28.5% 

neutro y un 7.5% favorable.  

Tabla 17 

Niveles de neuroticismo 

  N % 

Niveles de neuroticismo 

Desfavorable 151 59,7% 

Neutro 66 26,1% 

Favorable 36 14,2% 

  N 100% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 10  

Niveles de neuroticismo 

 

 

En la tabla 17 y figura 10 se observan para la dimensión neuroticismo manifiestan un 

59.7% desfavorable, caracterizado por una rigidez frente a las creencias sobre la sexualidad, ello 
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puede explicarse a raíz de concepciones cerradas y poco flexibles desde la educación, el 

aprendizaje adquirido sobre los grupos cercanos, y el conservadurismo adquirido, mientras que 

un 26.1% neutro que no presenta rigidez pero tampoco tiene la apertura para adquirir nuevas 

creencias sobre la sexualidad; finalmente existe un 14.2% favorable que representa conservar 

valores personales sobre la sexualidad y apertura sobre temas nuevos asociados a la sexualidad. 

Tabla 18  

Niveles de excitabilidad sexual 

  N % 

Niveles de excitabilidad sexual 

Desfavorable 158 62,5% 

Neutro 61 24,1% 

Favorable 34 13,4% 

  N 100% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 11 

Niveles de excitabilidad sexual 
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En la tabla 18 y figura 11 se observan para la dimensión excitabilidad sexual manifiestan 

un 62.5% desfavorable indicando la falta de compromiso afectivo en el placer sexual, ello debido 

a diversos sesgos adquiridos sobre como vivir la sexualidad, o los nuevos patrones o modas 

juveniles donde no prevalece el disfrute sexual íntimo sino el acumular el mayor número de 

parejas sexuales; mientras que un 24.1% donde no existe claridad sobre la expresión de su 

excitación sexual, mientras que en un 13.4% alcanza un nivel favorable que representa la 

capacidad de disfrutar de su sexualidad, considerando sus emociones y su interés personal. 

Tabla 19 

Niveles de inseguridad sexual 

  n % 

Niveles de inseguridad sexual 

Desfavorable 171 67,6% 

Neutro 53 20,9% 

Favorable 29 11,5% 

  N 100% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 12 

Niveles de inseguridad sexual 
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En la tabla 19 y figura 12 se observan para la dimensión inseguridad sexual manifiestan 

un 67.6% desfavorable que representa la presencia de problemas para interactuar con el sexo 

opuesto desde la inseguridad sobre si mismo(a) considerándose falto de características o 

habilidades inequívocas que para la persona son importantes para disfrutar de una sexualidad, 

mientras que un 20.9% alcanzó un nivel neutro que no presenta inseguridad, pero tampoco 

alcanza la seguridad suficiente para disfrutar de su sexualidad, no obstante, existe un 11.5% 

favorable que representa a un sector que se siente seguro de sí mismo(a) para poder disfrutar de 

su sexualidad al igual que tener una confianza individual para relaciones con el sexo opuesto. 

5.3. Estadística Inferencial Aplicada al Estudio 

5.3.1. Prueba de Normalidad 

Para facilitar el tratamiento de los datos recogidos, se empleó el análisis inferencial en 

consulta con un estadístico. Para determinar si los datos seguían una distribución normal, se 

realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. La selección de este estadístico de bondad de ajuste 

se basó en la naturaleza cuantitativa de los datos y en el hecho de que el tamaño de la muestra 

supera los 50 elementos (Romero, 2016). Las hipótesis posteriores se expresaron con la intención 

de alcanzar este objetivo.  

Ho= Los datos de la muestra presenta una distribución normal  

Ha= Los datos de la muestra no presentan una distribución normal  

Con la condición de si p-valor Ò Ŭ (Ŭ=0.05); se rechaza la hip·tesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna y por tanto se elige una prueba no paramétrica.  
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Si el valor p es superior al nivel de significaci·n Ŭ (Ŭ=0,05), se admite la hip·tesis nula y 

se impugna la hipótesis alternativa. En consecuencia, se selecciona una prueba paramétrica para 

el análisis de los datos. 

