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Resumen 

La presente investigación planteó como objetivo, determinar la relación 

entre funcionalidad familiar y consumo de alcohol en adolescentes de una 

Institución Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno.  El enfoque 

empleado fue cuantitativo, de tipo básica, diseño no experimental de corte 

transversal descriptivo correlacional. La población se conformó por 243 

adolescentes y la muestra estuvo compuesta por 214 participantes, 

varones y mujeres. Los instrumentos empleados fueron el Cuestionario de 

Funcionalidad Familiar FACES III y el Test de Audit. Los resultados 

indicaron que el 24.8% proviene de una familia funcional, el 22.4% 

moderadamente funcional, el 28.0% de familia disfuncional y el 24.8% 

severamente disfuncional. Respecto al consumo de alcohol, el 12.6% 

muestra dependencia, el 36.4% riesgo perjudicial, el 8.4% riesgo leve y el 

42.5% bajo. Se obtuvo un nivel de correlación de tipo inversa con un valor 

de -.445. Asimismo, entre consumo de alcohol y la dimensión cohesión -

.415y con adaptabilidad -.465, y se concluye indicando la presencia de 

relación, la que indica que, a mayor funcionalidad familiar, menor 

probabilidad de problemas de consumo de alcohol.  

Palabras claves: funcionalidad familiar, consumo de alcohol, 

adolescentes, cohesión, adaptabilidad.  
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Abstract 

The present research set out the objective of determining the relationship 

between family functionality and alcohol consumption in adolescents from a 

State Educational Institution in the Province of Lampa, Puno.  The approach 

used was quantitative, basic, non-experimental, descriptive, correlational, 

cross-sectional design. The population was made up of 243 adolescents 

and the sample was made up of 214 participants, men and women. The 

instruments used were the FACES III Family Functionality Questionnaire 

and the Audit Test. The results indicated that 24.8% come from a functional 

family, 22.4% moderately functional, 28.0% from a dysfunctional family and 

24.8% severely dysfunctional. Regarding alcohol consumption, 12.6% show 

dependence, 36.4% have a harmful risk, 8.4% have a slight risk and 42.5% 

have a low risk. Inverse evaluation will be observed with a value of -.445**. 

Likewise, between alcohol consumption and the cohesion dimension -

.415** and with adaptability -.465**. It is concluded by indicating the 

presence of a relationship, which indicates that the greater the family's 

functionality, the lower the probability of alcohol consumption problems.  

Keywords: family functionality, alcohol consumption, adolescents, 

cohesion, adaptability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Índice general 

Portada……………………………………………………………………………i  

Declaratoria de autenticidad ii 

Dedicatoria vi 

Agradecimiento vii 

Resumen viii 

Abstract ix 

Índice general x 

Índice de tablas xii 

Índice de Figuras xiv 

I. INTRODUCCIÓN 15 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 17 

2.1. Descripción del Problema 17 

2.2. Pregunta de Investigación General 20 

2.3. Preguntas de Investigación Específicas 21 

2.4. Objetivo General y Específicos 21 

2.5. Justificación e importancia 21 

2.6. Alcances y limitaciones 22 

III. MARCO TEÓRICO 24 

3.1. Antecedentes 24 

3.2. Bases teóricas 29 

3.3. Marco conceptual 49 

IV. METODOLOGÍA 50 

4.1. Tipo y nivel de investigación 50 

4.2. Diseño de investigación 50 

4.3. Hipótesis general y específicas 51 

4.4. Identificación de variables 51 



 

11 
 

4.5. Matriz de operacionalización de la variable 53 

4.6. Población – Muestra 55 

4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información 57 

4.8. Técnica de análisis y procesamiento de datos 60 

V. RESULTADOS 62 

5.1. Presentación de resultados – Descriptivos 62 

5.2. Presentación de resultados – tablas cruzadas 69 

VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 77 

7.1. Comparación de los resultados 77 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 83 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 85 

Anexos 101 

Anexo 1: instrumento de recolección de datos. 101 

Anexo 2: Matriz de consistencia 104 

Anexo 3: Ficha de validación de instrumentos de medición 106 

Anexo 4: Base de datos 112 

Anexo 5: Consentimiento Informado 118 

Anexo 6: Autorización para el uso de los instrumentos 121 

Anexo 7: Constancia de autorización y aplicación de instrumentos en la 

I.E.  124 

Anexo 8: Informe de turnitin al 28% de similitud 127 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

Índice de tablas 

N de tabla Denominación pág. 

Tabla 1 Niveles de la variable funcionalidad familiar en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, Puno 48 

Tabla 2 Niveles de la dimensión cohesión en adolescentes de 

una Institución Educativa Estatal de la Provincia de 

Lampa, Puno 49 

Tabla 3 Niveles de la dimensión adaptabilidad en adolescentes 

de una Institución Educativa Estatal de la Provincia de 

Lampa, Puno 50 

Tabla 4 Niveles de la variable consumo de alcohol en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, Puno 51 

Tabla 5 Niveles de la dimensión consumo de riesgo en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, Puno 52 

Tabla 6 Niveles de la dimensión síntomas de dependencia en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, Puno 53 

Tabla 7 Niveles de la dimensión consumo perjudicial en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, Puno 54 

Tabla 8 Tabla cruzada de la variable funcionalidad familiar 

según sexo en adolescentes de una Institución 

Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 55 

Tabla 9 Consumo de alcohol según sexo en adolescentes de 

una Institución Educativa Estatal de la Provincia de 

Lampa, Puno 58 

Tabla 10 Normalidad de los datos de las variables funcionalidad 

familiar y consumo de alcohol con sus respectivos 

factores 59 



 

13 
 

Tabla 11 Coeficiente de correlación Rho de Spearman para la 

relación entre la funcionalidad familiar y consumo de 

alcohol 60 

Tabla 12 Coeficiente de correlación Rho de Spearman para la 

relación entre la dimensión cohesión y consumo de 

alcohol 61 

Tabla 13 Coeficiente de correlación Rho de Spearman para la 

relación entre la dimensión adaptabilidad y consumo de 

alcohol. 

 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

Índice de Figuras 

N de tabla Denominación pág. 

Figura 1 Niveles de la variable funcionalidad familiar en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, Puno 48 

Figura 2 Niveles de la dimensión cohesión en adolescentes de 

una Institución Educativa Estatal de la Provincia de 

Lampa, Puno 49 

Figura 3 Niveles de la dimensión adaptabilidad en adolescentes 

de una Institución Educativa Estatal de la Provincia de 

Lampa, Puno 50 

Figura 4 Niveles de la variable consumo de alcohol en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, Puno 51 

Figura 5 Niveles de la dimensión consumo de riesgo en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, Puno 52 

Figura 6 Niveles de la dimensión síntomas de dependencia en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, Puno 53 

Figura 7 Niveles de la dimensión consumo perjudicial en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, Puno 54 

Figura 8 Funcionalidad familiar según sexo en adolescentes de 

una Institución Educativa Estatal de la Provincia de 

Lampa, Puno 56 

Figura 9 Consumo de alcohol según sexo en adolescentes de 

una Institución Educativa Estatal de la Provincia de 

Lampa, Puno 57 



15 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La familia se constituye como el eje principal del desarrollo social, la cual 

se encarga de transmitir costumbres, valores y comportamientos 

necesarios para el desarrollo de la misma. Las investigaciones muestran 

que los problemas en los vínculos familiares, son causantes principales del 

consumo de alcohol en etapa adolescente (Clark et al., 2015; Schofield et 

al. 2015). Los adolescentes que provienen de familias con dificultade, como 

carencia afectiva, violencia familiar, muestran mayor predisposición para el 

consumo. Por lo tanto, surge la necesidad de realizar estudios de relación, 

bajo el fin de evidenciar la presencia de las variables en el contexto de una 

institución educativa de la Provincia de Lampa. 

La estructura del plan de investigación tiene como primer capítulo lo 

referente a la introducción, donde se indican los capítulos desarrollados en 

el presente documento. 

En el segundo capítulo denominado planteamiento del problema, se 

describe y contextualiza el problema, mostrado el grao de relación 

conceptual y basándose en la evidencia preliminar de diversas 

investigaciones para hipotetizar la presencia de relación. De igual modo, se 

exponen los problemas, respondiendo y justificando la importancia del 

estudio. Frente a ello, se plantean los objetivos, que serán contrastados 

posteriormente.  

En el tercer capítulo corresponde al marco teórico, se describen los 

antecedentes, siendo importante para plantear el panorama de las 

investigaciones alrededor de las variables. Además, se delimitan los 

conceptos y teorías que sustentan los atributos de estudio.  

En el cuarto capítulo, se describe la metodología, tipo de estudio, 

enfoque, alcance y diseño, lo cual es relevante para dar respuesta a los 

objetivos. De igual modo, se plantean las hipótesis de estudio, 

constituyéndose como las posibles respuestas a los objetivos planteados. 

Se operacionalizan las variables de estudio, se delimita la población y 

muestra, además de describir los instrumentos con sus respectivas 

propiedades de medición.  
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En el quinto capítulo, se detallan los resultados del presente estudio, 

partiendo del análisis descriptivo y al análisis de las tablas cruzadas.  

En el sexto capítulo, se realiza el análisis de resultados, mediante la 

estadística inferencial se contrastan las hipótesis propuestas en el estudio.  

En el sétimo capítulo se realiza la discusión de resultados, donde se 

comparó los hallazgos, los trabajos previos y las teorías correspondientes.  

Por último, se presenta la referencia a la bibliografía consultada para 

la elaboración de la investigación.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Descripción del Problema 

La familia es el eje fundamental de las sociedades, donde se forman las 

conductas saludables y se aporta al crecimiento personal; sin embargo, la 

presencia de conductas de disfunción, afecta o crea condiciones para que 

surjan problemas dentro del bienestar psicológico (Esteves et al., 2020). En 

este sentido, es fundamental el planteamiento de estudios orientados a la 

asociación de las dificultades familiares y el bienestar psicológico en 

población adolescente, debido a su vulnerabilidad (Zambrano, 2023).  

En investigaciones, se ha indicado que los vínculos familiares 

positivos y el monitoreo de los padres limitan la aparición del consumo en 

adolescentes (Clark et al., 2015; Schofield et al. 2015). Se pudo observar 

que las relaciones cercanas, comunicación constante y emocional permite 

la prevención del consumo excesivo; además, en contraste, los problemas 

familiares predicen el consumo de alcohol (Madkour et al., 2017). De igual 

modo, aquellos adolescentes que consumen frecuentemente, indican 

percibir a su familiar como conflictiva, carente de cercanía emocional a 

diferencia de los abstemios, quienes perciben a su familiar como armoniosa 

(Tolou-Shams et al., 2018). Asimismo, Acosta y Padrós (2024) 

manifestaron que, el aprendizaje del consumo, se explica por las 

observaciones de familiares y amistades.  

Según Mastrotheodoros et al. (2024) el funcionamiento adecuado de 

la familia es importante para el desarrollo emocional y social de sus 

integrantes. Elementos como la cohesión familiar y una comunicación 

efectiva son fundamentales, ya que contribuyen a prevenir problemas en 

las relaciones interpersonales, psicológicos y a establecer un ambiente 

armonioso y saludable. Para Alvarado y Valle (2021) los problemas que 

afectan la funcionalidad familiar son los problemas interpersonales, los 

cuales afectan negativamente la estabilidad emocional de los menores y 

son un riesgo para la aparición de problemas emocionales.  

A nivel internacional, las dificultades en la funcionalidad familiar han 

sido objeto de estudio en diversos contextos culturales. Estudios realizados 
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por Navas et al. (2021), en Ecuador han revelado las dificultades en la 

comunicación en la familia está correlacionada con un rendimiento 

académico deficiente y un aumento en problemas psicológicos. La 

evidencia indica la relevancia de estudiar dichos problemas desde una 

visión integral para comprender su influencia y crear soluciones efectivas 

(Castellanos y Almeida, 2023). Hacer referencia a la disfunción familiar 

implica señalar la deficiencia en la capacidad de los padres para lograr 

estabilidad dentro del hogar; lo cual, genera conflictos y limitan la actuación 

saludable de los padres en la crianza. De igual modo, el empleo de métodos 

de crianza inadecuadas repercute en la conducta y en todas las áreas que 

corresponde a su desarrollo personal (Rettberg, 2020). 

