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Resumen 

En la investigación se ha vinculado con ODS 4, que es concordantes con los 

objetivos de presente trabajo de investigación. El propósito fue determinar la 

relación entra la funcionalidad familiar y la violencia en adolescentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico de Lurín, 2024. El tipo de 

investigación fue básica de nivel descriptivo correlacional, de enfoque 

cuantitativo; de diseño no experimental, corte transversal. Se contó con una 

población de 215 estudiantes, con una muestra de 139 estudiantes, el muestreo fue 

aleatorio simple. La técnica empleada para el recojo de información fue la encuesta 

y como instrumento se utilizó dos cuestionarios validados a través de juicio de 

expertos y estableciendo su confiabilidad para ambas variables. Tuvo como 

resultado que el p de 0.001 (p<0.05), por lo tanto, la relación es 

estadísticamente significativa, lo que lleva al rechazo de la hipótesis nula y la 

aceptación de la hipótesis alternativa. Esto confirma que la calidad de la 

funcionalidad familiar está vinculada de manera significativa a la incidencia de 

violencia. 

Palabras clave: Familiar, funcionalidad, estudiantes. 
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Abstract 

The research has been linked to SDG 4, which is consistent with the objectives of 

this research work. The purpose was to determine the relationship between 

family functionality and violence in adolescents at the Technological Higher 

Education Institute of Lurín, 2024. The type of research was basic at a correlational 

descriptive level, with a quantitative approach; non-experimental design, cross-

sectional. There was a population of 215 students, with a sample of 139 students, 

the sampling was simple random. The technique used to collect information was the 

survey and as an instrument two questionnaires were used, validated through 

expert judgment and establishing their reliability for both variables. It resulted in 

a p of 0.001 (p<0.05), therefore, the relationship is statistically significant, leading to 

the rejection of the null hypothesis and the acceptance of the alternative 

hypothesis. This confirms that the quality of family functionality is significantly linked 

to the incidence of violence. 

Keywords: Family, functionality, students. 
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I. INTRODUCCIÓN

La conexión de la dinámica familiar con la violencia en la adolescencia es un campo 

de investigación con gran relevancia, debido a que las variables pueden afectar 

significativamente el crecimiento y la salud mental de los jóvenes. Un hogar con una 

funcionalidad adecuada puede ir ofreciendo un ambiente de estabilidad, actuando 

como un escudo contra las conductas violentas en adolescentes. Además, en años 

recientes, ha habido un incremento global en los incidentes de violencia escolar, lo 

que ha ido afectando negativamente los aspectos interpersonales entre alumnos y el 

clima escolar en general (López, 2023). 

Por esta razón, la violencia escolar sigue siendo una forma de crueldad, 

afectando a uno de cada tres jóvenes; además, un reporte divulgado por la ONU ha 

revelado que más del 30% de alumnos a nivel mundial son violentados en la escuela, 

lo que compromete gravemente su derecho básico a recibir una educación en un 

entorno seguro y sin intimidaciones (Organización de las Naciones para la Educación 

la Ciencia y la Cultura, 2020). Por esta razón, se analiza la violencia escolar desde el 

punto de vista del entorno familiar, ya que los contextos cotidianos del hogar tienen 

un impacto considerable en las conductas de los jóvenes. Además, es fundamental 

considerar cómo las dinámicas familiares, como la comunicación y el apoyo 

emocional, contribuyen a la formación de actitudes y comportamientos en los 

adolescentes (UNESCO, 2020). 

En 2022, las estadísticas de América Latina mostraron variaciones en los tipos 

de hogares según el género del líder. Los hogares unipersonales siguen siendo 

similares entre hombres (16.1%) y mujeres (16.6%). Los hogares biparentales con 

hijos han sido más comunes entre hombres (34.0%) que mujeres (31.5%). Los 

hogares de parejas sin hijos se encaminan de forma frecuentes en hombres (12.1%) 

que en mujeres (5.2%). Los hogares monoparentales anduvieron significativamente 

en mujeres (21.6%) que en hombres (9.3%). Los hogares extensos transitaron de 

forma constante entre mujeres (35.5%) que en hombres (30.7%) (Naciones Unidas y 

CEPAL, 2024). 

Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que cada año, en 

naciones con recursos limitados, cerca de 21 millones de adolescentes de entre 15 y 

19 años enfrentan embarazos. Este problema no solo evidencia las desigualdades en 

el acceso a la educación y a los servicios de salud. Se estima que alrededor de la 
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mitad de estos embarazos no fueron planificados. Como resultado, cerca de 12 

millones de alumbramientos ocurrieron anualmente, provenientes de estos 

embarazos adolescentes, lo que conlleva a un deficiente desarrollo en el 

funcionamiento de las familias (Organización Mundial de la Salud, 2024). 

Lamentablemente, estas formas de violencia siguen siendo una presencia 

constante en la sociedad, respaldadas por creencias que la consideran normal, la 

toleran y, en muchos casos, la dejan sin castigo. En consecuencia, un 25% de los 

niños reside en hogares donde sus madres han padecido algún tipo de violencia, y el 

60% informa ser víctima de agresión sexual (UNICEF, 2020). De esta manera, la 

violencia en la familiar se ha incrementado cada año, más de 176 000 homicidios 

ocurren a nivel global en el seno familiar, de los cuales el 37% tienen como 

protagonistas a jóvenes con edad de quince (Organización Mundial de la Salud, 

2023). 

En cambio, en Perú, las cifras revelan una crisis familiar, donde se nota un 

aumento en las uniones informales de convivencia, a la par que disminuyen los 

matrimonios legales; también se observa un aumento en la separación, lo que influye 

en la dinámica. Igualmente, las estadísticas recolectadas entre 2007 y 2017 muestran 

un incremento notable del 74.2% en los hogares conformados por una sola persona, 

con un aumento anual promedio del 5.7%. Asimismo, se observa un crecimiento del 

26.9% en el número de hogares que no presentan un núcleo familiar claramente 

definido. Estos cambios demográficos reflejan tendencias sociales más amplias, 

como el envejecimiento poblacional y el aumento de la independencia individual y las 

transformaciones en las estructuras familiares tradicionales (Diaz et al., 2020). 

Para el INEI (2020) las estadísticas sobre la violencia han mencionado que 

aproximadamente dos tercios, es decir, el 66% de las personas, sufren violencia, ya 

sea física, psicológica o ambas. Estos datos plantean en lo que respecta a los 

comportamientos agresivos que ocurren en las familias, lo que pone en riesgo a sus 

miembros y resulta en consecuencias perjudiciales para los integrantes de la familia. 

Del mismo modo, las regiones de Lima y Arequipa son las que muestran los índices 

más elevados de violencia. Esto indica que en esas áreas persiste una percepción 

positiva en cuanto a la aceptación de actos agresivos. La normalización de la violencia 

en estos contextos puede estar vinculada a factores culturales, sociales y económicos 

que perpetúan comportamientos agresivos como algo aceptable o inevitable. 



3  

Además, la falta de intervención educativa y programas de prevención efectivos 

contribuye a la perpetuación de estas actitudes (Infobae, 2024). 

Por otro lado, se tiene a nivel local, en el instituto se ha notado que los 

estudiantes exhiben ciertos comportamientos que obstaculizan la comunicación 

efectiva dentro de sus familias, lo que resulta en conductas inapropiadas y, en 

ocasiones, violentas, tanto física como psicológicamente; este fenómeno parece ser 

recurrente entre estudiantes que experimentan situaciones familiares no funcionales, 

siendo las interacciones de los miembros del hogar son críticas para el adecuado 

desarrollo emocional; no obstante, una gran cantidad de los jóvenes estudiados están 

siendo objeto de tratos violentos por parte de sus padres. Esta situación no solo afecta 

su bienestar emocional y físico, sino que también puede tener consecuencias a largo 

plazo en su desarrollo psicológico y social. La exposición constante a la violencia 

doméstica puede generar problemas de autoestima. 

La investigación contribuyó de manera directa al Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 16: Paz, Justicia e Instituciones solidificadas, en particular a su 

meta de disminuir de manera significativa diversas modalidades de violencia que 

afectan la mortalidad a nivel global. Este esfuerzo de investigación fue crucial para 

identificar, comprender y abordar los diversos indicios de violencia, promulgando así 

un ámbito mundial más pacífico y justo. Al avanzar en este campo, se facilita la 

implementación de políticas y programas efectivos que abordan las raíces de la 

violencia y promueven la estabilidad y seguridad en las comunidades. 

En alusión a lo señalado previamente, se formuló el siguiente problema 

general: ¿Cuál es la relación de la funcionalidad familiar y la violencia en adolescentes 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Lurín, 2024? Asimismo, sus 

problemas específicos son: ¿Cuál es la relación entre funcionalidad familiar y la 

violencia física en adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de 

Lurín, 2024?; ¿Cuál es la relación entre funcionalidad familiar y la violencia 

psicológica en adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Lurín, 

2024?; ¿Cuál es la relación entre funcionalidad familiar y la violencia verbal en 

adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Lurín, 2024? 