Tabla 20  

Prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnov 

 Estadístico Gl Sig. 

Funcionalidad familiar 0.194 253 .000 

Actitudes hacia la 

sexualidad 
0.161 253 .000 

Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 20 se observa que la variable funcionalidad familiar obtiene una distribución 

diferente a lo normal (p= .000) y la variable actitudes hacia la sexualidad obtiene una 

distribución diferente a lo normal (p= .000), por lo tanto, se escogen pruebas no paramétricas 

para establecer las correlaciones entre las variables de investigación.  

5.3.2. Análisis de Correlación de la Hipótesis General 

Ha: Existe relación entre el funcionamiento familiar y actitudes sexuales en adolescentes 

de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 

Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y actitudes sexuales en 

adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 

Bajo las premisas establecidas en la sección III, en el que está la proposición de la 

hipótesis principal, el mismo que sometido al correcto procesamiento de los datos obtenidos, 

permitió obtener una tabla de asociación. 
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Tabla 21  

Rango de relación de Rho de Spearman de funcionamiento familiar y actitudes sexuales 

 Estadístico Actitudes sexuales 

Funcionamiento familiar Correlación de Rho Spearman .857** 

 Sig. (bilateral) .000 

 N 253 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 13 

Gráfico de dispersión de actitudes sexuales y funcionamiento familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

En la tabla 21 y figura 13, se identifica una asociación directa entre funcionalidad 

familiar y actitudes sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo, 
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Cusco, 2023. Se encontró un p= .000 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna demostrando la 

asociación entre las dos variables; también el coeficiente de Spearman es de rho= .857** lo que 

indica una relación directa de nivel alto y significativa, del cual se infiere que cuando el 

funcionamiento familiar sea adecuado las actitudes sexuales serán favorables y viceversa. 

5.3.3. Análisis de Correlación de las Hipótesis Específicas 

Ha: Existe relación entre la dimensión cohesión y actitudes sexuales en adolescentes de 

una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 

Ho: No existe relación entre la dimensión cohesión y actitudes sexuales en adolescentes 

de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 

Dentro del apartado III, también se planteó la primera hipótesis específica, la misma que 

sometida al procesamiento adecuado permitió alcanzar esta tabla de asociación. 

Tabla 22  

Rango de Relación de Rho de Spearman de actitudes sexuales y cohesión familiar 

 Estadístico Actitudes sexuales 

Cohesión familiar 
Correlación de Rho 

Spearman 
.845** 

 Sig. (bilateral) .000 

 N 253 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 14  

Gráfico de dispersión de actitudes sexuales y cohesión familiar 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 22 y figura 14, se aprecia una correlación directa entre cohesión familiar y 

actitudes sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo, Cusco, 2023. 

Donde el p= .000 lo que permite aceptar la hipótesis alterna que representa la asociación con 

ambas variables, mientras que la rho= .845** señala una asociación positiva de grado muy alto y 

significativo; de ello podemos inferir que cuando la cohesión familiar sea adecuada las actitudes 

sexuales serán favorables y viceversa. 

Ha: Existe relación entre la dimensión adaptabilidad y actitudes sexuales en adolescentes 

de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 

Ho: No existe relación entre la dimensión adaptabilidad y actitudes sexuales en 

adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. 
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Una vez más siguiendo las proposiciones del capítulo III, donde figura la segunda 

hipótesis especifica, que posterior al análisis estadístico, arrojo la subsiguiente tabla inferencial. 