Por otro lado, se ha reportado aproximadamente un promedio de 

trescientos millones de casos de dificultades en la familia y los 

adolescentes, ocasionada por impartir una disciplina basada en conductas 

violentas, dentro de los cuales destacan los castigos físicos, 

constituyéndose como una forma inadecuada de formación personal. 

Asimismo, dicho modo de disciplina se favorece por las condiciones de los 

conyugues, quienes basan su relación en la violencia y emplean la misma 

con los menores, ocasionando problemas emocionales y psicológicos 

(Fondo de Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2017). Conforme a 

una investigación anual realizada por la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas (CICAD, 2019) el consumo de alcohol entre 

adolescentes menores de 14 años se encuentra por debajo del promedio 

global en varios países. Las encuestas realizadas en países latinos, indican 

que entre el 32% y 34%, de estudiantes han consumido antes de realizada 

la encuesta. Estos datos muestran que, en muchas naciones 

latinoamericanas y otras regiones, suele comenzar aproximadamente a los 

14 años, una etapa crítica para el desarrollo cognitivo y físico. 

Asimismo, el consumo de sustancias, más allá de las consecuencias 

biológicas, puede desencadenar conductas inadecuadas y de riesgo para 

quien consume. Según el Observatorio Español de las Drogas y las 

Adicciones (ODEA, 2022) que el 17.2% indicó haber estado en un vehículo 

como pasajero estando el conductor en estado de ebriedad el 2.7% indicó 
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en que, en algún momento, condujo bajo efectos del alcohol. Además, el 

30.6% de los estudiantes tuvo una vida sexual activa sin utilizar métodos 

anticonceptivos, y el 16.9% estuvo involucrado en peleas. De igual modo, 

aproximadamente, cada año, se registran 2.6 millones de muertes como 

consecuencia del consumo de alcohol (Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2024).  

En el contexto nacional, se indicó 14491 casos de disfunción familiar 

durante el 2019, de los cuales el 26% de casos fueron se presentó en 

adolescentes y el 87% fueron mujeres (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables [MIMP], 2019). Asimismo, el estudio realizado por Huamaní 

(2021), indicó un alto porcentaje de adolescentes en Lima - Villa El Salvador 

que enfrentan problemas de funcionalidad familiar, lo cual se refleja en 

comportamientos disruptivos y bajo rendimiento académico. La falta de 

programas de apoyo adecuados agrava la situación, haciendo urgente la 

necesidad de intervenciones focalizadas. 

En Arequipa, los estudios indicaron que el 22.2% de adolescentes 

perciben su espacio familiar con disfunción severa, el 43.8% disfunción 

moderada y el 34.1% como función familiar normal (Pareja & Ramírez, 

2020), constituyéndose como un problema relevante en la vida de los 

adolescentes. En el mismo contexto, se observó que el 18,2% proviene de 

familia con disfunción severa, el 9.1.% moderada y el 54.5% leve (Ybaceta, 

2018). Según Cabanillas (2020), desde la implementación de objetivos 

estandarizados y comparables para las escuelas primarias públicas, se 

mostró que el 29.5% de alumnos (438,000 jóvenes) indicaron que llegaron 

a consumir bebidas alcohólicas durante su adolescencia. Además, el 17.5% 

(casi 259,000 estudiantes de secundaria) indicaron haber ingerido alcohol 

en algún momento (Boza-Díaz et al., 2021). 

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2022) expresó que el 92.9% de las personas de 15 años en adelante de 

género masculino, manifestaron consumir alcohol (95.1%) y por el género 

femenino afirmaron que han consumido alcohol por lo menos, una vez en 

sus vidas (90.9%). El número mayor en porcentaje de personas también 

participaron por región. El consumo de determinadas bebidas alcohólicas 



 

20 
 

se registró en la región Costa (95%), seguida de selva (90.3%) y sierra 

(88.7%) (Reyes, 2023).  

El consumo que cada vez inicia en edad temprana, representa una 

problemática social y de salud pública, con implicaciones en los ámbitos 

educativo, político, legal y económico, lo que exige un análisis y reflexión 

en los diversos contextos donde ocurre (Ocaña et al., 2020). El entorno 

familiar ha sido identificado como un factor explicativo del consumo, ya que 

en este ambiente se desarrollan y refuerzan la mayoría de las conductas, 

tanto saludables como no saludables (Telumbre et al., 2019). 

En los adolescentes de la provincia de Lampa, Puno, se ha observado 

dificultades en el sistema familiar; las cuales se manifiestan mediante la 

negligencia familiar, ausentismo familiar, escasa comunicación emocional 

entre padres e hijos y, en ocasiones, manifestaciones de violencia hacia los 

menores y estilos de crianza coercitivos. En consecuencia, lo mencionado 

se constituye como un riesgo un factor de riesgo e influencia para dar inicio 

al consumo. En la Institución Educativa, se ha observado la realidad antes 

mencionada, quienes muestran indicadores de dificultades a nivel familiar, 

escasa comunicación directa y emocional, con deficiente soporte para su 

adecuado desarrollo integral. Debido a ello, los adolescentes muestran 

consumo de alcohol a temprana edad, el cual va aumentando gradualmente 

por factores sociales, familiares, edad y problemas interpersonales. 

2.2. Pregunta de Investigación General 

¿Cuál es la relación entre funcionalidad familiar y consumo de alcohol en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la Provincia de 

Lampa, Puno, 2024? 
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2.3. Preguntas de Investigación Específicas 

- ¿Cuál es la relación entre la dimensión cohesión y el consumo de 

alcohol en adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, Puno, 2024? 

- ¿Cuál es la relación entre la dimensión adaptabilidad y el consumo de 

alcohol en adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, Puno, 2024? 

2.4. Objetivo General y Específicos 

Objetivo general 

Determinar la relación entre funcionalidad familiar y consumo de 

alcohol en adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la Provincia 

de Lampa, Puno, 2024. 

Objetivos específicos 

- Establecer la relación entre la dimensión cohesión y el consumo de 

alcohol en adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, Puno, 2024. 

- Determinar la relación entre la dimensión adaptabilidad y el consumo 

de alcohol en adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, Puno, 2024. 

2.5. Justificación e importancia 

Justificación 

El presente trabajo se justifica en función de los siguientes aspectos: 

- Justificación teórica: los resultados que se favorecen el conocimiento 

actual sobre las variables de estudio, con información consistente 

acorde a los comportamientos que describen a los adolescentes. 

Asimismo, se consultó fuentes de información confiables para delimitar 

teóricamente las variables y, sobre todo, para sustentar los resultados. 

- Justificación práctica: La investigación permitió conocer la 

percepción que tienen los adolescentes en relación a los atributos de 

estudio. De esta manera, es posible generar acciones, talleres o 
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programas, orientados a fortalecer los lazos familiares y limitar el 

consumo de alcohol.  

- Justificación social: los principales beneficiados con el estudio fueron 

los adolescentes, debido a que es importante el conocimiento de sus 

conductas en función de las variables. De tal forma que se permita 

asumir mayor responsabilidad por parte de las familias en función de la 

orientación que les brindan a sus menores hijos. 

- Justificación metodológica: partió de un diseño correlacional, sin 

manipulación directa de las mismas. Asimismo, los instrumentos 

cuentan con adecuadas propiedades de medición, lo que asegura la 

estabilidad y consistencia de los resultados. 

Importancia 

La investigación es relevante debido a que se orientó al análisis de la 

relación entre dos variables presentes en la experiencia adolescente, de tal 

manera que se permitió ampliar el conocimiento en una muestra 

representativa. Asimismo, el estudio fue pertinente en la medida de que 

describió una realidad latente de los adolescentes. Asimismo, debido a la 

presencia y frecuencia de las variables, es una necesidad realizar estudios 

para una mujer comprensión. El estudio tiene impacto social, debido al 

beneficio que significó para los adolescentes, de tal manera que se permitió 

establecer acciones orientadas a la disminución del impacto de los 

problemas familiares. En cuanto al objetivo de desarrollo sostenible (ODS), 

se sustenta bajo el objetivo de salud y bienestar propuesto por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Mediante el estudio se 

contribuyó al objetivo en mención, debido a que el consumo de alcohol es 

una variable que afecta la integridad y salud de los adolescentes. Pero, 

además, la funcionalidad familiar genera influencia sobre el bienestar y se 

constituye como un factor explicativo del inicio del consumo en 

adolescentes. 

2.6. Alcances y limitaciones 

Alcances 

- Alcance metodológico: tercer nivel - correlacional  
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- Alcance social: involucra a los adolescentes, varones y mujeres, 

quienes se encuentran cursando educación básica regular, con edades 

entre 13 a 18 años.   

- Alcance temporal: Se lleva a cabo entre los meses de septiembre 

2024 a enero del año 2025. 

- Alcance territorial: La investigación se realizó en una Institución 

Educativa ubicada en la Provincia Lampa, departamento de Puno.  

 

Limitaciones 

- Dentro de las limitaciones, se indicó que los resultados que se 

obtuvieron solo describen a los alumnos de la institución Educativa 

Estatal de Lampa, no pudiendo generalizar a otras poblaciones de 

adolescentes. Para superar la limitación, es importante aumentar la 

cantidad de muestra y extender a otras instituciones educativas el 

recojo de datos.  

- Asimismo, se presentaron limitaciones en relación al recojo de datos, 

debido a que los docentes y sus estudiantes tuvieron programaciones 

anuales, las cuales son cumplidas según fechas establecidas y limitó 

el tiempo para la interacción con la muestra. Para ello, las 

coordinaciones fueron importantes y evitar tanto la limitación en el 

recojo de datos, como afectar la programación de los docentes.  

- Por último, el estudio se limitó solo a los marcos teóricos de referencia 

de las variables en función de los instrumentos. Pese a considerar solo 

marcos teóricos de los instrumentos, también se describieron otras 

propuestas que complementan los aspectos teóricos de las variables. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

Antecedentes Internacionales 

 Se describe el estudio desarrollado por Velásquez-Hernández 

(2021), quien planteó el objetivo de determinar la relación entre el 

funcionamiento familiar y el tipo de consumo de alcohol, con metodología 

cuantitativa, diseño correlacional, empleando el APGAR familiar y AUDIT, 

en una muestra de 463 participantes. Los resultados indican que el 59% de 

participantes se encuentran en la categoría consumo de bajo riesgo, el 22% 

consumo de riesgo y el 19% consumo perjudicial. Además, el 80.0% 

proviene de una funcionalidad familiar normal, el 13.8% moderada y el 5.4% 

de funcionalidad familiar grave. Se indica la presencia de correlación 

inversa entre las variables rs=-.177* (p <.05). La investigación concluye 

indicando que la familia se constituye como un factor protector, como 

también de riesgo para l desarrollo de conductas de consumo.  

Asimismo, la investigación de Alonso-Castillo (2020), planteó el 

objetivo de identificar la relación entre la funcionalidad familiar y el consumo 

de alcohol. Para tal fin, el método empelado fue cuantitativo, no 

experimental, correlacional, empleando el APGAR familiar y AUDIT, la 

muestra estuvo conformada por 362 adolescentes. En función del consumo 

de alcohol, el 61% consume de manera sensata, el 22.6% dependiente y el 

16.4% dañino. De acuerdo a la funcionalidad familiar, el 76.2% percibe a su 

familia dentro de la categoría de funcional, el 18.0% disfunción familiar 

moderada y el 5.8% severa. El análisis inferencial mostró correlación 

inversa rs=-.204* (p <.05). El estudio concluye indicando que existe un 

grado de correspondencia entre las variables.   

La investigación de Freire y Escobar (2022), quienes plantearon el 

objetivo de determinar la relación entre el funcionamiento familiar y 

consumo de alcohol, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y 

correlacional, en una muestra de 159 participantes. Los instrumentos 

empelados fueron el test de Funcionamiento Familiar FF-SIL y AUDIT. Se 
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observó mayor prevalencia de familia moderadamente funcional 55.3%, 

seguida de funcional 28.3%. Respecto al consumo de alcohol, existe un alto 

riesgo de 2.8%, medio 17.0% y bajo 74.2%. Se muestra ausencia de 

evidencia para afirmar la correlación entre las variables rs=-.007* (p>.05). 