Este estudio se justifica teóricamente al proporcionar una comprensión 

detallada de la relación entre la dinámica familiar y la violencia en los jóvenes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico, lo cual es clave para desarrollar 

intervenciones y programas de apoyo. Además, se presentaron cifras relevantes y se 
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justificó metodológicamente mediante una prueba piloto que evidenció la confiabilidad 

del estudio. Finalmente, la investigación se justificó de manera práctica, basándose 

en los resultados recopilados, se generó información valiosa que sirvió para la 

concepción y ejecución de programas innovadores destinados a mejorar la eficacia 

de las estrategias de fortalecimiento del entorno familiar y promover la repulsa de 

cualquier forma de violencia. 

El objetivo general fue: Determinar la relación entre la funcionalidad familiar y 

la violencia en adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Lurín, 

2024. Y los objetivos específicos planteados son los siguientes: Establecer la relación 

entre la funcionalidad familiar y la dimensión violencia física en adolescentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico de Lurín, 2024, Establecer la relación 

entre la funcionalidad familiar y la violencia psicológica en adolescentes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico de Lurín, 2024; Establecer la relación entre la 

funcionalidad familiar y la dimensión violencia verbal en adolescentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico de Lurín, 2024. 

Con respecto a las investigaciones a nivel internacional, Guerrero (2023), en 

su artículo estableció la correlación de la violencia en escuelas y la función de la 

familia, empleando un diseño correlacional, constituida por una población de 90 

estudiantes, asimismo, los resultados revelaron que el 91.1% de los encuestados 

experimenta un alto grado de violencia escolar, mientras que el 8.9% reporta un grado 

moderado. El 53.3% de los incidentes se asocia con un nivel intermedio en la dinámica 

familiar, y hay una relación inversa significativa entre la violencia escolar y el 

funcionamiento familiar (rho = -.3341). Concluyendo que a medida que la dinámica 

familiar se fortalece, disminuye la prevalencia de violencia escolar. 

Peñarreta y Vuele (2023) analizaron la asociación entre actos violentos en el 

noviazgo y la funcionalidad de la familia en jóvenes universitarios, tanto desde la 

victimización como la perpetración, con un enfoque cuantitativo y correlacional. 

Trabajaron con 47 estudiantes y encontraron que el 76.6% de los participantes tienen 

una funcionalidad familiar normal, el 21.3% leve, y el 2.1% moderada. El 34.04% 

experimenta violencia con frecuencia moderada, mientras que solo el 2.12% muestra 

altos niveles de violencia relacionados con una funcionalidad familiar severamente 

disfuncional. 

Freire y Escobar (2022), tuvieron el propósito principal hallar la correlación del 

funcionamiento de la familia y la ingesta de alcohol en jóvenes, a través de un método 
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descriptivo, constituida por 159 jóvenes como población, de esta manera, los 

resultados muestran que el 55.3% percibe sus estructuras familiares como 

moderadamente funcionales y el 74.2% tiene bajo riesgo de consumo de alcohol. No 

se encontró una asociación significativa entre las variables analizadas (Rho = -0.007, 

p > 0.05). Esto subraya la falta de conexión estadística, indicando la necesidad de 

más investigaciones. 

Davalos et al. (2021), buscó determinar el funcionamiento de la familia y 

violencia en mujeres en la adolescencia, Acapulco, México. Del mismo modo, empleó 

una metodología de descriptiva, constituida por una población de 102 participantes, 

donde los resultados indican que el 33% ha sufrido violencia y el 35.4% percibe a su 

familia como disfuncional. Se hallaron diferencias significativas entre la 

disfuncionalidad familiar y la violencia física (p<0.054). Se concluye que es esencial 

intervenir en el ámbito educativo, estableciendo protocolos de prevención y atención 

para los afectados. 

Gómez y Rojas (2020), tuvo como objetivo principal identificar las conductas 

violentas y su relación con los factores familiares en adolescentes. Utilizando un 

enfoque descriptivo y correlacional, el estudio se realizó con una muestra de 312 

participantes. Este diseño metodológico permitió examinar las relaciones entre 

variables específicas y describir las características del grupo en cuestión, además, 

los resultados muestran que las mujeres presentaron asociaciones significativas entre 

cohesión y adaptabilidad (rho = 0.390, p < 0.01). Se encontraron correlaciones 

negativas débiles entre cohesión y violencia, mientras que la adaptabilidad no mostró 

ninguna correlación. 

Del mismo modo a nivel nacional, la investigación de Charún y Pajuelo (2023) 

en su estudio se estableció la asociación de la violencia estudiantil entre la función de 

la familia en escolares de un instituto en Cañete, la metodología empleada en la 

investigación fue tanto descriptiva y correlacional, y la muestra estuvo compuesta por 

un total de 380 alumnos. El análisis detalló las características de la población y exploró 

las relaciones entre variables. El 65% de los adolescentes reporta una funcionalidad 

familiar promedio, y un 65% muestra un alto nivel de agresividad. No se encontró una 

asociación significativa entre la funcionalidad familiar y la violencia escolar (Rho de 

Spearman = -0.543). 

Chalco (2022), en su trabajo buscó establecer la conexión de la función familiar 

y la violencia contra la mujer compuesta por una población de 350 participantes, 
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empleando una metodología descriptivo y correlacional. El 49.1% de la población 

estudiada tenía un funcionamiento familiar intermedio y el 26.9% un nivel bajo. El 

50.0% mostró actitudes medianas hacia la violencia contra la mujer, mientras que el 

25.1% tuvo actitudes bajas. La asociación de Spearman reveló una relación inversa 

significativa entre las variables (rho = -0.109, p < 0.01). Se concluye que un mejor 

funcionamiento familiar se asocia con actitudes menos tolerantes hacia la violencia 

contra las mujeres. 

En Lima, Chávez (2021) en su estudio indico la asociación entre violencia en 

la familia y funcionalidad en el hogar en una muestra de 124 adolescentes, utilizó una 

metodología de tipo correlacional. El 94.3% de los encuestados no experimentó altos 

niveles de violencia familiar. El 39.5% reportó disfunción leve, similar al 38.7% con el 

mismo nivel de disfunción. Se encontró una correlación negativa moderada entre las 

variables (Rho de Spearman = -0.504), indicando que, al aumentar una variable, la 

otra tiende a disminuir notablemente, sugiriendo una relación inversa significativa. 

Se encontró una asociación indirecta entre la funcionalidad del hogar y la 

violencia familiar. El coeficiente de Spearman reveló valores de -0.372 para la relación 

entre funcionalidad familiar y violencia física, y -0.517 para violencia psicológica. 

Estos resultados sugieren que un mejor funcionamiento familiar se asocia con 

menores niveles de violencia física y psicológica. En resumen, el 94.4% mostró bajo 

nivel de violencia familiar y el 39.5% tuvo una funcionalidad adecuada en el hogar. 

Pérez (2020), en su pesquisa, el propósito principal de hallar la relación entre 

funcionalidad como familia y violencia, con una metodología descriptivo y relacional, 

constituida por 201 adolescentes como población de estudio, asimismo, el análisis 

reveló que el 53.7% de los adolescentes experimenta altos niveles de violencia 

escolar, mientras que el 9% reporta niveles bajos. Se encontró una correlación 

negativa significativa entre la funcionalidad familiar y la violencia escolar (p = 0.000, 

coeficiente de -0.544). Esto sugiere que una mejora en el funcionamiento familiar está 

asociada con una disminución en los niveles de violencia escolar, especialmente en 

términos de flexibilidad y cohesión. 

Olivera y Yupanqui (2020), en su indagación tuvo como objetivo principal 

identificar la asociación de la violencia en adolescentes y el funcionamiento familiar, 

utilizando una metodología de enfoque cuantitativo, descriptivo y de tipo no 

experimental, asimismo, estuvo constituida por una población de 35 adolescentes, los 
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resultados revelaron que hubo un número significativo de casos con niveles altos de 

violencia (n=34), mientras que solo uno mostró un nivel intermedio. 

Se observaron principalmente familias con características externas (n=18), 

seguidas de familias de nivel medio (n=16) y una familia equilibrada (n=1). Se detectó 

una relación estadísticamente significativa entre la violencia en adolescentes y la 

funcionalidad familiar (p < 0.05). Los estudiantes de familias con problemas graves o 

disfunción intermedia tienden a exhibir comportamientos agresivos en la escuela. Esto 

resalta la necesidad de incorporar las dinámicas familiares en los programas de 

prevención de la violencia escolar. 