Tabla 16  

Rango de Relación de Rho de Spearman de actitudes sexuales y adaptación familiar 

 Estadístico Actitudes sexuales 

Adaptabilidad familiar 
Correlación de Rho 

Spearman 
.852** 

 Sig. (bilateral) .000 

 N 253 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 15 

Gráfico de dispersión de actitudes sexuales y adaptación familiar  
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En la tabla 23 y figura 15, se aprecia una correlación directa entre adaptabilidad familiar 

y actitudes sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo, Cusco, 2023; 

donde el p= .000 permite aceptar la hipótesis alterna; a su vez el r= .852** indica una relación 

directa de nivel alto y significativa; de estos datos se entiende que cuando la adaptabilidad 

familiar sea adecuada las actitudes sexuales serán favorables y viceversa.  
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Capítulo VI  

Discusión 

6.1. Discusión de Resultados 

Durante el desarrollo del presente apartado se realiza la discusión que parte de los 

hallazgos alcanzados en esta propuesta académica siguiendo la guía de los objetivos establecidos 

para la misma; en ese sentido se propuso el fin primordial de estudio: determinar la asociación 

que existe en la funcionalidad de una familia y actitudes sexuales en jóvenes de una I.E. de San 

Jerónimo de Cusco, 2023. En ese sentido se presentará la discusión de los datos obtenidos.  

Iniciando por la finalidad principal, establecer cuál es la relación entre el funcionamiento 

familiar y actitudes sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo de 

Cusco, 2023, los hallazgos evidenciaron una correlación directa Rho= .857**  y p=.000; estos 

datos permiten precisar que existe una relación positiva la cual indica que cuando el 

funcionamiento familiar sea inadecuado las actitudes sexuales serán inadecuadas y viceversa. 

Dichos datos pueden compararse con los hallazgos de Pumayali (2023) quien encontró en la 

ciudad del Cusco asociación directa de la funcionalidad de una familia y sus maneras de ver la 

sexualidad con p= 0.000, al igual que los hallazgos de Gaibor (2020), que pudo establecer el 

nexo significativo en la funcionalidad familiar y actitud frente a la sexualidad (p<0.05). Junto a 
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los resultados de Bardales (2022) quien encontró la existencia de un nexo de la actitudes 

sexuales y el funcionamiento familiar de alumnos de secundaria (p= 0.04 y r= .233). 

Estos hallazgos, tienen relatividad, con la teoría de White (1975), quien indica que la 

familia es un agente que influye en niños y adolescentes en distintos aspectos de su vida, 

puntualmente la manera de vivir haciendo que ellos puedan desarrollar capacidades para 

enfrentar la vida. Estos datos permiten entender el papel fundamental de la familia, quien se 

convierte en un promotor de determinadas habilidades para afrontar la vida en sus diversas 

esferas del desarrollo humano, siendo una de ellas la sexualidad en una edad temprana. 

Con respecto al primer objetivo específico, describir los niveles de las dimensiones del 

funcionamiento familiar en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 

2023, los resultados encontrados donde se obtiene un 55.3% dispersa, un 22.5% conectada, un 

19.4% separada y un 2.8% apegada. Mientras que para la dimensión adaptación un 62.5% 

caótica, 17.4% estructurada, un 16.6% flexible y un 3.6% rígida en el alumnado de una 

Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 2023. Resultados similares a los hallazgos de 

Caballero y Huaman (2023) quienes encontraron que para la dimensión cohesión un 89% es 

desligada, un 10% es separada y un 1% conectada, mientras que para la dimensión adaptación un 

77.6% es caótica, un 10.3% es flexible, 7.9 es estructurada y un 4.2 es rígida. Resultados 

similares a los resultados generales obtenidos por Heredia (2022) quien encontró para la 

dimensión cohesión un 52.6% presentó un nivel alto, mientras que un 40% alcanzó un nivel 

medio, y un 7.4% un nivel balanceado, mientras que para la dimensión adaptabilidad un 15.8% 

alcanzó un nivel alto, un 75.8% un nivel medio y un 8.4% un nivel balanceado 

Estos resultados mantienen relación con lo expresado por Papalia (2001), donde indica 