Escobar y Pilco (2022), indicaron el objetivo de evaluar la relación 

entre funcionalidad familiar y consumo de alcohol, con un método no 

experimental, correlacional y muestra de 378 estudiantes. Se empleó el test 

de Funcionamiento Familiar FF-SIL y AUDIT. Los resultados evidenciaron 

mayor prevalencia en el nivel moderadamente funcional 62.4%, y funcional 

19.6%. Respecto al consumo, el 81.5% no tiene problemas de consumo y 

el 12.2% está en riesgo. Se indica ausencia de evidencia para afirmar la 

correlación entre las variables rs=-.020 (p>.05). Se concluye mencionando 

que, según los resultados, no existe dependencia entre las variables 

estudiadas. 

Castaño y Cala (2020), plantearon la investigación con el fin de 

analizar la relación entre variables familiares, conductas adictivas y alcohol. 

El método empleado fue correlacional, no experimental, en una muestra de 

318 estudiantes. Los instrumentos empleados fueron el APGAR Familiar y 

el AUDIT. No se reportó correlación entre el consumo con funcionalidad 

familiar (p>.05)., tampoco con satisfacción familiar(p>.05). ni con el tipo de 

familiar (p>.05). Por lo tanto, se concluye indicando la falta de evidencia 

para afirmar la existencia de correlación entre las variables de estudio.  

Antecedentes Nacionales 

La investigación de Serna (2020), planteó el objetivo de determinar la 

relación entre el funcionamiento familiar y el consumo de alcohol, con 

método no experimental, correlacional, en una muestra de 89 estudiantes 

de educación básica alternativa. Los instrumentos empleados fueron el 

FACES III y el test de AUDIT. Los resultados indicaron correlación entre las 

variables mencionadas (p <.05). De igual modo, se reportó correlación 

entre el consumo de riesgo con la dimensión cohesión (p <.05) y con la 

dimensión adaptabilidad (p <.05). La investigación concluye indicando que, 
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la presencia de disfunción familiar, se posiciona como u factor de riesgo 

para el desarrollo de conductas de riesgo frente al consumo de alcohol. 

Paucarchuco (2021) planteó el objetivo de analizar la relación entre 

funcionalidad familiar y consumo de alcohol, con un método no 

experimental y alcance correlacional, en 127 participantes. Los 

instrumentos empleados fueron el FACES III y Escala de Involucramiento 

con el Alcohol. Se reportó 23.6% de familia extrema, 57.5% rango medio y 

18.9% balanceada. Se observó bajo riesgo de consumo 72.4%, alto riesgo 

18.1% y perjudicial 9.4%. El análisis inferencial mostró correlación inversa 

entre las variables r=-.440**. La investigación concluye indicando que la 

familia se constituye como un factor de riesgo para el desarrollo del 

consumo de alcohol.  

El estudio de Sernaque y Villalobos (2023), indicaron el objetivo de 

determinar la relación entre funcionalidad familiar y consumo de alcohol, 

con método no experimental, correlacional, en una muestra conformada por 

90 adolescentes. Se empleó el APGAR Familiar y el test de AUDIT. Los 

resultados muestran que el 43% de adolescentes perciben su contexto 

como funcionalidad normal, el 31% disfunción leve, el 16% disfunción 

moderada y el 10% disfunción severa. Asimismo, el 65% muestra consumo 

de bajo riesgo, el 26% de riesgo y el 9% perjudicial. Se indica correlación 

inversa entre los atributos de estudio rs=-.203** (p <.05) y entre la 

funcionalidad familiar con adaptación de consumo rs=-.230** (p <.05), con 

recursos para el consumo rs=-.200* (p <.05) y con afecto del consumo rs=-

.260** (p <.05). 

Castañeda (2020) planteó el objetivo de analizar la relación entre 

funcionalidad familiar y consumo de alcohol. El método empleado fue no 

experimental, correlacional, en una muestra de 79 adolescentes. Para la 

recolección de datos, se empleó el FACES III y Test de AUDIT. El 77.2% 

percibe su ambiente familiar como flexible, el 21.5% estructurado y el 1.3% 

rígido. Asimismo, el 49.4% muestra bajo riesgo, el 44.3% riesgo y el 6.3% 

posible dependencia. Se indica correlación inversa entre las variables de 

estudio (p <.05). Como conclusión, se señala que la funcionalidad familiar 
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es importante en el contexto de desarrollo adolescente, por tanto, su 

adecuada presencia permitirá la adquisición de estrategias que limiten el 

consumo problemático.  

Por último, se describe la investigación desarrollada por Quispitupa 

(2020), con el objetivo de determinar la relación entre funcionalidad familiar 

y consumo de alcohol, con método no experimental, correlacional, en una 

muestra conformada por 40 adolescentes de Lima. Se empleó el APGAR 

familiar y test de AUDIT. Se observa que el 2% parte de una disfunción 

severa, el 30% moderada, el 45% disfunción leve y el 23% normal. En el 

consumo, se aprecia que el 83% presenta consumo de bajo riesgo, el 10% 

de riesgo, el 5% perjudicial y el 3% dependencia. El análisis inferencia 

mostró presencia de correlación entre las variables (p <.05). Por tanto, se 

concluye mencionando que existe correspondencia entre las variables de 

estudio dentro de la experiencia de los adolescentes.  

Antecedentes Regionales 

 El estudio de Carcasi y Flores (2024), plantearon el objetivo de 

determinar la relación entre el consumo de alcohol en adolescentes de una 

institución de Ilave, Puno. El método empleado fue no experimental, 

correlacional, la muestra estuvo conformada por 215 adolescentes, 

varones y mujeres de cuarto y quinto grado. Se empleó el test de 

funcionalidad familiar FF-SIL y de AUDIT. Se reporta que el 5.6% de 

participantes proviene de familia severamente disfuncional, el 25.6% 

disfuncional, el 52.6% moderadamente funcional y el 16.3% funcional. El 

82.3% indica consumo bajo, el 17.2% medio y el .5% riesgo de adicción. El 

análisis inferencial mostró que no existe correlación entre las variables rs=-

.090 (p >.05). Se estimó el análisis de relación entre funcionalidad familiar 

con consumo de riesgo rs=-.068 (p >.05), con síntomas rs=-.002 (p >.05) y 

con consumo perjudicial rs=-.104 (p >.05). 

El estudio de Ccollqque y Alejo (2020), planteó el objetivo de analizar 

las diferencias en el consumo de alcohol, con diseño no experimental y 

comparativo. La muestra fue de 100 participantes, empleando el test de 

AUDIT. Se reportó diferencias entre varones y mujeres respecto al 
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consumo (U=4013.500, P=.016). De igual modo, en las dimensiones riesgo 

de consumo de alcohol (U=3983.000, P=.012), dependencia (U=3897.000, 

P=.006) y consumo perjudicial (U=4367.000, P=.118). Se concluye 

indicando que existen diferencias en el nivel de consumo en varones y 

mujeres.  

Se tiene la investigación de Huaycani (2020), con el objetivo de 

determinar la relación entre funcionalidad familiar y consumo de alcohol en 

adolescentes, con método no experimental, correlacional, en una muestra 

de 248 participantes. Se empleó el test de funcionalidad familiar FF-SIL y 

de AUDIT. El 2% percibe a su familiar como severamente disfuncional, el 

24.6% disfuncional, el 59.7% moderadamente funcional y el 13.7% 

funcional. Respecto al consumo, el 93.6% consume sin riesgo o 

abstinencia, el 4% consumo de riesgo, el .4% perjudicial y el 2% 

dependiente. Se indica existencia de relación entre las variables (p <.05). 

Como conclusión, la funcionalidad familiar se constituye como un aspecto 

importante, la cual debe presentarse de manera estable para ser un factor 

protector frente al consumo.  

Lipa (2022), planteó el objetivo de determinar la relación entre el 

consumo de alcohol y resiliencia, en adolescentes, con un método no 

experimental, correlacional y una muestra de 702 adolescentes. Se empleó 

el test de AUDIT y escala de resiliencia. Se indició que el 94% muestra bajo 

riesgo de consumo de algo y el 5% riesgo de consumo. El análisis 

inferencial indicó la existencia de asociación entre las variables (p <.05). 

Por tanto, se concluye indicando el grado de dependencia existente entre 

las mismas. 

Finalmente, la investigación de Vilca (2020), planteó el objetivo de 

determinar la relación entre alcoholismo y autoestima. El método empleado 

fue no experimental, correlacional y la muestra fue de 1120 participantes. 

Se empleó el test de AUDIT y test de Cooper Smith. La evidencia indica 

que el 30.0% bebe semanalmente, semanalmente, el 26.7% mensualmente 

y el 40.0% al menos una vez al mes. Respecto al análisis inferencial, e 

reportó correlación entre las variables (p <.05). Se concluye indicando que 



 

29 
 

el alcoholismo es una variable presente en etapa adolescente, quienes 

deben ser orientados para evitar su dependencia.  

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Funcionalidad familiar. 

Definiciones de funcionalidad familiar 

En el proceso de revisión de la literatura se ha podido encontrar las 

definiciones de Valdiviezo y Lara (2021) que refieren que es el grado en 

que una familia puede cumplir los requerimientos de sus integrantes a 

través de una interacción armoniosa, roles claramente definidos, reglas y 

límites respetados, lo que facilita el bienestar y crecimiento personal. En 

contraste, una familia disfuncional se manifiesta cuando hay falta de 

respeto y cumplimiento de normas, roles y responsabilidades, lo que impide 

satisfacer las necesidades esenciales. 

Así mismo a Olson (2011), quien indica que es la transacción y 

establecimiento saludable de vínculos afectivos dentro del contexto 

familiar, lo cual fundamenta la adaptación a los diferentes escenarios 

problemáticos o crisis que se presentan naturalmente en la familia. 

Asimismo, se concibe como aquellas cualidades características de cada 

familia, las que mantienen la unión, la homogeneidad y pueden predecir los 

problemas que puedan presentarse dentro de la misma, para orientar 

mejoras constantes.  

Desde un punto de vista integrativo, se define la funcionalidad familiar 

como los aspectos interaccionales de los elementos que integran la familia, 

existiendo de manera implícita factores como comunicación, vínculos 

afectivos, normas, roles y jerarquía familiar (Olson, 2006). En este sentido, 

para la existencia de la funcionalidad familiar, se debe favorecer el 

establecimiento de objetivos, funciones, tales como, la transmisión de 

valores, el logro de la socialización parental saludable para orientar el 

crecimiento de los menores y el equilibrio familiar para afrontar las 

tensiones propias del ciclo vital y todos los patrones de comportamiento 

que propicien un clima inadecuado para la salud de cada miembro (Moreno, 

2012). 
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Por su parte, Serrano et al. (2023) afirma que una familia puede 

considerarse “funcional” cuando manifiesta una capacidad adecuada para 

adaptarse a los cambios internos y circunstancias externas de los 

diferentes desarrollos de la vida, manteniendo el adecuado grado de 

cohesión entre los miembros. Por ende, un sistema familiar funcional es 

aquel que es capaz de mantener su identidad a pesar de la exposición a 

diversos grados de estrés o conflicto, mientras que las familias 

disfuncionales se caracterizan por la falta de herramientas o habilidades 

necesarias para navegar y gestionar circunstancias estresantes, 

presentando patrones de conducta no adaptativos e interacciones de cada 

miembro de la familia. 

En cambio, Valencia et al. (2021) indica que la variable se define como 

el cuidado y respaldo que una persona obtiene de su familia directa. Este 

concepto, que surgió originalmente en un contexto clínico, identifica cinco 

elementos fundamentales de la función familiar. Además, se entiende como 

un sistema en el que las relaciones entre sus miembros fomentan tanto la 

satisfacción personal como el bienestar general (Caguana & Tobar, 2022). 

Cuando no hay una funcionalidad familiar se le considera disfuncional 

a los roles parentales que no se cumplen, que no hay reglas establecidas 

y los límites son confusos, lo que frecuentemente lleva a la aparición de 

crisis recurrentes (Álvarez et al., 2021). Del mismo modo, las familias 

disfuncionales afectan de manera adversa el desarrollo personal de sus 

integrantes y obstaculizan la adquisición de habilidades para interactuar 

entre ellos. Asimismo, este tipo de familias tiene problemas para identificar 

conflictos, expresan emociones negativas, envían mensajes ambiguos, 

dificultan la comunicación y muestran una falta de claridad en las funciones 

de sus miembros (Hernández-Castillo, 2011). 