Teoría del Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares, creado por el doctor 

Olson (1986) busca integrar investigación teórica y práctica mediante las Family 

Adaptability and Cohesion Scales (FACES), una escala diseñada para evaluar la 

percepción del funcionamiento familiar. Este modelo ha generado tres versiones 

distintas: FACES II, III y IV. FACES III se centra en la percepción que tienen los 

miembros familiares sobre el funcionamiento de la familia, centrándose 

especialmente en dos aspectos clave: la cohesión y la adaptabilidad. 

La comunicación, aunque evaluada de manera implícita, es esencial para la 

adaptabilidad y cohesión familiar. Incluirla en la evaluación de la funcionalidad familiar 

ofrece una perspectiva más completa sobre las dinámicas y las interacciones dentro 

del núcleo familiar (Siguenza; Wilson, 2015). Teoría de los sistemas ecológicos, 

Bronfenbrenner (1988) dentro de la funcionalidad familiar afecta el desarrollo humano 

en distintos niveles: mesosistema, microsistema, exosistema y macrosistema. Cada 

nivel representa un ámbito específico que influye en el crecimiento y las conductas de 

las personas, reflejando cómo varía la experiencia según la función de la familia en 

cada contexto. 

Teoría del proceso de diferenciación en los sistemas familiares, Bowen (1950), 

el enfoque destaca la conexión emocional entre los miembros de la familia y su 

impacto en el desarrollo y la dinámica del núcleo familiar. Examina cómo estos lazos 

emocionales afectan el funcionamiento familiar, el bienestar psicológico y la 

satisfacción de cada miembro. Al considerar cómo las relaciones afectivas y las 

dinámicas emocionales modelan la salud mental y el bienestar general, se obtiene 

una visión integral del papel del entorno familiar en el desarrollo y equilibrio emocional 

de sus integrantes. 
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Los problemas familiares suelen derivar de patrones disfuncionales en la 

interacción, comunicación y falta de límites claros. Una mayor diferenciación 

emocional, que equilibra una identidad personal sólida con una conexión emocional 

saludable, es clave para el bienestar familiar. Este equilibrio permite a los miembros 

expresar sus necesidades y emociones sin perder el sentido de pertenencia ni afectar 

la armonía familiar (Rodríguez y Martínez, 2014). 

Teoría de la comunicación familiar, Satir (1980) este enfoque analiza cómo la 

comunicación dentro de las familias impacta las relaciones entre sus miembros, 

destacando la importancia de una comunicación clara, auténtica y respetuosa para 

mantener relaciones familiares saludables. Se argumenta que las familias saludables 

practican una comunicación abierta y sincera, valorando la expresión honesta de 

pensamientos y sentimientos. Esto fomenta la comprensión mutua, fortalece los 

vínculos afectivos, resuelve conflictos constructivamente y facilita el apoyo emocional 

y refuerzo positivo. 

Teoría del ciclo vital familiar, Carter y McGoldrick (1999) menciona que la 

funcionalidad familiar es un proceso en constante evolución con etapas previsibles, 

cada una con características y responsabilidades específicas para el desarrollo 

saludable. Este enfoque también examina cómo estas etapas influyen en el bienestar 

y la dinámica familiar, según Ríos et al., (2022) las familias saludables se caracterizan 

por una comunicación abierta y auténtica, valorando la expresión honesta de 

pensamientos y emociones. Esto fomenta la comprensión mutua, refuerza los lazos 

afectivos y facilita la resolución de conflictos, además de ofrecer apoyo emocional y 

refuerzos positivos. 

La familia es la base de valores, desarrollo cultural y normativas sociales, y la 

unidad básica de la organización social. Su funcionalidad se clasifica en cuatro 

categorías: plena, disfunción leve, moderada y grave. Se evalúa mediante cinco 

componentes clave (adaptabilidad, participación, crecimiento, afecto y control de 

límites), utilizando el instrumento APGAR (Ríos et al., 2022). 

Desde esta perspectiva, la función familiar se ve como la capacidad para 

enfrentar y adaptarse a cambios en el entorno. La flexibilidad y resiliencia son clave 

para que la familia se ajuste a variaciones y desafíos, manteniendo un entorno estable 

y de apoyo. La flexibilidad permite ajustar dinámicas frente a nuevos problemas, 

mientras que la resiliencia ayuda a superar adversidades y aprender de ellas (Castaño 

y Páez, 2020). 
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Yucra et al. (2022) la funcionalidad familiar está estrechamente relacionada 

con la estructura y dinámicas internas del hogar. Este enfoque destaca la importancia 

de las relaciones, la comunicación y los roles familiares en el bienestar y cohesión del 

grupo. Incluye niveles de cohesión como la desligada, con unión superficial, y la 

separada, con límites poco definidos. 

Para Delfín et al. (2020) la funcionalidad familiar abarca tres aspectos clave: 

primero, la enseñanza de valores y normas que moldean la visión del mundo de sus 

miembros, guiando su comportamiento y decisiones. Segundo, la socialización, que 

instruye sobre la interacción adecuada en la sociedad y transmite expectativas 

culturales. Este proceso facilita el desarrollo de competencias sociales, fomenta 

relaciones interpersonales positivas y apoya la integración en la comunidad, 

contribuyendo al sentido de pertenencia y bienestar colectivo. 

El núcleo de la función familiar radica en la capacidad del sistema familiar para 

proporcionar protección y atención a sus miembros. La familia juega un papel crucial 

en la adaptación de sus integrantes a cambios y ajustes, ofreciendo apoyo esencial 

para enfrentar transiciones y desafíos. Este apoyo fomenta la resiliencia y estabilidad 

a lo largo del ciclo de vida, ayudando a los individuos a manejar eficazmente las 

dificultades (Zakiei, 2020). Las principales funciones de la familia abarcan el cuidado 

mutuo, el amor, la calidez, la aceptación, el apoyo y el aprecio. Además, la función de 

socialización se centra en desarrollar el proceso de interacción dentro de la familia, 

facilitando la formación de relaciones y el aprendizaje de normas y valores (Putu, 

2022). 

La familia es el bloque esencial del socialismo y el primer entorno donde los 

individuos se relacionan con el mundo exterior. Su análisis incluye la estructura, 

interacciones, dinámicas internas, emociones y creencias compartidas. La familia 

proporciona apoyo emocional y físico, cubriendo necesidades fundamentales y 

fomentando el crecimiento personal y bienestar. Así, juega un papel crucial en el 

desarrollo integral y el bienestar de sus miembros a lo largo de toda su vida (Romero 

y Giniebra, 2022). 

La función familiar es crucial en la salud pública, siendo un entorno esencial 

para el crecimiento y socialización de los adolescentes. Las familias funcionales se 

caracterizan por una comunicación fluida y transparente, roles definidos y habilidades 

para resolver conflictos. Estas familias fomentan la cohesión, empatía y colaboración, 

creando un ambiente donde cada miembro se siente valorado y apoyado. La 
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comunicación abierta permite expresar pensamientos y sentimientos libremente 

(Asencios et al., 2023). 

El modelo equilibrado de funcionalidad familiar se caracteriza por una 

estructura sólida y una conexión fuerte entre sus miembros. Estas familias establecen 

normas claras y practican la democracia en la toma de decisiones, manteniendo una 

dinámica continua y efectiva (Horna et al., 2020). El entorno familiar es crucial en la 

formación del comportamiento psicológico de los individuos. Influye en el desarrollo 

de patrones de conducta, respuestas emocionales, y en la construcción de la 

identidad y habilidades interpersonales (Zeng y Tan, 2021). Se destacan las 

responsabilidades de la familia, incluyendo la función económica, que abarca la 

gestión y distribución de recursos para el bienestar material y financiero de todos sus 

miembros. Estas funciones aseguran la supervivencia, el desarrollo y el 

fortalecimiento de los lazos familiares, manteniendo una estructura familiar estable y 

armoniosa (Ampudia, 2020). 

Las familias disfuncionales se caracterizan por menor cohesión, calidez y 

expresividad, y mayor conflicto, rigidez y control sin afecto. La funcionalidad familiar 

depende del apoyo emocional, que incluye aliento, comprensión y consideración 

positiva. El apoyo positivo debe ser brindado y recibido de manera efectiva por todos 

los miembros para asegurar el bienestar familiar (Huang, 2021). 

La función de la familia abarca la organización de las relaciones entre sus 

miembros, la eficacia de la comunicación intrafamiliar y la dinámica interna del núcleo 

familiar. Además, diversos estudios han resaltado el acto primordial que desempeña 

la familia en la determinación de la satisfacción con la vida (Zhang, 2022). La primera 

dimensión de adaptación se centra en utilizar recursos internos y externos para 

resolver problemas y restablecer el equilibrio familiar durante una crisis. Es crucial 

para enfrentar dolor, fatiga o ansiedad, permitiendo superar dificultades sin 

profundizar el impacto negativo (Niedorys et al., 2020). 