que en el periodo de los 15-18 años de edad de los adolescentes requieren sentirse integrados a 
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un grupo, ante posibles rechazos de los padres, también se caracteriza por la presencia de 

ansiedad para enfrentar las diversas presiones del contexto. Puesto que si consideramos la 

realidad de nuestra muestra se sabe que las familias carecen de cariño y afecto a sus hijos 

haciendo que no se sienta integrados, por otro lado, se conviertan en un factor agobiante para los 

adolescentes. A ello se le suman lo indicado por Paladines y Quinde (2010), quienes refieren que 

una condición importante para el funcionamiento familiar es que la familia presente, habilidades 

para manejar sus conflictos, un equilibrio entre sus necesidades y sus problemas; se conoce que 

en la actualidad muchos padres carecen de dichas habilidades lo que se convierte en un factor 

importante para que sus hijos no puedan percibir ni desarrollar un funcionamiento familiar 

adecuado. 

El relación del segundo objetivo específico, describir los niveles de las dimensiones de 

actitudes hacia la sexualidad en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-

Cusco, 2023, es importante mencionar que se halló los niveles según los factores de las actitudes 

sexuales, en tal sentido para la dimensión liberalismo un 68.8% desfavorable, un 24.5% neutro y 

un 6.7% favorable; para puritanismo un 64% desfavorable, un 28.5% neutro y un 7.5% 

favorable; para neuroticismo un 59.7% desfavorable, un 26.1% neutro y un 14.2% favorable; 

para excitabilidad sexual un 62.5% desfavorable, un 24.1% neutro y un 13.4% favorable; para 

inseguridad sexual un 67.6% desfavorable, un 20.9% neutro y un 11.5% favorable en alumnos de 

la Institución Educativa mencionada. A semejanza de Prado (2022) que determinó que en la 

dimensión liberalismo un 56.6 presenta niveles desfavorables y un 23% neutral, para el 

puritanismo un 63.86 presenta niveles desfavorables y un 24.3% neutral, mientras que en 

Neuroticismo un 46.7 presenta niveles desfavorables y un 25.7% neutral, en cuanto a la 

excitabilidad sexual un 52.6 presenta niveles desfavorables y un 21.7% neutral, y la inseguridad 
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sexual un 55.3 presenta niveles desfavorables y un 11.8% neutral. Dichos resultados contrastan 

con los hallazgos de Jiménez y Salazar (2020) que encontró que un 3.5% presentaba actitudes 

conservadoras hacia la sexualidad, mientras que el 92.4% presentaron una actitud neutral y un 

4.2% presentó una actitud liberal. 

Para relacionar estos datos, es importante considerar lo dicho por Eysenck (1981), donde 

señala que las actitudes y las conductas de una persona tienen un sustento genético y ambiental 

durante los primeros años de vida; mientras que Pareja y Sanchez (2016), resaltan que dichas 

actitudes pueden ser adquiridas en entornos donde se ha tenido mayor conexión afectiva en los 

primeros años de vida. Si se toma en cuenta a estos autores en comparación con la realidad 

donde se percibe que los padres presentaban muchos tabúes en cuanto a la educación sexual para 

entablar comunicación con sus hijos sobre el mismo, añadido a que es poco frecuente que 

durante la niñez se hable de una sexualidad con respeto; hace posible explicar por qué los 

resultados de esta y otras investigaciones permite encontrar actitudes desfavorables. 