Perspectiva histórica de la familia 

La familia se constituye como un fenómeno social complejo, con pluralidad 

de estructura, posición, producción, estratificación, poder político y 

ubicación dentro de una cultura específica. Por ello, no se sujeta a una ley 

evolutiva determinada, es decir, no camina linealmente bajo alguna 
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perspectiva explicativa, sino, por el contrario, se modifica constantemente, 

debido a su dinamismo, se expande, con mayores o menores funciones, 

estabilidad, según la sociedad en donde se desarrolla. En este sentido, la 

propuesta evolutiva de la familia, desde modelos uniformes a diferenciados 

no es tan convincente. En los contextos sociales primitivos, las familias se 

apreciaban desde estructuras más simples, hasta otros más complejos; por 

ello, la visión de evolución histórica de la familia no tiene al cimiento 

empírico que comparta alguna teoría de adaptación progresiva de la misma 

como especie humana (Soto, 2001). 

 Desde el punto de vista antropológico, prevalece aún las familias 

nucleares, como en sociedades simples y complejas, primitivas, antiguas y 

tradicionales. Por ello, se considera a la familia como la institución más 

antigua de todas las instituciones humanas sociales, la cual va a sobrevivir, 

de alguna forma, mientras exista la especie humana. No obstante, el origen 

de la familia se mantiene en la mística, debido a que no existe un modelo 

explicativo que dé cuenta de cuándo empezó a formarse, dadas las teorías 

existentes de la aparición del ser humano. Por ello, no se ha determinado 

algún indicio directo sobre el inicio de la organización familiar antes de los 

primeros documentos escritos. Dentro de los diversos pueblos primitivos, 

existe una gran variedad de instituciones familiares, pero no se fija un 

momento histórico preciso de su origen y desarrollo (Muñoz, 2014). 

Como la condición más antigua, se sitúa la perspectiva patriarcal, la 

cual era admitida como la constitución familiar más antigua. Por su 

explicación, se indica que la familiar no ha tenido algún desarrollo histórico, 

sino que solo se admite que, en los primitivos, la determinaba la 

promiscuidad sexual. Posteriormente, surgió la poligamia en el Oriente y 

poliandria en la India, pero no son organizadas cronológicamente, sino que 

guardan cierta correspondencia entre las mismas (Engels, 2008). Es en el 

año 1861, a partir del cual se da interés al estudio de la familia desde el 

punto de vista histórico.  

Según el análisis realizado por los científicos sociales y de acuerdo a 

sus teorías elaboradas, se indican tres periodos de la historia de la familia: 
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el primero se indica como el espacio de campo de estudio, seguido de las 

propuestas a finales del XIX y siglo XX (teorías evolucionistas, Morgan, 

Linton), y el tercero es el momento actual, desde el que abordamos y nos 

planteamos nuevos retos de investigación en lo que a la familia como 

realidad histórica se refiere (Cicerchía, 2006). Desde el punto de vista 

sociológico, se señala que la evolución familiar en relación con la formación 

histórico-social en la que se presenta, constituye como la principal 

responsable de causar la cultura o construirla, además de la economía, 

educación, etc. (Cabanillas, 2010). 

Modelo sistémico estructural de la funcionalidad familiar. 

 El modelo en mención explica que la variable es el resultado de la 

interacción entre los elementos de la familiar, en la cual se establecen 

normas, roles, jerarquía para su desarrollo normal. En este sentido, se 

aprecian 3 sistemas que la explican (Minuchín, 2004): 

- Sistema parental: el cual les corresponde a los padres, puesto que son 

los responsables de ofrecer la calidad de relación con los hijos, lo cual 

favorece su formación, identidad, desarrollo emocional y personalidad. 

- Sistema conyugal: la familia surge mediante la unión de un vínculo 

afectivo entre los padres, esposos o convivientes, siendo el modelo que 

influye en el modelado de comportamiento y crecimiento de los hijos 

(Minuchín, 2004). 

- Sistema fraternal: explicado mediante la interacción entre todos los 

miembros de la familia, con comportamientos tales como la comunicación, 

cooperación, toma de decisiones y liderazgo (Minuchín, 2004). 

Modelo teórico de la funcionalidad familiar 

El modelo teórico Circumplejo de Olson, es el más representativo para la 

explicación de la variable. Olson et al. (2007), quienes explican mediante la 

dinámica familiar, en donde se requiere dos aspectos importantes, la 

cohesión y adaptabilidad, siendo la responsabilidad de cada ingresante 

para constituirse como un factor protector de peligros externos que 

amenacen la tranquilidad familiar. Desde la óptica sistémica, se explica que 
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se manifiesta mediante la interacción de los miembros y como, mediante 

esta interacción, logran adaptarse a los cambios de la sociedad teniendo 

como base las particularidades comportamentales de cada miembro 

(Minuchin, 1977). Mediante ello, se puede evaluar la estructura de la familia 

en función la intensidad de los vínculos que se establecen, es decir, se 

puede determinar si las familias presentan unión constante para lograr el 

apoyo mutuo en el desarrollo integral o, por lo contrario, son mayormente 

desligadas de los vínculos internos, siendo cada elemento independiente 

de los demás (Minuchin, 1977). 

Para Ruiz (2015), el modelo teórico descrito por Olson es, por 

excelencia, uno de los más representativos al momento de evaluar el 

funcionamiento de la familia, puesto que reúne los postulados sistémicos, 

integrativos y comprensivos del comportamiento individual y familiar. En 

definitiva, el modelo circumplejo plantea dos dimensiones importantes 

dentro de la dinámica familiar: la cohesión (manifestado mediante el 

vínculo) y la adaptabilidad (manifestada mediante los cambios constantes) 

(Olson et al., 1982). 

Dimensiones de la funcionalidad familiar. 

Se describen las dimensiones propuestas por el modelo Circumplejo de 

Olson: 

- Cohesión: para Olson (2000), la dimensión cohesión es una 

característica que unifica le unión y los vínculos afectivos de la familia. 

Por ello, se define mediante dos componentes importantes: el vínculo 

emocional que se establece y el grado de autonomía individual de cada 

elemento de la familia para el aporte a la dinámica que caracteriza cada 

espacio familiar. Por tanto, para valorar la cohesión familiar debe existir 

las siguientes características: lazos emocionales, espacio individual, 

toma de decisiones, compartir intereses, límites impuestos y recreación 

familiar (Olson, 2011).  Por otro lado, la cohesión se define como el 

establecimiento de los vínculos emocionales que caracteriza cada 

contexto familiar, lo que facilita el logro de la independencia individual 
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y la estabilidad emocional mediante el apego y desapego saludable de 

los miembros (Olson et al., 2007). 

- Adaptabilidad: se indica como la capacidad para la modificación de la 

estructura, las reglas y roles con la finalidad de responder a las diversas 

situaciones conflictivas o de desarrollo que se presentan en el ciclo 

evolutivo (Olson, 2000). La capacidad óptima de adaptación conlleva a 

un balance entre la estabilidad y el cambio. Olson (2009), basa su 

propuesta de la adaptabilidad sobre la teoría general de los sistemas, 

la que plantea que el cambio y la adaptación al mismo es parte del 

crecimiento del sistema y de la innovación, por lo tanto, es fundamental 

para cada situación en la que se encuentre dicho sistema.  

Familia  

La familia se constituye por un conjunto de miembros unidos por vínculos 

establecidos, donde se transmiten valores y comportamientos, para el 

desenvolvimiento y crecimiento (Rivera & Andrade, 2010). Es el resultado 

de los vínculos afectivos establecidos, debido a que comparten estados 

emocionales constantes (Suarez et al., 2015), comunicación y costumbres 

que hacen una convivencia armoniosa (Cervini et al., 2016). 

 De igual modo, se indica que es una organización primordial dentro 

de las comunidades, en las que se integran valores, creencias, costumbres 

y consanguineidad que permiten el logro de vínculos estables (Rivera & 

Cahuana, 2016). Asimismo, Robledo y García (2009), indican que se trata 

de un espacio consanguíneo, el cual se debe formar de manera saludable 

y como elemento jurídico para el desarrollo de los miembros.  

 El ambiente familiar se caracteriza por mantener vínculos 

constantes, los cuales se ven influenciados por los cambios sociales, el 

desarrollo de la tecnología, la economía y la cultura, pues están inmersa en 

ella y no es un ente ajeno (Moral & Pelayo, 2016). El aspecto social tiene 

influencia a directa, además de los factores biológicos y psicológicas que 

la conforman, y le brindan el soporte necesario para su avance. En el mismo 

contexto, se establecen roles y espacios jerárquicos, los cuales son 
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importantes para guiar a la familiar, adaptarse a situaciones concretas y 

favorecer los objetivos comunes (Robledo & García, 2009). 

 

Componentes de la funcionalidad familiar 

Los componentes propios de la función familiar son según Smilkstein 

(1978): 

- Participación: hace referencia a la cooperación de cada elemento, 

observado mediante su comportamiento de integración en la toma 

de decisiones, distribución de roles actividades constantes y 

participación en la ejecución de ideas propias.  

- Adaptación: se señala como la habilidad personal de cada elemento 

para participar en la solución de crisis o flexibilidad para la 

adaptación a diversas situaciones.  

- Gradiente de recursos: se indica como la capacidad del conjunto de 

elementos para mejorar el estado integral de los mismos, mediante 

su apoyo constante, asesoramiento e interacción saludable. 

- Capacidad de resolución: definido como la ejecución de soluciones 

prácticas por cada integrante frente a diversas necesidades, 

problemas o crisis que se presentan en el espacio familiar. 

- Afectividad: indicado mediante la transmisión de valor emocional 

entre los miembros y el sentido de pertenencia.  

Tipos de familia de la Dimensión de Cohesión  

Olson et al. (2007), plantea la existencia de cuatro tipos de familia 

constituidas mediante la cohesión: 

- Familias disgregadas: en esta familia se presenta baja cohesión. Se 

aprecian características como autonomía individual, falta de unión 

familiar, limites rígidos y exagerados, separación del vínculo afecto y 

físico, las decisiones se toman de manera individual. 

- Familia separada: cohesión moderadamente baja. se presentan 

características como independencia moderada de cada miembro, clara 
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coalición de la familia, los límites impuestos son claros y las decisiones 

son más individuales. 

- Conectada: existe cohesión moderadamente alta. Existe dependencia 

familiar moderada, los límites y roles están bien delimitados, comparten 

espacios, amigos, actividades familiares, además se respeta la 

individualidad, el tiempo individual y las decisiones normalmente se 

toman entre el grupo familiar.  

- Familia amalgamada: se presenta extrema cohesión familiar. Se 

caracteriza por la sobre identificación familiar a tal punto de que la 

familia limita el desarrollo individual, se involucra en el espacio 

individual y lo invade, todas las decisiones se deben tomar en familia, 

todo el tiempo es compartido, cada espacio y amigos.  

Tipos de familia de la dimensión de Adaptabilidad.  

Olson et al. (2007) refiere la existencia de cuatro tipos de familia derivados 

de esta dimensión: 

- Familia rígida: se presenta baja adaptabilidad. Las características 

presentes son liderazgo de estilo autoritario, se ejerce un control rígido 

sobre los miembros de la familia, se aprecia poca capacidad de 

negociación, roles rígidos y comunicación precaria. 

- Familia estructurada: adaptabilidad moderadamente baja. Se presenta 

frecuentemente liderazgo asertivo, el control que se ejerce es 

democrático, del mismo la disciplina, se aprecia capacidad de 

negociación constante mediante la participación de todos los 

miembros, comunicación constante. 

- Familia flexible: se aprecia adaptabilidad moderadamente alta. Se 

aprecia liderazgo asertivo, control en función del cambio, disciplina 

consistente, roles bien delimitados y participación en los cambios que 

surgen, la comunicación es positiva.  

- Familia caótica: se presenta extrema adaptabilidad. En esta familia se 

aprecia el liderazgo, con ausencia de control, la disciplina establecida 

es indulgente, no existe un buen grado de negociación, el cambio es 

dramático y la comunicación positiva. 
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Perspectiva epistemológica 

De acuerdo a la epistemología de a la familia, el devenir de los seres 

humanos radica en la interacción que establece con los demás, dicha 

interacción resulta en el objeto de estudio de las ciencias sociales. Por ello, 

resulta importante explicar una mirada retrospectiva, en diferentes países, 

donde se permita señalar la especificidad de las sociedades, como se 

construyeron, como se estudiaron de acuerdo a su época y sus 

interrelaciones. Conviene, entonces, la importancia de considerar las 

explicaciones científicas sociales, principios donde se finaliza con el 

surgimiento de la familia, sobre todo, a partir del siglo veinte.  