Mientras que para Yucra et al. (2022) la adaptación familiar es la capacidad 

de ajustarse y responder a diversos cambios y circunstancias, incluyendo crisis 

inesperadas y situaciones como migración o cambios geográficos. La flexibilidad para 

enfrentar transformaciones, tanto predecibles como inesperadas, es esencial para 

mantener la estabilidad, cohesión y bienestar del núcleo familiar. 

La segunda dimensión, participación y asociación, se refiere a la capacidad 

familiar para compartir opiniones y tomar decisiones conjuntas, así como dividir 
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responsabilidades. La cooperación, que implica colaboración y esfuerzo conjunto, 

facilita la resolución de problemas y fortalece los lazos familiares, promoviendo un 

sentido de comunidad y solidaridad (Sampurno et al., 2023). 

Mientras que Castaño y Páez (2020) la participación en actividades sociales 

y recreativas es clave para la operatividad familiar, ya que fortalece los lazos, mejora 

la comunicación y fomenta un ambiente positivo y de apoyo. Actividades como cenas 

familiares, juegos y salidas al aire libre permiten la interacción, crean recuerdos 

compartidos y reducen el estrés. Además, contribuyen a la cohesión familiar y al 

bienestar emocional, aliviando el impacto de crisis y fortaleciendo la capacidad de la 

familia para funcionar saludablemente en el futuro. 

La tercera dimensión, el gradiente de crecimiento, se refiere al proceso de 

maduración física y emocional y al autodesarrollo facilitado por el apoyo mutuo dentro 

de la familia. Promueve la satisfacción y el desarrollo personal, creando un ambiente 

propicio para el logro de metas individuales. La cuarta dimensión, afectividad, se 

centra en las relaciones afectivas entre los miembros, generando un sentimiento de 

ser valorado e importante dentro del núcleo familiar (Tunjungsari, 2020). 

Por su parte, Szcześniak y Tułecka (2020) menciona que los entornos 

familiares cohesivos, flexibles y comunicativos están positivamente correlacionados 

con la satisfacción con la vida. La inteligencia emocional actúa como un mediador en 

esta relación, ya que un buen funcionamiento familiar mejora la capacidad de 

procesar emociones, conduciendo a una mayor satisfacción. Una familia funcional 

ofrece un entorno donde se pueden expresar emociones de manera saludable, recibir 

apoyo emocional y desarrollar habilidades para manejar el estrés y los conflictos. 

En la dimensión, denominada recursos o capacidad resolutiva Wangui et al., 

(2021), este aspecto implica un compromiso activo en dedicar tiempo al desarrollo 

físico y emocional de los miembros de la familia, compartir recursos y espacio, y 

negociar roles y normas. También incluye adaptarse a tensiones y desafíos del 

desarrollo familiar, lo que contribuye a una dinámica más equilibrada y funcional. 

Adaptarse a las diversas etapas del desarrollo, desde el nacimiento hasta el 

envejecimiento, es crucial para mantener una estructura familiar estable y saludable. 

En otro orden de ideas, Araque et al. (2023) se refiere a invertir tiempo y 

esfuerzo para asegurar el bienestar físico y emocional de los miembros de la familia. 

Consiste en administrar y distribuir recursos como el tiempo y el espacio para 

fortalecer el bienestar general. La gestión eficaz incluye planificar y coordinar 
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actividades valiosas que fortalezcan los lazos familiares, promuevan el desarrollo 

personal y fomenten la participación activa de cada integrante, desde las rutinas 

diarias hasta eventos especiales. 

Teorías del aprendizaje social, Bandura (1986) el aprendizaje no solo se basa 

en la experiencia interna, sino también en la observación de otros, especialmente de 

modelos significativos en el entorno del individuo. Los adolescentes pueden imitar 

comportamientos violentos que observan en sus modelos, especialmente si ven que 

estos comportamientos son recompensados o no castigados. El aprendizaje social 

sugiere que los jóvenes imitan comportamientos observados en sus modelos, 

considerándolos aceptables si parecen traer beneficios o evitar consecuencias 

negativas (Núñez, 2022). 

Teorías del desarrollo moral, Kohlberg (1982) menciona que el desarrollo 

moral evoluciona a medida que los individuos enfrentan dilemas éticos y reflexionan 

sobre justicia y equidad. Se argumenta que este proceso está influenciado por la 

interacción con el entorno social y las experiencias personales, avanzando a través 

de diversas etapas de razonamiento moral. 

La teoría sugiere que el comportamiento violento en adolescentes puede estar 

relacionado con su nivel de desarrollo moral. Los adolescentes en etapas avanzadas 

de desarrollo moral, que internalizan principios éticos universales y valoran la justicia 

y el respeto, son menos propensos a la violencia y adoptan actitudes que fomentan 

la cooperación y el entendimiento mutuo (Kohlberg, 1982). 

Teoría del desarrollo psicosocial, Erikson (1950), este enfoque teórico propone 

un modelo de desarrollo humano con ocho etapas, cada una marcada por un conflicto 

psicosocial específico. La quinta etapa, centrada en la adolescencia, aborda la lucha 

entre desarrollar una identidad coherente o enfrentar confusión de roles y falta de 

identidad definida (Sarwat y Carreón, 2023). 

Teoría de la sociología, Arteaga (2003) en las ciencias sociales, la violencia se 

entiende desde dos enfoques: uno causal y otro comprensivo. Aunque antes se veían 

como opuestos, hoy se complementan, integrando factores biológicos con aspectos 

sociales y culturales para una comprensión más completa (Arteaga, 2003). 

Teoría sobre la agresividad innata, Lewis (1968), argumentó que no hay bases 

sólidas para afirmar que el ser humano está impulsado por instintos, por falta de 

evidencia antropológica que sustente la idea de que el ser humano primitivo era 

inherentemente competitivo. Enfoque conceptual de la violencia, según Souza et al. 
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(2020) menciona que los factores individuales que agravan la violencia incluyen 

aumento del estrés por miedo a enfermar, incertidumbre sobre el futuro, falta de 

contacto social, y amenazas de reducción de ingresos. Las mujeres también pueden 

enfrentar sobrecarga en las responsabilidades del hogar (Souza et al, 2020). 

La violencia se define como un tipo de destrucción a nivel de la materia social, 

causada por la naturaleza mental de la interacción social. Es un fenómeno asociado 

con ciertos estados distorsionados de la conciencia humana y es una forma de 

agresión que solo ocurre en la sociedad humana (Chornopyska, 2023). Un ataque 

criminal a la seguridad personal puede ser físico o mental, siempre intencional y en 

contra de la voluntad de la víctima. Además de causar daños físicos, puede tener un 

profundo impacto psicológico y emocional, afectando la estabilidad mental y el 

bienestar general (Danylenko, 2021). 

Por otro lado, se define como un comportamiento social contra alguien o algo, 

que puede manifestarse en formas físicas, psicológicas, estructurales, y puede ser 

explícita o implícita. Esta definición resalta que la violencia puede ocurrir en diversos 

contextos, desde el hogar hasta el ámbito público (Mikołajczuk, 2020). Finalmente, 

Ahmed (2020) la OMS define la violencia como el uso deliberado y dañino de la fuerza 

física para causar daño, lesión o sufrimiento, incluyendo actos amenazantes hacia 

individuos o comunidades. Este comportamiento no solo implica agresión física, sino 

también amenazas que inducen miedo y malestar en el grupo afectado. 

En lo que respecta a las dimensiones, en primer lugar, la violencia psicológica 

se refiere a situaciones de riesgo psicosocial que afectan negativamente la salud 

mental y el bienestar de los empleados. Estos riesgos incluyen un entorno laboral 

estresante, falta de apoyo social y presión excesiva, lo que disminuye la calidad de 

vida laboral (Saldaña et al., 2020). La violencia psicológica afecta gravemente la salud 

mental y el bienestar general, provocando trastornos como ansiedad y depresión. Se 

manifiesta mediante humillaciones, manipulaciones, amenazas o aislamiento, y 

socava la percepción del valor personal y la estabilidad emocional (Krook, 2020). 

Con respecto a la segunda dimensión, la violencia física se definió como la 

aplicación intencional de fuerza física en perjuicio de otra persona que resulta en 

lesiones corporales o traumas psicológicos (Joubert y Zaumseil, 2020). Asimismo, la 

violencia física implica el uso intencional de fuerza para causar daño, lesión o muerte, 

y puede incluir la destrucción de bienes materiales. Afecta la integridad física de la 

persona y puede tener graves consecuencias para su seguridad y bienestar general. 
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Este tipo de violencia incluye cualquier acción que cause daño físico a una 

persona o a la propiedad, y a menudo está reflejada en la narrativa nacional sobre 

seguridad y protección (Sebastian y Debnath, 2020). Por último, la dimensión de la 

violencia verbal se manifiesta a través del uso de palabras ofensivas, insultos, 

amenazas y desprecio, constituyendo una forma de agresión que afecta 

emocionalmente a la persona destinataria (Yakimova, 2022). 