En cuanto al tercer objetivo específico, establecer la relación entre la dimensión cohesión 

y las actitudes sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo-Cusco, 

2023, se encontró una correlación directa entre cohesión familiar y actitudes sexuales en 

adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo, Cusco, 2023. Rho= .845** y p= .00; 

dichos datos permiten concluir que a medida que la cohesión familiar sea inadecuada las 

actitudes sexuales serán inadecuadas y viceversa. El siguiente análisis coincide con los hallazgos 

de Pumayali (2023) quien encontró que la dimensión cohesión familiar y las actitudes hacia la 

sexualidad de las estudiantes se correlacionan significativamente (p= .003). De forma similar 

Caballero y Huaman (2023), también encontró que la dimensión cohesión se correlaciona con la 

variable autoaceptación con un p= .005.  
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Estos datos guardan relación, ya que cuando la cohesión de una familia se encuentra 

conectada por lo general suele estar acompañada de actitudes sexuales favorables en los 

adolescentes, es así que comprender la razón por la que Huayllacayan no logró establecer 

relación entre la cohesión familiar y las conductas sexuales de riesgo puesto que la cohesión se 

asociara con comportamientos favorables para el adolescente y en su investigación existían 

resultados dispersos sobre la unión familiar. Estas expresiones se sustentan en lo expresado por 

Olson (1879), quien indica que la cohesión extremadamente baja corresponde a las familias 

desligadas y la cohesión extremadamente alta corresponde a las familias amalgamadas. 

Resaltando el rol fundamental de la familia para poder desarrollar actitudes favorables, e 

indicando la importancia de trabajar sobre la misma, cuando ya se encuentra una persona 

próxima a convertirse en adultos e inmersos en tomas de decisiones trascendentales en su futuro. 

En referencia a nuestro cuarto objetivo específico, establecer la relación entre la 

dimensión adaptación y las actitudes sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de 

San Jerónimo-Cusco, 2023, dicho objetivo se cumplió al establecer una correlación directa entre 

adaptabilidad familiar y actitudes sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San 

Jerónimo, Cusco, 2023. Rho= .852** y p= .000; de los valores se infiere que la adaptabilidad 

familiar está correlacionada con las actitudes sexuales de manera positiva; es decir a medida que 

la adaptabilidad familiar sea inadecuada las actitudes sexuales serán inadecuadas y viceversa. 

Dichos hallazgos se asemejan con lo encontrado por Pumayali (2023) quien determinó una 

relación significativa entre la adaptabilidad familiar y las actitudes hacia la sexualidad con un p= 

.004., por otro lado, de manera complementaria Caballero y Huaman (2023) quien encontró que 

la dimensión adaptabilidad se correlaciona con las relaciones positivas p= .000. 



82 

 

Y es que los resultados del estudio son claros al ser una asociación positiva como 

indicador de que cuando una familia presenta características para adaptarse a distintas 

situaciones ello estará de la mano de actitudes sexuales favorables en los adolescentes, 

significando que la adaptación en un nivel positivo se ha de relacionar con actitudes o 

comportamientos positivos, situación que permite comprender por qué Huayllacayan no pudo 

establecer una relación entre la adaptabilidad y comportamiento riesgoso asociado a su 

sexualidad. Según Olson (1879) la adaptabilidad familiar se refiere a las reacciones familiares 

frente al estrés, haciendo un balance en su comportamiento y que ello está acompañado del 

desarrollo de capacidades como el liderazgo, capacidad para expresar sus opiniones y compartir 

las responsabilidades y entre otras de la vida cotidiana. En ese sentido es importante entender 

que la adaptación familiar permite desarrollar capacidades y actitudes para la vida, dentro de 

estas puede estar el comportamiento en relación a cómo viven y expresan su sexualidad. 
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Capítulo VII  

Conclusiones 

Primera: Se encontró correlación directa entre funcionalidad familiar y actitudes 

sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo, Cusco, 2023. Rho= .857 

y p= .000; de los valores se infiere que el funcionamiento familiar está correlacionado con las 

actitudes sexuales de manera positiva; es decir a medida que el funcionamiento familiar sea 

inadecuado las actitudes sexuales serán inadecuadas y viceversa. 

Segunda: Se encontró los niveles de las dimensiones de funcionamiento familiar donde 

para la dimensión cohesión, se obtiene un 55.3% dispersa, un 22.5% conectada, un 19.4% 

separada y un 2.8% apegada. Mientras que para la dimensión adaptación un se obtiene un 62.5% 

caótica, un 17.4% estructurada, un 16.6% flexible y un 3.6% rígida. 