 La explicación de la familia tiene que ver con la “intergeneración” 

(Bagú, 1982), donde la información genética es importante, pero trasciende 

aún más la información cultural, como el causante de la familia y de toda 

institución donde se viene desarrollando el ser humano. Asimismo, el 

lenguaje como un ente de construcción social, viene configurando a la 

familia, la religión, política, relaciones interpersonales, que hacen la 

diferencia de los espacios culturales e individuales. Las relaciones 

existentes dentro de la vida cotidiana, como las familiares, ocurren dentro 

de una nación, con fundamente económico, relaciones políticas y análisis 

científico (López & Herrera, 2014).  

 La realidad social la configuran las familias, quien, en primera 

instancia, es el resultado de los componentes humanos, porque la sociedad 

depende de las actividades que realizan los mismos. En segundo lugar, la 

familiar es, inevitablemente, transformable, no es estática, guarda 

dinamismo para su desarrollo. El tercer punto, explica que, el humano, 

tampoco es un ser inmutable, es un ente social, afectado por la sociedad 

en la que vive y por los esfuerzos por transformarla, entonces, la familia es 

una construcción social (Archer, 2009). 

 Las ciencias sociales siguen creando nuevas formas de concebir a 

las familias, como un campo de estudio, reconocido como un sub campo 

disciplinar, y como independiente a la sociedad, para su entendimiento 

individual. Por tanto, la familia es un momento de estudio como base a 
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comportamientos específicos, a quien se le debe tener visión para su 

estudio, teorización y ampliación de conocimiento. Es un campo de 

interdisciplina, reconocido por las comunidades académicas, quienes 

reconocen su existencia singular (Suárez & Restrepo, 2005). 

 

Perspectiva filosófica 

La familia explicada desde la perspectiva filosófica, se entiende como una 

institución natural, es decir, desde el punto de vista ontológico, hace 

referencia a la misma desde el punto de vista orgánico, referida al hombre 

como el creador de la misma, de su desarrollo y formación, a lo largo de la 

historia y en el espacio donde crece (Burgos, 2005). 

 Para el hombre resulta natural tener un cuerpo material, tronco, 

extremidades, cabeza, etc., sin embargo, ello no solo constituye su 

existencia, sino también se determina por el espíritu, los hábitos innatos, 

las capacidades personales, las que incluyen las potencialidades para 

operar dentro de un espacio. El ser orgánico, además de ser creador de la 

familia, es una sustancia viva, adquiere sentido dentro de un mundo 

terrenal y, por su formación sanguínea, crea a la familia como un ente social 

y de desarrollo cultural (Falgueras, 2016). 

 De acuerdo a lo mencionado, la familia no resulta ser un accidente 

sobrevenido posterior a la existencia humana, sino es el resultado de los 

elementos que la constituyen, como un factor ontológico original y frontal 

del ser humano: llamado ontogenético. En este sentido, es el hombre quien 

organiza a la familia, le da sentido a su árbol genealógico, de tal manera 

que su ausencia implica la muerte de la existencia familiar. Asimismo, su 

presencia y esencia le da sentido, forma y estructura a la misma, a la vez 

que se constituye como un ente intrínsecamente social, generador de 

sociedades civiles y, dentro de estas, se van configurando los valores, 

costumbres de las mismas que permiten su avance (Cuevas, 2001). 

 La existencia de la familia, entonces, se fundamenta por su 

desarrollo, más no como una estructura metafísica, en la cual no cabría, 
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debido a que no sería su existencia personal, lo cual es incongruente 

porque para la existencia de la misma deben organizarse las personas. Por 

ello, la familia es una dimensión intrínseca respecto al hombre, pero no para 

el universo. El hombre es el espejo familiar y social, es la persona, es el 

organismo, social por naturaleza, no aislado, donde no cabe la soledad. La 

sociedad del dota de autonomía, de vínculos afectivos, de nuevos seres, 

de una comunidad, de más personas con las que organiza su existencia: 

matrimonio, hijos, hermanos, etc. (Sembler, 2020). 

3.2.2. Consumo de alcohol 

Definiciones 

Es uno de los conflictos significativos de salud pública, dando a esto como 

principales consecuencias devastadoras y la tercera causa de muerte a 

nivel global. Se ha notado un incremento en el consumo, especialmente en 

lo que se denomina consumo excesivo. Este patrón de consumo no solo 

aumenta el riesgo de desarrollar dependencia, sino que también tiene 

serias consecuencias para la salud (Ahumada-Cortez et al., 2017).   

En investigaciones con respecto a los causantes psicológicos 

vinculados a la ingesta de bebidas alcohólicas, han destacado las 

transiciones escolares y familiares como los principales detonantes del 

inicio en el consumo de alcohol. Durante la transición escolar, los 

adolescentes suelen gozar de mayor libertad para tomar decisiones y 

aumentar su interacción con sus compañeros, lo que los motiva a 

experimentar con el alcohol, revelando así patrones de consumo 

preocupantes (Orcasita et al., 2018). 

La OMS (2020), indicó que es un patrón conductual, que se 

caracteriza por la compulsión para consumir sustancias de forma frecuente, 

con el fin de experimentar efectos psíquicos o evitar molestias emocionales. 

Asimismo, se conceptualiza como un problema comportamental, 

experimentado por preocupación constante para consumir alcohol, con 

consecuencias graves en la salud psicológica y física (Cabanillas, 2020). 

Perspectiva histórica 

El alcohol hace deriva de la palabra “alkehal”, indicado como algo 

depurado, fino, destilado y puro. La historia muestra que, desde tiempos 
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remotos, el jugo azucarado expuesto al aire durante algunos días, convertía 

en brebaje al mismo, con sustancias psicotrópicas naturales. Debido a ello, 

con el transcurso del tiempo, se fermentaban granos y jugos para consumir 

como una sustancia que provocaban efectos especiales. Este estado 

espacial es conocido como intoxicación alcohólica. Este proceso de 

fermentación es, sin duda, las primeras aproximaciones al consumo del 

alcohol desde etapas antiguas. Fue en la edad media como se empezó a 

conocer como destilación, que proporcionaba bebidas más fuertes 

(Sanbueza, 2020).   

 Los hallazgos arqueológicos indican que el hombre prehistórico 

logró descubrir su fabricación alrededor de los años 60400 antes de cristo, 

en la etapa neolítica. Posteriormente, nació el vino, la cerveza como las 

bebidas alcohólicas más tradicionales. La existencia de tales licores data 

alrededor de los años 3000 antes de cristo, en donde se empleaba para 

provocar efectos tónicos y euforizantes de bienestar y alegría, siendo las 

mismas sensaciones de glorificación y abominación (Ahumada-Cortez et 

al., 2017). 

 Por las propiedades que muestra y los misterios alrededor del 

mismo, se comenzó a utilizar para fines místicos y sagrados. Por ejemplo, 

en el catolicismo, se emplea el vino para elogiar o hacer referencia al 

maleficio en contra de los hombres. En la sociedad actual, el consumo 

excesivo conocido como embriaguez, se considera como un vicio, lo cual 

puede generar diversas consecuencias en la vida individual, pese a su 

legalidad en la distribución y venta (Ustariz, 2015). 

Modelo teórico del consumo de alcohol 

- Teoría del aprendizaje social 

La teoría en mención explica que el inicio de consumo de alcohol es el 

resultado del refuerzo social, debido a la búsqueda de nuevas sensaciones, 

por la presión del grupo y por los modelos que observa el adolescente de 

los espacios sociales donde se consume alcohol como una forma de 

pertenencia. Asimismo, además del refuerzo, los aspectos cognitivos son 

importantes, debido a que ejercen impacto sobre las experiencias 
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personales y sociales de cada persona y, además, que están asociados a 

distorsiones respecto al consumo. Posteriormente, Becoña (2002), refiere 

que la existencia de este modelo teórico respecto al consumo de alcohol, 

parte de dos vertientes, la primera es el condicionamiento clásico y la 

segunda de condicionamiento operante. La primera se indica como la 

asociación entre estímulos que, anteriormente, eran incondicionados 

(consumo), pero dadas las situaciones que surgen, se vuelven 

condicionados. Mientras que, el condicionamiento operante, indica que, el 

resultado de dicha conducta, responde a los eventos estimulantes del 

entorno, donde aparece la presión social. 

Asimismo, la teoría del aprendizaje social, señala que los procesos 

cognitivos, la influencia del medio y la percepción individual, son factores 

que conducen a futuras conductas de consumo. De manera 

complementaria, la observación de los grupos donde los adolescentes 

actúan, se reproduce, mediante actitudes, conductas similares o, en su 

defecto, imitación completa de conductas (Espada, 2008). 

Asimismo, los aspectos como autosuficiencia y ambiente social donde 

se desarrollan los individuos, influyen en las expectativas la conducta de 

consumo. En este sentido, el medio social que expresa el consumo de 

alcohol como un medio de pertenencia, conlleva a los adolescentes a dar 

inicio en el consumo. Además, la presión social es un factor determinante, 

el cual presiona la conducta para el indicio. En consecuencia, las 

interacciones sociales, en muchas ocasiones, resultan ser causantes de los 

problemas de consumo, además de los problemas emocionales asociados 

al mismo (Espada, 2008). 

- Teoría biopsicosocial 

 Según Leal (2004), la característica esencial del modelo en mención es su 

condición de multifactorial e integrador, debido a que añade los factores 

tanto internos como externos, físicos, psicológicos para acercarse al 

entendimiento del alcoholismo. Se explica que, algunos factores, son 

protectores y limitan el inicio del consumo, mientras que otros son los 
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responsables de dar inicio al mismo o se constituyen como factores de 

riesgo.  

 El modelo refiere a los factores que causan, mantienen y posibilitan 

la conducta dependiente del alcohol. Dentro de estos factores se 

encuentran: la predisposición genética, características de personalidad, 

dificultad en la regulación emocional, dificultad en el establecimiento de 

relaciones interpersonales, impulsividad y tendencia a la dependencia. La 

reunión de dichos factores pone en riesgo al adolescente para dar inicio al 

consumo (Leal, 2004).  

Por último, tanto los factores biológicos (genética y biológicos) 

factores sociales (clima familiar, escuela disponibilidad, presión) y los 

personales (costumbres, frustraciones otros) deben estar integrados para 

entender de mejor manera este problema que tienen los adolescentes 

(Leal, 2004). 

- Teoría de los factores de riesgo 

Según espada et al. (2003), platean diferentes grupos de riesgo que se 

relacionan al inicio del consumo de alcohol, los cuales se explican a 

continuación:  

a. Factores macrosociales. Son los que se ubican dentro del medio 

ambiente o el entorno social: el acceso a las sustancias, disponibilidad de 

las mismas, la no regulación del consumo, la aprobación de drogas o la 

ilegalidad de las misma, los medios de comunicación y los mensajes 

sociales que se recibe respecto al consumo. Además, se complementa por 

la publicidad que reciben los adolescentes de los medios de comunicación. 

Por último, la relación existente entre el alcohol y el ocio se asocia 

íntimamente con la búsqueda de nuevas sensaciones (Espada et al., 2003).   

b. Factores microsociales: hacen referencia a las condiciones sociales 

cercanas al adolescente. Dentro de estas condiciones se encuentran las 

familias con inadecuados patrones de consumo, conflictos familiares, 

disfunción familiar, familias rígidas, con carencia de comunicación, 

inclinada a los vacíos emocionales y con escaso vínculos significativos. Los 
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estudios muestran que, el inicio del consumo en jóvenes, se relaciona 

directamente con el consumo de los progenitores. Por último, se añade la 

influencia de los pares, búsqueda de filiación y el establecimiento de 

vínculos con otros compañeros que consumen (Espada et al., 2003).  

C. Factores personales: se indican como el conjunto de rasgos propios de 

la personalidad, dentro de los que se encuentran: impulsividad, actitudes 

favorables frente al consumo, aceptación del consumo, búsqueda de 

sensaciones nuevas, exposición constante a espacios de consumo. De 

igual manera, baja autoestima, problemas familiares y dificultad en la 

regulación emocional (Espada et al., 20003).   