Es un acto de violencia realizado mediante palabras, ya sea de forma escrita 

o hablada, que afecta directamente la psicología de una persona, causando 

sentimientos de dolor y daño emocional (Adelia y Pratiwi, 2021). La violencia contra 

los adolescentes es un problema grave que puede causar lesiones, comportamientos 

riesgosos y pérdida de vidas. Debido a su desarrollo físico y emocional, los 

adolescentes son especialmente vulnerables a las consecuencias inmediatas de la 

violencia (Cappa y Jijon, 2021). 

Finalmente, como hipótesis se tiene: Existe relación significativa entre la 

funcionalidad familiar y la violencia en adolescentes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico de Lurín, 2024. Además, se plantearon las siguientes hipótesis 

específicas: Existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y la dimensión 

violencia física en adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de 

Lurín, 2024; Existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y la dimensión 

violencia psicológica en adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

de Lurín, 2024; Existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y la 

dimensión violencia verbal en adolescentes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico de Lurín, 2024. 
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II. METODOLOGÍA 

El trabajo se centró en investigación básica, cuyo objetivo es obtener conocimientos 

nuevos sobre los fundamentos de fenómenos y eventos observables. Este tipo de 

investigación se enfoca en la adquisición de teoría sin buscar aplicaciones prácticas 

inmediatas (OCDE, 2021). El proceso de indagación permitió adquirir conocimientos 

adicionales y explorar nuevos aspectos teóricos relacionados con el tema. Esto 

profundizó la comprensión del tema principal y facilitó el descubrimiento de conceptos 

emergentes y enfoques innovadores, ampliando el marco teórico existente (Mishra y 

Alok, 2017). 

El estudio utilizó un enfoque cuantitativo para investigar nuevas postulaciones 

teóricas, sin aplicarlas de inmediato. La recolección y análisis estadístico de datos 

permitió una comprensión detallada de los fenómenos, descubriendo matices que 

enriquecen el conocimiento y abordan desafíos del estudio (Sánchez, 2019). La 

investigación tuvo un diseño no experimental, analizando variables sin manipulación 

en su entorno natural. Además, fue de diseño transversal, recolectando datos en un 

único momento específico (Siedlecki, 2020). 

Además, la investigación fue correlacional, analizando la relación entre 

funcionalidad familiar y violencia en un grupo de individuos durante un período 

específico. Este enfoque permitió explorar cómo la funcionalidad familiar influye en la 

violencia escolar y entender la dinámica de estos factores en el ambiente educativo 

(Pankajakshan y Vidhukumar, 2020). 

En relación a la variable se tiene la definición conceptual de la VD: según Ríos 

et al., (2022) la función de la familia se define como el conjunto de comportamientos 

y decisiones de sus miembros, siendo esencial en la formación cultural, las normas 

sociales y los valores personales. Es el elemento básico de agrupación social, con 

características que la distinguen en su entorno. Definición operacional de la VD, 

contiene 5 dimensiones las cuales son: adaptación, participación, gradiente de 

crecimiento, afectividad, y recursos o capacidad resolutiva, por lo que serán 

evaluadas mediante una escala de Likert siendo: Nunca (1), Casi nunca (2), Casi 

siempre (3), y Siempre (4), con un baremos de Disfunción severa: 1-9; Disfunción 

moderada: 10-13; Disfunción leve: 14-17; Normal: 18-20. 

Por otro lado, de acuerdo a la definición conceptual de VI: según Souza et al. 

(2020) menciona los siguientes factores individuales pueden llevar al agravamiento 

de la violencia: El aumento del estrés en los agresores puede deberse a miedo a 
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enfermar, incertidumbre futura, falta de contacto social, amenaza de reducción de 

ingresos, y consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, especialmente en clases 

desfavorecidas que dependen del trabajo informal. Definición operacional de la VI: 

contiene 3 dimensiones las cuales son: violencia física, violencia psicológica, y 

violencia verbal, las cuales serán medidas a través de una escala de Likert 

conformada por Nunca (1), Casi nunca (2), Casi siempre (3), y Siempre (4), con un 

baremos de Bajo: 16-32; Medio: 33-48, y Alto: 49-64. 

La población fue definina como el conjunto completo de unidades sobre las 

cuales se aplicarán los hallazgos del estudio (Satishprakash, 2020), por lo tanto, el 

trabajo estuvo conformado por 215 estudiantes del primer y segundo ciclo del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico de Lurín. Los criterios de inclusión fueron todos 

los alumnos que deseen participar de manera voluntaria, además, que pertenezcan 

al Instituto de Educación Superior Tecnológico de Lurín; por otro lado, como criterios 

de exclusión fueron aquellos alumnos que no deseen participar en la investigación, 

asimismo, adolescentes que no pertenezcan al Instituto de Educación Superior 

Tecnológico de Lurín. Según Andrade (2020) comenta Las investigaciones se 

realizaron con muestras representativas para que los hallazgos puedan generalizarse 

a la población total y, en algunos casos, a contextos futuros. Por lo tanto, la muestra 

fue constituida por 139 estudiantes del primer y segundo ciclo del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico de Lurín. Del mismo modo, el muestreo empleado 

fue aleatorio simple (Otzen y Manterola, 2017). 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: El concepto sobre la técnica 

fue definida como una variedad de métodos, procesos y herramientas empleados en 

la recopilación, interpretación y desarrollo de la data con el fin de abordar preguntas 

y poner a prueba hipótesis en la investigación, en este contexto, se optó por la técnica 

de encuesta, adaptada para cada variable de estudio (Patel y Patel, 2019). 

El instrumento es una herramienta para recolectar, evaluar y analizar datos 

relevantes para la investigación, y en este caso, se utilizará un cuestionario. El 

instrumento para la variable funcionalidad familiar fue elaborado por Smilkstein (1978) 

y está compuesta por 5 dimensiones: adaptación (1 ítem), participación (1 ítem), 

gradiente de crecimiento (1 ítem), afectividad (1 ítem), y recursos o capacidad 

resolutiva (1 ítem); siendo un total de 5 ítems, el tiempo que aplicará el cuestionario 

es aproximadamente de 25 minutos, teniendo una escala de Likert para las 

alternativas: Nunca (1), Casi nunca (2), Casi siempre (3), y Siempre (4). 
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El instrumento para la variable violencia fue desarrollado por Benites y 

Espinoza (2021), y estuvo compuesta por 3 dimensiones: violencia física (5 ítems), 

violencia psicológica (6 ítems) y violencia verbal (5 ítems), siendo un total de 16 ítems, 

el tiempo que aplicará el cuestionario es aproximadamente de 25 minutos, teniendo 

una escala de Likert para las alternativas: Nunca (1), Casi nunca (2), Casi siempre 

(3), y Siempre (4). 

La validez de los instrumentos se dio mediante 3 jueces expertos mediante una 

ficha de validación el cual se analizó los criterios de suficiencia, claridad, coherencia 

y relevancia con las puntuaciones de 1 y 0, además, para asegurar la confiabilidad de 

los instrumentos, se utilizó el análisis de alfa de Cronbach a través de una prueba 

piloto con 10 participantes, la cual tuvo un valor de la variable funcionalidad familiar 

de 0.885 y de la variable violencia un valor de 0.907. 

En el método para el análisis de información, el procedimiento estadístico se 

llevó a cabo conforme a los resultados obtenidos durante la ejecución y posterior 

procesamiento en los programas Excel y SPSS versión 27. Además, para analizar los 

datos se mantuvo una postura neutral respecto a los resultados, la tabulación se 

ajustará a los objetivos establecidos y, por último, el estudio utilizó las tablas junto con 

su interpretación correspondiente. 

La investigación siguió las directrices éticas de la Universidad César Vallejo, 

respetando la autonomía e integridad de los participantes y cumpliendo con 

regulaciones sobre plagio y derechos de autoría, asegurando así la integridad del 

estudio. Se siguieron las directrices establecidas en el Artículo N°1, que define los 

principios de honestidad, responsabilidad y rigor científico. Además, en relación con 

el Artículo N°3, que trata sobre los Principios de Ética, se priorizó la beneficencia, 

garantizando que los estudiantes se sintieran cómodos durante el cuestionario, 

creando un entorno propicio para la recolección de datos. 