Tercera: Se halló los niveles de las dimensiones de actitudes sexuales, en tal sentido para 

la dimensión liberalismo un 68.8% desfavorable, un 24.5% neutro y un 6.7% favorable; mientras 

que para puritanismo un 64% desfavorable, un 28.5% neutro y un 7.5% favorable; para 

neuroticismo un 59.7% desfavorable, un 26.1% neutro y un 14.2% favorable; para excitabilidad 

sexual un 62.5% desfavorable, un 24.1% neutro y un 13.4% favorable.; para inseguridad sexual 

un 67.6% desfavorable, un 20.9% neutro y un 11.5% favorable. 
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Cuarta: Se encontró se aprecia una correlación directa entre cohesión familiar y 

actitudes sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo, Cusco, 2023. 

Rho= .845 y p= .000; de los valores se infiere que la cohesión familiar está correlacionada con 

las actitudes sexuales de manera positiva; es decir a medida que la cohesión familiar sea 

inadecuada las actitudes sexuales serán inadecuadas y viceversa. 

Quinta: Se estableció una correlación directa entre adaptabilidad familiar y actitudes 

sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de San Jerónimo, Cusco, 2023. Rho= .852 

y p= .000; de los valores se infiere que la adaptabilidad familiar está correlacionada con las 

actitudes sexuales de manera positiva; es decir a medida que la adaptabilidad familiar sea 

inadecuada las actitudes sexuales serán inadecuadas y viceversa.  



85 

 

Recomendaciones 

1. Se sugiere trabajar con instituciones aliadas a favor de las familias y adolescentes de la 

I.E, instituciones como: como el Centro de Salud de la localidad, fiscalía, Centro de Salud 

Mental Comunitario y el Centro de Emergencia Mujer, con el objetivo de realizar talleres 

focalizados a la comunidad educativa, que permitan fomentar la funcionalidad familiar y como 

abordar los temas referidos a las actitudes sexuales para garantizar las competencias necesarias; 

así comprender y promover la terminología adecuada relacionada con la dinámica del grupo 

familiar y la actitud favorable en torno a la vida sexual. 

2. Que los padres de familia puedan participar responsablemente de los talleres que 

organice la I.E junto con el área de TOE, con el objetivo que se promueva el vínculo familiar 

efectivo entre sus miembros; ya que esto permitirá mejorar la comunicación e interdependencia 

dentro de la familia de los estudiantes.  

3. Es importante que los docentes y tutores pueda recibir capacitaciones en torno a cómo 

abordar familias disfuncionales, adolescentes y entre otras problemáticas a fin de que pueda 

comprender la realidad problemática del estudiante al igual de estrategias para promover hábitos 

saludables para el beneficio de la comunidad educativa. 

4. Se sugiere que el departamento de Psicología y TOE de la I.E. busquen estrategias 

dirigidos a los padres de familia, comunicación asertiva en familia, como las escuelas de padres, 

reuniones tripartitas con el objetivo de establecer acuerdos de manera conjunta padre de familia, 

TOE y estudiante. 

5. A la comunidad científica, para garantizar la seguridad y el desarrollo psicoemocional 

positivo de los alumnos participantes en la investigación, quienes pertenecen al distrito de San 
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Jerónimo, es importante el compromiso para realizar investigaciones a favor de los estudiantes 

que se encuentran en la etapa de la adolescencia; por otro lado es importante que a través de la 

gerencia de desarrollo social se pueda promover un proyecto socioemocional a fin de trazar 

estrategias que permitan la solución de dicha problemática. 
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Anexos 

Anexo 1. Inventario de Actitudes Sexuales de EYSENCK 
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Anexo 2. Escala de Evaluación de Cohesión Familiar y Adaptabilidad Familiar FACES III  

 

 