Dimensiones del consumo de alcohol 

Se sigue el modelo dimensional planteado originalmente por Gajda et al. 

(2021):  

- Consumo riesgoso de alcohol: abarca aquellas situaciones en las 

que los adolescentes consumen bebidas alcohólicas de manera 

excesiva, superando los límites socialmente aceptados y 

recomendados. Esta conducta no solo implica un riesgo inmediato en 

términos de afectar las capacidades motoras y cognitivas de los 

jóvenes, sino que también puede tener repercusiones en plazos 

posteriores. Las consecuencias negativas pueden manifestarse en 

forma de accidentes, lesiones, enfermedades relacionadas con el 

alcoholismo, trastornos mentales y, en casos extremos, incluso la 

muerte. Es fundamental abordar y prevenir el consumo riesgoso de 

alcohol en los adolescentes para garantizar su bienestar y desarrollo 

saludable (Gajda et al., 2021).  

- Síntomas de dependencia: pueden manifestarse en una atracción 

persistente hacia el consumo de esta sustancia, a pesar de los 

problemas que pueda generar en diferentes áreas de la vida del 

adolescente. Esto incluye una fuerte inclinación hacia el consumo como 

medio de escape o alivio emocional, incluso cuando el consumo 

interfiere con sus responsabilidades escolares, familiares o sociales. 

Además, pueden experimentar dificultades para reducir o controlar la 
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cantidad de alcohol que consumen, y sentir una necesidad cada vez 

mayor de beber para experimentar los mismos efectos placenteros. 

Estos síntomas pueden representar un desafío significativo para la vida 

diaria del adolescente, afectando su bienestar físico, emocional y social 

(Vergés et al., 2021).  

- Consumo perjudicial: se manifiesta en situaciones donde las 

repercusiones del consumo afectan negativamente al adolescente en 

múltiples dimensiones, incluyendo su bienestar cognitivo, su 

integración en la sociedad y su sentido de responsabilidad moral. Estas 

repercusiones pueden manifestarse en problemas de salud física y 

mental, conflictos sociales, dificultades académicas o laborales, entre 

otros aspectos. Es importante destacar que el reconocimiento de este 

problema puede surgir tanto desde la propia percepción del 

adolescente como desde la observación externa de su entorno social, 

lo cual subraya la complejidad de abordar el consumo perjudicial de 

alcohol en esta etapa de desarrollo (Moehring et al., 2019). 

Factores de riesgo  

Existen factores alrededor de los adolescentes que pueden significar un 

riesgo importante para desencadenar conductas desadaptativas en función 

del consumo de algol, las cuales se describen a continuación (Arruioja, 

2017).  

- Factores genéticos: se refieren a condiciones hereditarias, las cuales, 

sin predisponentes, más no se constituyen como determinantes. 

Merece la pena centrarse en la conexión entre estos elementos 

hereditarios y las cualidades del clima que posiblemente sustenten su 

puesta en marcha (Musayón et al., 2015).  

- Condiciones familiares: se indica por la costumbre familiar de consumir 

alcohol. Si la familia, por cada generación, tiene el hábito de consumir, 

los modelos se van transmitiendo, de tal manera que genera un 

aprendizaje constante en las futuras generaciones. Además, de tener 

contacto con familiares que han desarrollado dependencia al alcohol, 

aumenta la probabilidad de seguir el patrón de consumo. 
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- Factores personales: la edad es un factor de riesgo importante, pues 

se ha documentado que, en la etapa adolescente, es donde se da inicio 

al consumo. Asimismo, cuando se asocia con conductas impulsivas, 

aumenta el riesgo del consumo patológico. El sexo es otra variable 

interviniente, puesto que la prevalencia del consumo se aprecia más en 

varones que en mujeres. Otros factores como la personalidad y 

emotividad también se posicionan como predisponentes (Duffy, 2013). 

- Factores sociales y culturales: hace referencia a la influencia de las 

condiciones sociales, como la presión grupal, los modelos sociales, 

participación en actividades sociales, las cuales influencian en el 

consumo. Inicialmente pude ser ocasional, pero aumenta gradualmente 

según la presión que ejerza la sociedad (Musayón et al., 2015). 

 

Fases del alcoholismo 

A continuación, se describen las fases del consumo de alcohol según 

Ochoa et al. (2009).  

- Primera fase denominada pre alcohólica: se indica como un periodo de 

2 años aproximadamente, donde el consumo disminuye sensaciones 

de malestar y forma parte de la solución de problemas interpersonales. 

- Fase prodómica: se constituye con una duración de 5 años. Se genera 

consecuencias producto del consumo como periodos largos de 

amnesia y problemas de salud. 

- Fase crucial o básica: dura alrededor de 10 años, la cual se indica como 

la pérdida de control personal respecto al consumo con 

manifestaciones sintomatológicas marcadas de dependencia.  

- Fase crónica: aparece pasados los 10 años, la cual se identifica como 

el comportamiento dependiente de consumo, con manifestaciones del 

síndrome de abstinencia.  

Identidad adolescente y consumo de alcohol 

La identidad del adolescente es un concepto social y psicológico, como una 

forma de entendimiento del comportamiento humano. Es el resultado de la 

interacción desde etapas tempranas e iniciales de vida, acompañado de 
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procesos biológicos. Puede estar sujeta a crisis, cuando las personas no 

cuentan con habilidades necesarias para adaptarse a diversas situaciones 

(Villareal, 2010).  

En le etapa adolescente, es cuando los menores van abandonando 

de manera progresiva la cercanía dependiente de los padres, para asumir 

una propia identidad que se irá consolidando en la etapa adulta y será 

importante para el desarrollo posterior. Es en esta etapa, donde la 

curiosidad y experimentación conduce a los adolescentes a la búsqueda de 

nuevas sensaciones, siendo el consumo de alcohol una de ellas. Por ello, 

la edad en la que se encuentran se conforma como un factor de riesgo, 

asociado a la adaptación social, búsqueda de pertenencia y aprobación 

social (Rodríguez et al., 2014). 

En suma, la identidad del adolescente en proceso de formación no 

será suficiente para limitar incurrir en el consumo de alcohol, sino por el 

contrario, tendrá que ser apoyada y guiada para evitar consecuencias 

perjudiciales. En efecto, pese a que no todos los adolescentes se 

encuentran con predisposición de identidad que permita el consumo, se 

señala insistentemente que es un factor que puede favorecer caer en el 

consumo de sustancias psicoactivas. Para Lazo et al. (2017), es en la etapa 

adolescente donde mayormente se presentan los problemas de identidad, 

la búsqueda de drogas como una forma de consolidar la misma o, por lo 

menos, como el intento de adaptación y solución a los eventos adversos 

por los cuales se atraviese.  

El adolescente que presenta problemas de identidad busca la 

sociedad con los pares como una forma de resolver los mismos, 

aumentando la probabilidad de la filiación con personas que se desconoce 

la tendencia al consumo. Esta filiación se basa en la similitud de 

características o lo que comparten en común, pero logran vínculos 

significativos para su edad (Páez, 2021). Es en este proceso de filiación, 

donde los adolescentes, en su deseo de pertenecer al grupo, adoptan las 

conductas de los demás, las cuales puedan ser contraproducentes, como, 

por ejemplo, el consumo de sustancias. En este proceso, lo que busca el 
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menor es la seguridad, la estima y el apoyo por los pares, dando inicio al 

consumo ocasional lo que, gradualmente, podría desencadenar en una 

dependencia. En consecuencia, genera un hábito constante que, 

ocasionalmente, le traen consecuencias en diferentes áreas de su vida 

(Pérez, 2020). 

 

Consecuencias del alcoholismo  

Las consecuencias del alcoholismo son múltiples, genera consecuencias 

significativas en los adolescentes, en su funcionalidad personal, familiar y 

social. Para Sarasa (2014), la principal consecuencia es la reducción de la 

esperanza de vida, es decir, a mayor consumo, mayor probabilidad de 

padecer de diversas enfermedades graves que atenten contra la vida. El 

consumo afecta el sistema nervioso, digestivo, limitando la capacidad de 

asimilación adecuada de los alimentos, provocando obesidad, hígado graso 

y problemas en el metabolismo.  

En las mujeres, puede causar infertilidad, abortos y, aquellos bebes 

que logran nacer, pueden presentar retraso mental, problemas en el 

desarrollo posterior, de conducta y personalidad. Asimismo, existe relación 

entre el consumo y la violencia, además de predisponer a la depresión, 

pensamientos suicidas y consuma suicida (Rodríguez, 2018). Además de 

la dimensión física, se aprecian consecuencias a nivel psicológico, 

ansiedad, depresión, cambios de humor constante, impulsividad, 

dependencia psicológica, trastornos de personalidad y episodios psicóticos 

inducidos por el consumo. 

A nivel familiar, surgen problemas en relación al establecimiento de 

los vínculos familiares, se pierde la confianza y aumentan la ausencia de 

los roles familiares y pérdida de normas. Los adolescentes inmersos en el 

consumo, pierden el sentido de vida y objetivos personales, muestran 

dificultad en el rendimiento académico, ausentismo escolar, pensamientos 

suicidas y fracaso en las relaciones sentimentales. En general, el consumo 

causa problemas importantes, mentales, sociales, familiares y en todas las 

esferas que compone el desarrollo adolescente (Zayas et al., 2018). 
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Perspectiva epistemológica 

Los cambios sociales en los años sesenta, se impusieron sobre la base del 

modelo de libre mercado, aumentando la producción del consumo de 

bebidas alcohólicas. Por tanto, esto ha permitido que el adolescente tenga 

mayor contacto con dichas sustancias, teniendo en cuenta la legalidad de 

las mismas y la falta de regulación del consumo en las diferentes etapas de 

la vida, quedando a libertad de elección el consumo en adolescentes 

(Aguilar, 2011). 

 El consumo de alcohol trasciende a la propia historia del ser 

humano, donde inicialmente se asociaba a aspectos mágicos y religioso, 

formando parte de rituales y festividades colectivas. En efecto, se 

constituye como la droga legal más consumida en el mundo, en la cultura 

y sociedad a través de los años, con una enorme aceptación social. En el 

contexto adolescente, constituye una forma de adaptación social, la 

transición a la vida adulta y una fuente de atracción personal (Pons & 

Buelga, 2011). 

 La familia juega un papel crucial en el consumo de drogas. Fomenta 

el aprendizaje y la socialización durante el desarrollo, además de las 

normas, comportamientos socialmente aceptados, pares y medios de 

comunicación (Becoña, 2002). Ne la familia disfuncional es donde se gesta, 

con mayor probabilidad, el consumo en edades tempranas de vida.  

 En la sociedad actual, se cuenta con una gran disponibilidad del 

consumo de sustancias, aumentando el inicio de consumo sobre la base 

de la presión social. Cuanto mayor sea la cantidad presente en el medio 

social, mayor será la proporción de consumidores experimentales, 

habituales y dependientes. Es fácil que los individuos de cualquier edad, 

incluso los adolescentes consigan fácilmente las bebidas alcohólicas y a 

bajo precio, están disponibles en cualquier establecimiento con permiso o 

supermercado, los cuales en su mayoría las expiden sin exigir que sean 

mayores de edad (Pons & Buelga, 2011). 
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3.3. Marco conceptual 

- Adolescentes: la adolescencia es el periodo que comprende las 

edades entre 11 a 19 años, caracterizada por una vida compleja, 

transitoria entre la infancia y edad adulta, cargada de cambios 

físicos, psicológicos, biológicos, intelectuales y sociales (Borrás, 

2014). 

- Familia: La familia constituye el eje fundamental de la sociedad, en 

el cual se integran los valores y se construye la identidad (Cervini et 

al., 2016). 

- Familia disfuncional: Considerada aquellos que muestra roles 

parentales que no se cumplen, que no hay reglas establecidas y los 

límites son confusos, lo que frecuentemente lleva a la aparición de 

crisis recurrentes (Álvarez et al., 2021). 

- Sistema parental: Conjunto de herramientas que permitan la 

transacción de valores, actitudes y comportamientos para el 

desarrollo familiar (Capano y Ubach, 2013). 