Se tomaron medidas para garantizar la confidencialidad y privacidad de las 

encuestas, explicando claramente el propósito del estudio para crear un ambiente de 

confianza. Se protegió la integridad física y emocional de los participantes, 

proporcionando apoyo emocional y evitando maleficencia. Se respetó la autonomía 

de los participantes, brindando información detallada sobre el estudio para que 

pudieran tomar decisiones informadas. Además, se garantizó un trato igualitario a 

todos los estudiantes involucrados. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Niveles de funcionalidad familiar 
 

  Frecuencia Porcentaje 
 Disfunción severa 76 54.7 
 Disfunción moderada 42 30.2 

Válido Disfunción leve 21 15.1 
 Normal 0 0 
 Total 139 100,0 

Nota. Elaboración propia 

El cuestionario revela que el 54.7% de los adolescentes reporta una funcionalidad 

familiar normal, mientras que el 30.2% enfrenta disfunción moderada, con problemas 

que afectan notablemente su bienestar y funcionamiento. El 15.1% muestra 

disfunción leve, con problemas menores que no alteran significativamente la vida 

diaria. No se identificaron familias con funcionalidad familiar completamente normal. 

Tabla 2 

Resultados de los niveles de las dimensiones de funcionalidad familiar 
 

 
Niveles 

Adaptación Participación 
Gradiente de 
crecimiento 

Afectividad 
Recursos o 
capacidad 

 f % f % f % f % f % 

Normal 9 6.5 11 7.9 3 2.2 4 2.9 6 4.3 

Disfunción 
leve 

39 28.1 48 34.5 52 37.4 48 34.5 52 37.4 

Disfunción 
moderada 

13 9.4 16 11.5 17 12.2 9 6.5 15 10.8 

Disfunción 
severa 

78 56.1 64 46.0 67 48.2 78 56.1 66 47.5 

Total 139 100.0 139 100.0 139 100.0 139 100.0 139 100.0 

Nota. Elaboración propia 

 

El 56.1% de los adolescentes reportó disfunción severa en la adaptación 

familiar, mientras que el 46% de las familias mostró disfunción severa en participación, 

ambos reflejando conflictos que afectan el funcionamiento diario. Las disfunciones 

leves y moderadas indican problemas menores y serios, respectivamente, con la 

funcionalidad normal siendo menos común y representando familias sin conflictos 

significativos. En la dimensión gradiente del crecimiento, el 48.20% reportó disfunción 

severa, sugiriendo problemas significativos en el ámbito familiar. La disfunción leve y 

moderada reflejan problemas menores y persistentes. Pocos encuestados perciben 

su entorno familiar como libre de conflictos, subrayando la importancia de una 

funcionalidad familiar adecuada para el bienestar emocional y físico. 
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En la dimensión afectividad, el 56.10% de las familias presentó disfunción 

severa, indicando conflictos significativos que afectan la dinámica familiar. La 

disfunción moderada refleja problemas ocasionales sin gran impacto diario, mientras 

que la funcionalidad normal es rara, mostrando que los conflictos son comunes en las 

interacciones familiares. En la dimensión recursos o capacidad, el 47.5% de las 

familias mostró disfunción severa, mientras que la disfunción leve indica problemas 

menores sin impacto crítico en el funcionamiento familiar. La disfunción moderada 

refleja problemas graves que afectan significativamente el bienestar y las actividades 

diarias, con conflictos persistentes en la dinámica familiar. 

Tabla 3 

Frecuencia y porcentaje de los niveles de violencia 
 

  Frecuencia Porcentaje 
 Alto 78 56,1 

Válido 
Medio 55 39,6 
Bajo 6 4,3 

 Total 139 100,0 

Nota. Elaboración propia 

Los resultados del cuestionario muestran que el 56.1% de los adolescentes 

experimenta niveles elevados de violencia, mientras que el 39.6% reporta niveles 

medios de violencia, indicando que es un problema significativo, aunque menos 

severo. Solo el 4.3% de los estudiantes percibe un nivel bajo de violencia, sugiriendo 

que la mayoría de la población estudiantil enfrenta problemas relacionados con la 

violencia en su entorno. 

Tabla 4 

Resultados de los niveles de las dimensiones de violencia 
 

Niveles 
 Física Psicológica  Verbal 

f % f % f % 

Bajo 8 5,8 10 7,2 9 6,5 
Medio 47 33,8 52 37,4 47 33,8 
Alto 84 60,4 77 55,4 83 59,7 
Total 139 100,0 139 100,0 139 100,0 

Nota. Elaboración propia 

En la dimensión física, el 60.4% de la población presenta niveles altos de 

violencia. En cuanto a la violencia psicológica, un tercio de los encuestados está en 

un nivel intermedio, lo que sugiere una situación estándar dentro del grupo. Por otro 

lado, en la dimensión de violencia verbal, una minoría muestra características 
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inferiores comparadas con el resto del grupo, lo que podría señalar un área que 

requiere intervención o mejora. 

Tabla 5 

Tabla cruzada funcionalidad familiar vs violencia 

Violencia 
Bajo Medio Alto Total 

Funcionalidad familiar 
Disfunción severa

2 25 49 76 

1.4% 18.0% 35.3% 54.7% 
Disfunción moderada 

1
23 18 42 

0.7% 16.5% 12.9% 30.2% 
Disfunción leve 

3
7 11 21 

2.2% 5.0% 7.9% 15.1% 
Total 6 55 78 139 

4.3% 39.6% 56.1% 100.0% 

Nota. Elaboración propia 

En la tabla se muestra que el 35.5% de los encuestados desarrollan un nivel 

alto de violencia y su vez experimentan un nivel de disfuncionalidad familiar severa. 

Este resultado destaca como un desarrollo inadecuado de aspectos que conlleven a 

desarrollar una buena funcionalidad en la familia se relaciona con los niveles altos de 

violencia que puedan desarrollar los adolescentes en un instituto. 

Tabla 6 

Tabla cruzada funcionalidad familiar vs violencia física 

Violencia física 
Bajo Medio Alto Total 

Funcionalidad familiar 
Disfunción severa

1 16 59 76 

0.7% 11.5% 42.4% 54.7% 

Disfunción moderada 
3

23 16 42 
2.2% 16.5% 11.5% 30.2% 

Disfunción leve 
4

8 9 21 
2.9% 5.8% 6.5% 15.1% 

Total 6 47 84 139 
5.8% 33.8% 60.4% 100.0% 

Nota. Elaboración propia 

En la tabla se muestra que el 42.4% de los encuestados desarrollan un nivel 

alto de violencia física y su vez experimentan un nivel de disfuncionalidad familiar 

severa. Este resultado evidencia que el experimentar disfuncionalidad severa en la 

familia se relaciona con los niveles altos de violencia física que puedan desarrollar los 

adolescentes en un instituto. 
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Tabla 7 

Tabla cruzada funcionalidad familiar vs violencia psicológica 
 

Violencia psicológica 
Bajo Medio Alto Total 

Funcionalidad familiar 
Disfunción severa 

5 25 46 76 

3.6% 18.0% 33.1% 54.7% 

Disfunción moderada 
4
 20 18 42 

2.9% 14.4% 12.9% 30.2% 
Disfunción leve 

1
 7 13 21 

0.7% 5.0% 9.4% 15.1% 
Total 10 47 84 139 

7.2% 37.4% 55.4% 100.0% 

Nota. Elaboración propia 

En la tabla cruzada se muestra que el 33.1% de los encuestados desarrollan 

un nivel alto de violencia psicológica y su vez experimentan un nivel de 

disfuncionalidad familiar severa. Este resultado evidencia que el experimentar 

disfuncionalidad severa en la familia se relaciona con los niveles altos de violencia 

psicológica que puedan desarrollar los adolescentes en un instituto. 

Tabla 8 

Tabla cruzada funcionalidad familiar vs violencia verbal 

Violencia verbal 
Bajo  Medio Alto  Total 

Funcionalidad familiar 
Disfunción severa 

4  25  47  76 

 
 
 
 

 2.2% 5.0% 7.9% 15.1% 
Total 9 47 83 139 

 6..5% 33.8% 59.7% 100.0% 

Nota. Elaboración propia 

La tabla revela que el 33.8% de los encuestados exhiben un alto nivel de 

violencia verbal y, al mismo tiempo, enfrentan una severa disfuncionalidad familiar. 

Este resultado evidencia que el experimentar disfuncionalidad severa en la familia se 

relaciona con los niveles altos de violencia vernal que puedan desarrollar los 

adolescentes en un instituto. 

 2.9% 18.0% 33.8% 54.7% 
Disfunción 2 15 25 42 
moderada 1.4% 10.8% 18.0% 30.2% 

Disfunción leve 
3 7 11 21 
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Tabla 9 
Resultados de la prueba de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Adaptación ,354 139 ,001 

Participación ,297 139 ,001 

Gradiente de crecimiento ,314 139 ,001 

Afectividad ,361 139 ,001 

Recursos o capacidad ,309 139 ,001 

Violencia física ,129 139 ,001 

Violencia psicológica ,128 139 ,001 

Violencia verbal ,114 139 ,001 

Nota. Elaboración propia 

 

La presente tabla adjunta de normalidad, muestra las evidencias de arreglo de 

Kolmogorov-Smirnov, en donde se evidencia que todas las puntuaciones de la 

variable no tienen presentan normalidad en sus datos. Debido a que el valor del 

coeficiente obtenido tiene relevancia estadística (p<0,05), se manejará una prueba no 

paramétrica en esta investigación, siendo la prueba de Rho de Spearman. 

Análisis inferencial 

Hipótesis general 

Ho: No existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y la violencia en 

adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Lurín, 2024. 

Ha: Existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y la violencia en 

adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Lurín, 2024. 

Tabla 10 

Prueba de correlación entre la funcionalidad familiar y la violencia 
 

   Funcionalidad 
familiar 

 
Violencia 

Rho de Spearman Funcionalidad familiar Coeficiente de correlación 1,000 -,357** 

  Sig. (bilateral) . ,001 

  N 139 139 

 Violencia Coeficiente de correlación -,357** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 139 139 

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

 
Con referencia a la tabla, se observó a la asociación con la funcionalidad 

familiar y la violencia es de -0,357, de acuerdo a lo que se establecido, se pudo 

concluir que hay una relación negativa baja entre ambos, con el valor de p de 0,001 
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(p<0,05), por lo que se procedió a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna, lo 

que afirmó que existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y la violencia 

en adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Lurín, 2024. 

Hipótesis específica 1 

 
Ho: No existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y la dimensión 

violencia física en adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de 

Lurín, 2024. 

Ha: Existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y la dimensión violencia 

física en adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Lurín, 2024. 

Tabla 11 

Prueba de correlación entre la funcionalidad familiar y la violencia física 
 

   Funcionalidad 

familiar 
 

Violencia física 

Rho de Spearman Funcionalidad familiar Coeficiente de correlación 1,000 -,497** 

  Sig. (bilateral) . ,001 

  N 139 139 

 Violencia física Coeficiente de correlación -,497** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 139 139 

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

Con referencia a la tabla, se observó que la asociación con la funcionalidad 

familiar y la violencia física es de -0,497, de acuerdo a lo que se establece, se pudo 

concluir que hay una relación negativa baja entre ambos, con el valor de p de 0,001 

(p<0,05), por lo que se procedió al rechazo de la hipótesis nula y aceptar la alterna, 

lo que afirmó que existe relación con significancia estadística entre la funcionalidad 

familiar y la dimensión violencia física en estudiantes. 

Hipótesis específica 2 

 
Ho: No xiste relación significativa entre la funcionalidad familiar y la dimensión 

violencia psicológica en adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

de Lurín, 2024. 

Ha: Existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y la dimensión violencia 

psicológica en adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Lurín, 

2024. 
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Tabla 12 

Prueba de correlación entre la funcionalidad familiar y la violencia psicológica 
 

   Funcionalidad 
familiar 

Violencia 
psicológica 

Rho de Spearman Funcionalidad familiar Coeficiente de correlación 1,000 -,200** 

  Sig. (bilateral) . ,018 

  N 139 139 

 Violencia psicológica Coeficiente de correlación -,497** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,018 . 

  N 139 139 

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

Con referencia a la tabla, se observó que relación con la funcionalidad familiar 

y la violencia psicológica es de -0,200, de acuerdo a lo que se establece, se pudo 

concluir que hay una correlación inversa moderada entre ambos, con el valor de p de 

0,018 (p<0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, 

confirmando una relación significativa entre la funcionalidad familiar y la violencia 

psicológica. 

Hipótesis específica 3 

 
Ho: No existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y la dimensión 

violencia verbal en adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de 

Lurín, 2024. 

Ha: Existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y la dimensión violencia 

verbal en adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Lurín, 

2024. 

Tabla 13 

Prueba de correlación entre la funcionalidad familiar y la violencia verbal 
 

   Funcionalidad 
familiar 

 
Violencia verbal 

Rho de Spearman Funcionalidad familiar Coeficiente de correlación 1,000 -,215** 

  Sig. (bilateral) . ,011 

  N 139 139 

 Violencia verbal Coeficiente de correlación -,215** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,011 . 

  N 139 139 

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

La asociación entre la funcionalidad familiar y la violencia verbal es de -0,215, 

indicando una relación negativa baja. Con un valor p de 0,011 (p<0,05), se rechazó la 

hipótesis nula y se aceptó la alternativa, confirmando una relación estadísticamente 

significativa entre la funcionalidad familiar y la violencia verbal en adolescentes. 



25  

IV. DISCUSIÓN 

En la investigación realizada sobre la relación entre la funcionalidad familiar y 

la violencia en adolescentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Lurín 

en 2024, se encontró una correlación de -0,357 entre ambas variables. Este valor 

indica una relación negativa de baja intensidad. El cuestionario reveló que el 56.1% 

de los adolescentes mostró niveles altos de violencia, indicando que una proporción 

significativa de los jóvenes evaluados enfrenta comportamientos violentos elevados. 

Fortalecer las relaciones familiares es clave para prevenir la violencia, ya que una 

funcionalidad familiar saludable ayuda a mitigar comportamientos violentos. Una 

conexión emocional sólida entre los miembros facilita la resolución de conflictos y crea 

un ambiente seguro, reduciendo tensiones y actos violentos. 

A ello se suma la definición de la funcionalidad familiar que según Ríos et al., 

(2022) la función de la familia radica en las decisiones y comportamientos de sus 

integrantes, además, se la reconoce como el pilar de la formación cultural, la 

normativa socialista y los valores personales representando la unidad fundamental de 

la estructura social; en este marco, cada familia adopta una configuración única con 

características propias que la definen y distinguen, por otra parte, la funcionalidad 

familiar fue clasificada en cuatro categorías: completa, leve disfunción, moderada 

disfunción y grave disfunción. 

Asimismo, de acuerdo a la violencia, Chornopyska (2023), mencionó que este 

fenómeno es una forma de desintegración en el tejido social, originada por la dinámica 

de las interacciones sociales. Además, estuvo vinculado a estados alterados de 

conciencia humana y constituye una manifestación de agresión exclusiva de las 

sociedades humanas. Esta desintegración se puede observar en diferentes 

contextos, desde conflictos interpersonales hasta disturbios a gran escala. La 

influencia de factores como la presión social, la marginalización, y las tensiones 

económicas contribuye a intensificar este proceso. 

De esta manera, los anteriores resultados fueron comparados con la 

investigación de Davalos et al. (2021), en el cual mostró que se observa una diferencia 

significativa entre experimentar violencia física y provenir de una familia con 

disfunciones (p<0.054). Esto resalta la necesidad de implementar intervenciones 

educativas específicas, coordinando estrategias y procedimientos para prevenir, 
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detectar y atender a las personas afectadas por estas situaciones. Además, también 

se encontró similitud con la investigación de Gómez y Rojas (2020), donde evidenció 

que las mujeres mostraron correlaciones significativas entre cohesión y adaptabilidad, 

con un coeficiente de rho=0.390, p<0.01. Además, se observó correlaciones 

negativas débiles entre las subescalas de cohesión y violencia, mientras que no se 

encontró correlación alguna con la escala de adaptabilidad. 

De acuerdo al primer objetivo específico, establecer la relación entre la 

funcionalidad familiar y la dimensión violencia física en adolescentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico de Lurín, 2024, se halló como resultado que la 

correlación entre la funcionalidad familiar y la violencia física es de -0,497, de acuerdo 

a lo que se establece, se pudo concluir que hay una relación negativa baja entre 

ambos, con el valor de p de 0,001 (p<0,05), se concluye que esta relación es 

estadísticamente significativa, permitiendo rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

alternativa. 

La relación entre la función familiar y la violencia física en adolescentes indica 

que la comunicación, el apoyo emocional y la estructura familiar afectan los 

comportamientos violentos. Mejorar la funcionalidad familiar con programas 

educativos y terapias puede reducir la violencia física al promover ambientes estables. 

La participación activa de los padres y el establecimiento de normas claras son 

esenciales para fomentar el respeto y reducir la agresividad en los adolescentes. 

Estos resultados coinciden con la definición de Joubert y Zaumseil (2020), la 

violencia se refiere al uso de fuerza para causar daño, lesiones o muerte, y también 

incluye la destrucción de bienes materiales. Este comportamiento, comúnmente 

reportado en contextos nacionales, abarca cualquier acto que cause daño físico a 

personas o propiedades. Además, Joubert y Zaumseil (2020), señalaron que la 

violencia física se define como el uso descontrolado de fuerza que causa lesiones 

corporales y efectos psicológicos adversos. Además de sus efectos inmediatos, 

puede llevar a traumas psicológicos y problemas a largo plazo como ansiedad, 

depresión y estrés postraumático. 