- Dinámica familiar: Características propias de la familia, de los 

cambios que se dan de manera natural y las modificaciones internas 

para la adaptación (Minuchin, 1977). 

- Alcoholismo: Consumo repetitivo de alcohol, de manera 

desadaptativa, pese a las consecuencias físicas, sociales y 

emocionales (García, 2018).  

- Riesgo: Condición natural o artificial que sean potencial causante 

en la integridad personal (Rojas y Martínez, 2011).  

- Sustancias psicoactivas: Conjunto de sustancias artificiales o 

naturales que cran dependencia por su uso frecuente, con daños 

significativos a nivel de salud (Piedra, 2020).  

- Identidad: Características propias de cada sujeto o conjunto de 

características que diferencia a cada persona (Usanos, 2022).  

- Síndrome de abstinencia: Conjunto de síntomas, los cuales son 

productos por la ausencia de sustancia de la que se depende en el 

organismo (Telumbre et al., 2019).  
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IV. METODOLOGÍA 

La metodología considerada para el estudio correspondió a la del enfoque 

de estudio cuantitativo, el cual se orientó al contraste de hipótesis mediante 

el recojo de datos numéricos con empleo de instrumentos previamente 

estandarizados. Asimismo, tuvo la finalidad de cuantificar la información 

recopilada, la cual es interpretada partiendo del marco teórico (Hernández 

et al., 2014) 

4.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo fue básica, en la medida que orientó sus procedimientos a ampliar 

el conocimiento que se tiene respecto a variables específicas en una 

población o muestra determinada. Asimismo, pretende conocer, describir, 

explicar variables para su mejor entendimiento y compresión. Por ello, se 

dio respuesta mediante el acercamiento a la muestra para la aplicación de 

instrumentos y recojo de datos, los cuales serán de utilidad para realizar la 

comprobación de hipótesis e inferencias correspondientes (Sánchez y 

Reyes, 2021). 

Respecto al alcance de la investigación fue correlacional, se orientó a 

determinar la relación entre dos o más variables de estudio, en una 

determinad muestra, indicando su grado y dirección de la misma 

(Hernández et al., 2014; Sánchez et al., 2018). 

4.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue denominado no experimental de corte 

trasversal descriptivo correlacional, debido a que no tuvo la finalidad de 

ejercer manipulación de variables para ejercer un efecto o influencia sobre 

otra. Solo se observó, ser recogió datos, se analizó sin la intervención 

posterior. Asimismo, describió fenómenos de estudio, estableció la relación 

entre dos o más variables, y los datos se recogieron en un mismo espacio 

temporal (Hernández et al., 2014; Sánchez et al., 2018). 
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                    V1 

 

N                   r 

 

                    V2 

Donde: 

N: adolescentes 

V1: funcionalidad familiar 

V2: consumo de alcohol 

r: relación entre V1 y V2. 

4.3. Hipótesis general y específicas 

Hipótesis general 

Existe relación entre funcionalidad familiar y consumo de alcohol en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la Provincia de 

Lampa, Puno, 2024. 

Hipótesis específicas 

- Existe relación entre la dimensión cohesión y el consumo de alcohol en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la Provincia de 

Lampa, Puno, 2024. 

- Existe relación entre la dimensión adaptabilidad y el consumo de 

alcohol en adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, Puno, 2024. 

4.4. Identificación de variables 

Funcionalidad familiar 

Definición conceptual: Olson (2011), es la transacción y establecimiento 

saludable de vínculos afectivos dentro del contexto familiar, lo cual 

fundamenta la adaptación a los diferentes escenarios problemáticos o crisis 

que se presentan naturalmente en la familia. Asimismo, se concibe como 

aquellas cualidades características de cada familia, las que mantienen la 

unión, la homogeneidad y pueden predecir los problemas que puedan 

presentarse dentro de la misma, para orientar mejoras constantes. 

Definición operacional: Se empleó el Cuestionario Funcionalidad FACES 

III, el cual se compone por 20 ítems, los cuales miden dos factores. 

Presenta un formato de respuesta tipo Likert de 5 puntos. 
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Consumo de alcohol 

Definición conceptual: La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), 

indicó que es un patrón conductual, que se caracteriza por la compulsión 

para consumir sustancias de forma frecuente, con el fin de experimentar 

efectos psíquicos o evitar molestias emocionales. 

Definición operacional: Se empleó el test Audit, el cual se conforma por 10 

ítems orientados a la medición del riesgo de consumo de alcohol y mide 

tres dimensiones.
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4.5. Matriz de operacionalización de la variable 

 

Matriz de operacionalización de la variable funcionalidad familiar 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

valores 
Niveles y rangos 

Funcionalidad familiar Cohesión Vinculación 

emocional 

 

Apoyo 

 

Limites familiares 

 

Tiempo y amigos 

1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13, 

15, 17, 19 

Escala ordinal Disfunción severa: 

puntajes 20 – 51 

 

Disfunción familiar leve: 

puntajes 52-66 

 

Funcionalidad familiar 

moderada: puntajes 67 

-79 

 

Funcionalidad familiar 

alta: puntajes 80-100 

Adaptabilidad Liderazgo 
 
Disciplina 
 
Roles y reglas 
 
Controles 

2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 
16, 18, 20 
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Matriz de operacionalización de la variable consumo de alcohol 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
valores 

Niveles y rangos 

Consumo de 

alcohol 

Consumo de riesgo 

 

Frecuencia de 

consumo 
1, 2, 3 

Escala ordinal Riesgo bajo de 

consumo: puntaje 0-7 

Consumo de riesgo: 

puntaje 8-15 

Consumo perjudicial: 

puntajes 16-19 

Dependencia: puntajes 

20 a más. 

Síntomas de 

dependencia 

Pérdida del control 

sobre el consumo 4, 5, 6 

Consumo perjudicial Sentimiento de culpa 

7, 8, 9, 10 
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4.6. Población – Muestra 

Población 

La población se define como el conjunto de elementos, con propiedades de 

interés, en los cuales se pretende conocer atributos de estudio, mediante su 

observación, medición y evaluación (Ventura-León, 2017). Por tanto, la 

población quedó conformada por 243 adolescentes, de una Institución Educativa 

de la Provincia de Lampa, Puno. 

Tabla 1 

Caracterización de los adolescentes de acuerdo al grado y sexo. 

 Grado  

Sexo 

Total 

Femenino Masculino 

 

Institución 

Educativa  

3ro 46 51 97 

4to 41 36 77 

5to 35 34 69 

                                   Total 122 121 243 

 

Muestra 

Respecto a la muestra, se entiende como un segmento o subconjunto de 

la población, la cual es extraída de forma representativa para recoger y analizar 

datos (Hernández et al., 2014). De igual modo, la muestra será accesible, en la 

medida de que los elementos que cuenta, son necesarios y suficientes para 

recopilar datos, los cuales serán de utilidad para dar respuesta a objetivos e 

hipótesis (Ventura-León, 2017). Para el cálculo de la muestra se empleó la 

fórmula de poblaciones finitas:  
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Determinación de la muestra 

𝑛 =
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗0.5

𝑒(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
                     𝑛 =

243∗1.962∗0.5∗0.5

0.052(243−1)+1.962∗0.5∗0.5
=214 

Donde: 

n=tamaño de muestra. 

N=población 

e=margen de error = 0,05 

Z=grado de confianza = 1,96 

p=probabilidad de que ocurra el evento = 0,5 

q= (1-p) = probabilidad de que no ocurra el evento = 0,5. 

 

Luego de la aplicación de la fórmula, se determinó que la muestra quedo 

conformada por 214 participantes. 

Muestreo 

En lo correspondiente al muestreo, se empleó el no probabilístico, en su 

tipo intencional. Selecciona los casos representativos en función de la 

proximidad y presencia de características que se requieran para el estudio, a 

partir de las cuales se realizan las inferencias correspondientes (Otzen & 

Menterola, 2017).  

Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

- Adolescentes matriculados en el año 2024 

- Adolescentes matriculados en la Institución Educativa. 

- Alumnos de ambos sexos 

    Criterios de exclusión 

- Estudiantes que no cuenten con la autorización para participar del estudio. 

- Adolescentes no presentes en el momento de la aplicación de 

instrumentos 

- Adolescentes que marquen incorrectamente los instrumentos 
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Se tomaron en cuenta los aspectos de la American Psychological 

Association (APA, 2017): 

En función de los aspectos éticos, en primera instancia se tuvo en cuenta 

la autonomía, debido a que se les facilitará a los participantes el documento de 

consentimiento informado, mediante el cual se explicará la finalidad del estudio 

y su participación en el mismo, pudiendo desistir de su participación en cualquier 

momento de aplicación de los instrumentos.  

Asimismo, se consideró el principio de beneficencia, el cual indica que los 

participantes tienen derecho a recibir un reporte de la interpretación de las 

pruebas que se les aplicó para los fines correspondientes.  

De igual modo, se tuvo el principio de justicia, respetando la diversidad 

sociocultural y económica de los sujetos de estudio, así como el derecho a ser 

tratado de forma igualitaria, haciendo valer sus derechos, opiniones y diferencias 

personales.  

Por último, se tuvo en cuenta el principio de no mal eficiencia, dado que el 

proceso de recolección de datos no implicó algún riesgo o daño físico como 

psicológico para los participantes, manteniendo la confidencialidad de los datos 

y, sobre todo, indicando que los datos que brinden mediante sus respuestas 

serán de uso exclusivo para la presente investigación y no para fines ajenos a la 

misma. 

4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

La técnica que empleada fue la encuesta: se define como el conjunto de 

instrumentos que se aplican en una determinada muestra o población, los cuales 

son estructurados y estandarizados, con la finalidad de recoger datos 

cuantitativos, los que se analizan estadísticamente para inferir resultados y 

contrastar hipótesis establecidas (Hernández et al., 2014). 

El cuestionario se define como una herramienta de investigación, 

constituida por un conjunto de preguntas estandarizadas, con la finalidad de 

obtener información específica de una variable o atributo de estudio, lo cual será 

fundamental para dar respuesta a objetivos (Álvarez, 2021).  
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Instrumento 1: Cuestionario de Funcionalidad Familiar FACES III.  

Ficha técnica 

- Nombre del instrumento original: Family Adaptability and Cohesion 

Evaluation Scale 

- Autores: David Olson, Joyce Portner, Yoav Lavee. 

- Año y país de publicación: 1985, Universidad de Minesota 

- Nombre del instrumento traducido: Cuestionario de Funcionalidad 

Familiar FACES III. 

- Autor: Martínez 

- Año y país: 2004, España 

- Dimensiones: cohesión y adaptabilidad 

- Número de ítems: 20 

- Forma de aplicación: Individual y colectiva 

- Tiempo de aplicación: 15 minutos 

- Link: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-

46342016000300011&script=sci_abstract 

Propiedades psicométricas originales 

El instrumento mostró un buen funcionamiento, mediante la correlación 

inter elementos, manteniendo una estructura con valores de correlación entre 

ítems mayores a .20, por lo tanto, se indica homogeneidad entre los mismos. 

Asimismo, el análisis factorial, mostró una estructura de 2 ítems que reportó el 

56% de la varianza. La confiabilidad fue de .90 para la escala global.   

Propiedades psicométricas del instrumento traducido 

La validez se estimó mediante el AFE, mostrando una estructura de 20 

ítems en dos factores, los cuales explicaron el 49.6%, con cargas factoriales 

mayores a .40. El AFC, mostró un buen ajuste RMSEA=.077, GFI=.928 y 

NFI=.919. La dimensión obtuvo un valor de fiabilidad de .89 y adaptabilidad de 

.87 (Martínez, 2004).  
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Propiedades psicométricas del instrumento adaptado. 

En el contexto peruano, el instrumento fue adaptado por Bazo-Alvarez 

(2016), en una muestra de 910 adolescentes, con edades entre 11 a 18 años. 

Se realizó mediante el análisis factorial confirmatorio. Los índices obtenidos 

fueron: NFI=.93, GFI=.97, AGFI=.96 y RMSEA=.059. Respecto a la confiabilidad 

se obtuvo un valor de .79 para la dimensión cohesión y de .84 para flexibilidad. 

Por tanto, se concluye indicando que el instrumento muestra una adecuada 

medición de la variable.  