De la misma manera, Guerrero (2023), el 91.1% de los casos muestra un alto 

nivel de violencia, mientras que el 8.9% tiene un nivel moderado. En cuanto al 

funcionamiento familiar, el 53.3% está en nivel intermedio, el 25.6% en alto y el 21.1% 
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en bajo. Esto sugiere que la calidad de las interacciones y el apoyo familiar son 

cruciales para entender los comportamientos violentos en los jóvenes escolares. La 

falta de comunicación efectiva, apoyo emocional insuficiente y disfunciones familiares 

pueden aumentar la predisposición de los adolescentes a la agresividad y 

comportamientos violentos en el entorno escolar, afectando cómo manejan y 

responden a conflictos. 

En referencias al segundo objetivo específico se estableció la relación entre la 

funcionalidad familiar y la violencia psicológica en adolescentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico de Lurín, 2024, tuvo como resultado que la 

asociación entre la funcionalidad familiar y la violencia psicológica es de -0,200, de 

acuerdo a lo que se establece, se pudo concluir que hay una correlación inversa y 

moderada entre ambos, con el valor de p de 0,018 (p<0,05), podemos concluir que 

esta relación es estadísticamente significativa. Se valida la hipótesis alternativa, 

confirmando una relación significativa entre el funcionamiento familiar y la violencia 

psicológica en adolescentes, lo que indica que la calidad de las dinámicas familiares 

influye directamente en los comportamientos violentos. 

Una funcionalidad familiar adecuada, con comunicación fluida, apoyo 

emocional y cohesión, es esencial para proteger a los adolescentes de la violencia 

psicológica. Una comunicación abierta y efectiva crea un entorno de apoyo y 

seguridad, resaltando la importancia del respaldo familiar en la salud emocional de 

los adolescentes. De esta manera, los hallazgos de Krook (2020), menciona que la 

violencia psicológica daña gravemente el bienestar mental, causando ansiedad, 

depresión y estrés postraumático. Utiliza tácticas como humillación, miedo y 

manipulación emocional para invalidar a las víctimas, debilitando su autoconfianza y 

capacidad para buscar ayuda. 

Asimismo, se comparó con la investigación de Chávez (2021), donde muestra 

que el 94.4% de los participantes mostraron bajos niveles de violencia familiar, 

mientras que un 39.5% presentó disfunción leve y un 38.7% mostró disfunción 

moderada. Se identificó una correlación inversa moderada entre ambas variables 

estudiadas, con un coeficiente Rho de Spearman de -0.504. 

Finalmente, acerca del tercer objetivo específico, se estableció la relación entre 

la funcionalidad familiar y la dimensión violencia verbal en adolescentes del Instituto 
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de Educación Superior Tecnológico de Lurín, 2024, se tuvo como resultados que la 

asociación entre la funcionalidad familiar y la violencia verbal es de -0,215, de acuerdo 

a lo que se establece, se pudo concluir que hay una relación negativa baja entre 

ambos, con el valor de p de 0,011 (p<0,05), se concluyó que esta relación tiene 

significancia estadística. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, confirmando que 

existe una conexión significativa entre la funcionalidad familiar y la presencia de 

violencia verbal en adolescentes. 

Una funcionalidad familiar positiva, con buena comunicación y apoyo 

emocional, protege contra la violencia verbal. Deficiencias en estas áreas aumentan 

el riesgo de conductas agresivas en adolescentes, ya que la falta de comunicación y 

apoyo puede generar conflictos y aislamiento, impulsando la agresividad verbal. 

Asimismo, con respecto a los hallazgos de Yakimova (2022), la violencia verbal se 

manifiesta a través de palabras hirientes e insultos en interacciones cara a cara y 

digitales. En interacciones directas, busca dañar la autoestima y controlar, mientras 

que en medios digitales puede ser más dañina debido a la anonimidad. 

Del mismo modo, se comparó con la investigación de Peñarreta y Vuele (2023), 

evidencia que el 34.04% experimenta violencia con una frecuencia moderada en 

comparación con aquellos que tienen un nivel leve de funcionalidad familiar. En 

contraste, solo el 2.12% de los casos muestran un alto nivel de violencia en familias 

con severas disfunciones familiares. Asimismo, la investigación de Chalco (2022), 

evidencia que el 49.1% de los participantes del estudio revelaron que una proporción 

significativa de los encuestados mostró un funcionamiento familiar moderado, 

mientras que un 26.9% manifestó un nivel deficiente. 

El dato revela que una parte significativa de las personas reporta una 

funcionalidad familiar media, con casi una cuarta parte enfrentando problemas serios 

en sus dinámicas familiares. Además, el 50% de los encuestados tiene actitudes 

intermedias hacia la violencia contra la mujer, mientras que el 25.1% muestra 

actitudes bajas. Esto sugiere que, aunque muchos aún perpetúan la violencia de 

género, hay un margen para mejorar las actitudes mediante intervenciones 

educativas. 
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V. CONCLUSIONES 

Primera 

Se concluyó con respecto al objetivo general que Se encontró una asociación 

negativa baja de -0,357 entre la funcionalidad familiar y la violencia, con un 

valor de p de 0,001 (p<0,05), indicando una relación estadísticamente 

significativa. Esto lleva al rechazo de la hipótesis nula y a la aceptación de la 

hipótesis alternativa, confirmando que la calidad de las relaciones familiares 

está significativamente vinculada a la incidencia de violencia. 

Segunda 

 
Se infirió que con respecto al primer objetivo específico tuvo relación entre la 

funcionalidad familiar y la violencia física es de -0,497, de acuerdo a lo que 

se establece, se pudo concluir que hay una relación negativa baja entre 

ambos, con el valor de p de 0,001 (p<0,05), se determinó que esta relación 

es estadísticamente significativa, lo que lleva al rechazo de la hipótesis nula 

y a la aceptación de la alternativa. Esto confirmó que hay una conexión 

significativa entre la funcionalidad familiar y la presencia de violencia física. 

Tercera 
 

 
Se halló una relación negativa moderada de -0,200 entre la funcionalidad 

familiar y la violencia psicológica, con un valor de p de 0,018 (p<0,05), 

indicando una significancia estadística. Esto lleva al rechazo de la hipótesis 

nula y a la aceptación de la hipótesis alternativa, confirmando una conexión 

significativa entre la calidad de la funcionalidad familiar y la presencia de 

violencia psicológica en adolescentes. 

Cuarta 
 

Se determino en el tercer objetivo específico, la relación entre la funcionalidad 

familiar y la violencia verbal es de -0,215, de acuerdo a lo que se establece, 

se pudo concluir que hay una relación negativa baja entre ambos, con el valor 

de p de 0,011 (p<0,05), se estableció que esta relación es estadísticamente 

significativa. Por lo tanto, se desecha la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, confirmando la existencia de una conexión significativa entre la 

funcionalidad familiar y la presencia de violencia verbal en adolescentes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Primera 

Se recomienda implementar programas que enseñen a los padres y 

cuidadores sobre la importancia de la comunicación efectiva, el manejo de 

conflictos y el apoyo emocional dentro del hogar. Estos programas pueden 

incluir talleres, seminarios o sesiones informativas regulares. 

Segunda 

 
Se recomienda incentivar la participación activa de los padres en la vida 

escolar de sus hijos mediante actividades como reuniones, eventos 

escolares, y programas de tutoría parental. Esto fortalece los lazos familiares 

y crea un ambiente de apoyo mutuo. 

Tercera 

 
Ofrecer servicios de asesoramiento familiar y orientación psicológica, para 

padres de familia y adolescentes. Esto a permitido abordar los problemas 

familiares subyacentes y mejorar la comunicación y la comprensión mutua. 

Cuarta 

 
Establecer alianzas con profesionales de la salud mental, trabajadores 

sociales y otros recursos comunitarios para ofrecer apoyo adicional a las 

familias que enfrentan dificultades significativas en la dinámica familiar. 
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Anexo 9. Análisis complementario 

Figura 1 

Niveles de funcionalidad familiar 

Nota. Elaboración propia 

Figura 2 

Percepción de dimensiones de funcionalidad familiar 

Nota. Elaboración propia 



Figura 3 

Niveles de violencia 

Nota. Elaboración propia 

Figura 4 

Percepción de dimensiones de violencia 

Nota. Elaboración propia 



Figura 5 

Función familiar vs Violencia 

Nota. Elaboración propia 

Figura 6 

Función familiar vs Violencia física 

Nota. Elaboración propia 



Figura 7 

Funciona familiar vs Violencia psicológica 

Nota. Elaboración propia 

Figura 8 

Funciona familiar vs Violencia verbal 

Nota. Elaboración propia 