Propiedades psicométricas del instrumento a emplear 

Se empleará las propiedades de medición obtenidas por León (2021), quien 

obtuvieron valores de correlación ítem test mayores a .40. el AFC mostró índices 

de ajuste adecuados CFI=.979, GFI=958 y RMSEA=.048. La confiabilidad se 

indicó mediante el coeficiente alfa de Cronbach, con un valor de .908. 

Instrumento 2: Test de AUDIT  

Ficha técnica 

- Nombre del instrumento original: Questionnaire for Identification of 

Disorders due to Alcohol Consumption (AUDIT) 

- Autor: Organización Mundial de la Salud 

- Año y país de publicación: 2001, Estados Unidos 

- Nombre del instrumento traducido: Test de identificación de los 

trastornos debidos al consumo de Alcohol AUDIT 

- Autor: Palma, Manríquez y Barriga. 

- Año y país: 2013, Chile 

- Dimensiones: consumo de riesgo de alcohol, síntomas de dependencia 

y consumo perjudicial. 

- Número de ítems: 10 

- Forma de aplicación: Individual y colectiva 

- Tiempo de aplicación: 10 minutos 

- Link: https://www.redalyc.org/pdf/3704/370441812003.pdf 
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Propiedades psicométricas del instrumento original 

La fiabilidad del cuestionario se desarrolló mediante el alfa de Cronbach es 

de .80. Respecto a la validez concurrente se obtuvo un índice de correlación con 

el The Michigan Alcoholism Screening Test (MAST) con un valor de r: .88. 

Asimismo, la OMS (2001) establece un punto de corte de 8, sensibilidad de 0.7 

y especificad de.78. 

Propiedades psicométricas del instrumento adaptado 

Palma et al. (2013), demostró la validez del instrumento mediante la el AFE, 

indicando que la estructura de 3 factores con 10 ítems, explican el 51.6% de la 

varianza total, con pesos factoriales mayores a .40. La confiabilidad obtuvo un 

valor de .75, siendo aceptable para la medición de la variable. 

Propiedades psicométricas del instrumento a emplear 

La validez fue analizada en el contexto nacional, mediante su estructura 

interna, con su composición factorial original de 10 ítems con 3 factores, 

mostrando índices de ajuste de AFC de CFI=.996, TLI=.999, RMSEA=.020 y 

SRMR=.045. Por tanto, el instrumento presenta un buen nivel de validez. 

Respecto a la confiabilidad se estimó mediante el coeficiente omega, obteniendo 

un valor de .875 para el instrumento (Colán y Rosario, 2022). 

4.8. Técnica de análisis y procesamiento de datos 

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de los 

instrumentos antes descritos, de manera física y presencial en contacto con la 

muestra de estudio.  Asimismo, la base de datos se elaboró en el programa Ms 

Excel, en el cual se codificaron los datos extraídos y se realizó el primer filtro de 

los datos. Pare el análisis descriptivo correspondiente a los niveles, se codificó 

las variables según los percentiles que distingue cada nivel. Posteriormente, se 

estimaron tanto las frecuencias descriptivas y porcentuales, agrupadas en tres 

niveles: alto, medio y bajo. 

En el SPSS IMB v.26, se realizó el análisis estadístico tanto de normalidad 

inferencial como de correlación. Como análisis preliminar, se realizó el contraste 

de normalidad de los datos, de acuerdo a la prueba de Kolmorogov-Smirnov. 

Esta prueba tuvo la finalidad de determinar si los datos siguen una distribución 
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normal o no presentan una distribución normal, lo cual fue importante para la 

selección del estadístico de correlación a utilizar. 

Por tanto, los datos no presentan una distribución normal, y se hizo uso del 

coeficiente de correlación de Spearman. Finalmente, se elaboraron las tablas de 

acuerdo al formato que corresponde con su respectiva interpretación. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Presentación de resultados – Descriptivos 

Tabla 1 

Niveles de la variable funcionalidad familiar en adolescentes de una Institución 

Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

Niveles f % 

Familia funcional 53 24.8% 

Familia moderadamente funcional 48 22.4% 

Familia disfuncional 60 28.0% 

Familia severamente disfuncional 53 24.8% 

Total 214 100.0% 

Figura 1 

Niveles de la variable funcionalidad familiar en adolescentes de una Institución 

Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

 

En la tabla y figura 1 se presentan los resultados de la variable funcionalidad 

familiar, donde el 28.0% (60) se ubican en el nivel familia disfuncional, el 24.8% 
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(53) se ubican en el nivel familia funcional, el 24.8% (53) se ubican en el nivel 

severamente disfuncional y el 22.4% (48) se ubican en el nivel familia 

moderadamente funcional. Por lo tanto, se observa que el mayor porcentaje de 

encuestados se ubica en el nivel familia disfuncional.  

Tabla 2 

Niveles de la dimensión cohesión en adolescentes de una Institución Educativa 

Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

Niveles f % 

Funcional 48 22.4% 

Moderadamente funcional 73 34.1% 

Disfuncional 31 14.5% 

Severamente disfuncional 62 29.0% 

Total 214 100.0% 

Figura 2 

Niveles de la dimensión cohesión en adolescentes de una Institución Educativa 

Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

 

En la tabla y figura 2 se presentan los resultados de la dimensión cohesión, 

donde el 34.1% (73) se ubican en el nivel moderadamente disfuncional, el 29.0% 
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(62) se ubican en el nivel severamente disfuncional, el 22.4% (48) se ubican en 

el nivel funcional y el 14.5% (31) se ubican en el nivel disfuncional. Por lo tanto, 

se observa que el mayor porcentaje de encuestados se ubica en el nivel de 

cohesión moderadamente funcional.  

Tabla 3 

Niveles de la dimensión adaptabilidad en adolescentes de una Institución 

Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

Niveles f % 

Funcional 47 22.0% 

Moderadamente funcional 46 21.5% 

Disfuncional 68 31.8% 

Severamente disfuncional 53 24.8% 

Total 214 100.0% 

Figura 3 

Niveles de la dimensión adaptabilidad en adolescentes de una Institución 

Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno

 

En la tabla y figura 3 se presentan los resultados de la dimensión adaptabilidad, 

donde el 31.8% (68) se ubican en el nivel disfuncional, el 24.8% (53) se ubican 
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en el nivel severamente disfuncional, el 22.0% (47) se ubican en el nivel funcional 

y el 21.5% (46) se ubican en el nivel moderadamente funcional. Por lo tanto, se 

observa que el mayor porcentaje de encuestados se ubica en el nivel de 

cohesión disfuncional.   

Tabla 4 

Niveles de la variable consumo de alcohol en adolescentes de una Institución 

Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

Niveles f % 

Dependencia 27 12.6% 

Riesgo perjudicial 78 36.4% 

Riesgo leve 18 8.4% 

Riesgo bajo 91 42.5% 

Total 214 100.0% 

Figura 4 

Niveles de la variable consumo de alcohol en adolescentes de una Institución 

Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

 

En la tabla y figura 4 se presentan los resultados de la variable consumo de 

alcohol donde el 42.5% (91) se ubican en el nivel riesgo bajo, el 36.4% (78) se 

ubican en el nivel riesgo perjudicial, el 12.6% (27) se ubican en el nivel 
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dependencia y el 8.4% (18) se ubican en el nivel riesgo leve. Por lo tanto, se 

observa que el mayor porcentaje de encuestados se ubica en el nivel riesgo bajo.   

Tabla 5 

Niveles de la dimensión consumo de riesgo en adolescentes de una Institución 

Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

Niveles f % 

Riesgo perjudicial 29 13.6% 

Riesgo leve 68 31.8% 

Riesgo bajo 117 54.7% 

Total 214 100.0% 

Figura 5 

Niveles de la dimensión consumo de riesgo en adolescentes de una Institución 

Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

 

En la tabla y figura 5 se presentan los resultados de la dimensión consumo de 

riesgo, donde el 54.7% (117) de encuestados se ubican en el nivel riesgo bajo, 

el 31.8% (68) riesgo leve y el 13.6% (29) riesgo perjudicial. Por lo tanto, se 

observa que el mayor porcentaje de encuestados se ubica en el nivel riesgo bajo. 
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Tabla 6 

Niveles de la dimensión síntomas de dependencia en adolescentes de una 

Institución Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

Niveles f % 

Riesgo leve 7 3.3% 

Riesgo bajo 207 96.7% 

Total 214 100.0% 

 

Figura 6 

Niveles de la dimensión síntomas de dependencia en adolescentes de una 

Institución Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

 

En la tabla y figura 6 se presentan los resultados de la dimensión síntomas de 

dependencia donde el 96.7% (207) se ubican en el nivel riesgo bajo y el 3.3% 

(7) se ubican en el nivel riesgo leve. Por lo tanto, se observa que el mayor 

porcentaje de encuestados se ubica en el nivel riesgo bajo. 
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Tabla 7 

Niveles de la dimensión consumo perjudicial en adolescentes de una Institución 

Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

Niveles f % 

Dependencia 8 3.7% 

Riesgo perjudicial 26 12.1% 

Riesgo leve 43 20.1% 

Riesgo bajo 137 64.0% 

Total 214 100.0% 

Figura 7 

Niveles de la dimensión consumo perjudicial en adolescentes de una Institución 

Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

 

En la tabla y figura 7 se presentan los resultados de la dimensión consumo 

perjudicial, donde el 64.0% (137) de encuestados se ubican en el nivel riesgo 

bajo, el 20.1% (43) se ubican en el nivel riesgo leve, el 12.1% (26) riesgo 

perjudicial y el 3.7% (8) se ubican en el nivel de dependencia. Por lo tanto, se 

observa que el mayor porcentaje de encuestados se ubica en el nivel riesgo bajo. 
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5.2. Presentación de resultados – tablas cruzadas  

 

Tabla 8 

Tabla cruzada de la variable funcionalidad familiar según sexo en adolescentes 

de una Institución Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

Variable 
Sexo 

Femenino Masculino Total 

Funcionalidad 

familia 

Severamente 

disfuncional 

f 25 28 53 

% 47.2% 52.8% 100.0% 

Disfuncional 
f 30 30 60 

% 50.0% 50.0% 100.0% 

Moderadamente 

funcional 

f 21 27 48 

% 43.8% 56.3% 100.0% 

Funcional 
f 30 23 53 

% 56.6% 43.4% 100.0% 

Total 
f 106 108 214 

% 49.5% 50.0% 100.0% 
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Figura 8 

Funcionalidad familiar según sexo en adolescentes de una Institución Educativa 

Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

 

En la tabla y figura 8 se presentan los resultados de las tablas cruzadas 

correspondientes a la variable funcionalidad familiar. Se observa que, del 100% 

de mujeres, el 47.2% (25) percibe a su familia como severamente disfuncional, 

el 50.0% (30) como disfuncional, el 43.8% (21) como moderadamente funcional 

y el 56.6% como funcional (30). Respecto a los varones, del 100%, el 52.8% (28) 

presenta familia severamente disfuncional, el 50.0% (30) como disfuncional, el 

56.3% (21) moderadamente funcional y el 43.4% (23) funcional. Por tanto, la 

mayor prevalencia en varones y mujeres se observa en el nivel disfuncional.  

Según los resultados, el mayor grupo de porcentaje tanto de varones como 

mujeres se ubica en el nivel disfuncional lo que implica que los adolescentes 

viven en condiciones en las que los roles parentales no se cumplen, no hay 

reglas establecidas y los límites son confusos 
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Tabla 9 

Consumo de alcohol según sexo en adolescentes de una Institución Educativa 

Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

Variable 
Sexo 

Femenino Masculino Total 

Consumo de 

alcohol 

Riesgo bajo 
f 43 48 91 

% 47.3% 52.7% 100.0% 

Riesgo leve 
f 6 12 18 

% 33.3% 66.7% 100.0% 

Riesgo 

perjudicial 

f 41 37 78 

% 52.6% 47.4% 100.0% 

Dependencia 
f 16 11 27 

% 59.3% 40.7% 100.0% 

Total 
f 106 108 214 

% 49.5% 50.0% 100.0% 
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Figura 9 

Consumo de alcohol según sexo en adolescentes de una Institución Educativa 

Estatal de la Provincia de Lampa, Puno 

 

En la tabla y figura 9 se presentan los resultados de las tablas cruzadas 

correspondientes a la variable consumo de alcohol. Se observa que, del 100% 

de mujeres, el 47.3% (43) percibe presenta riesgo bajo, el 33.3% (6) riesgo leve, 

el 52.6% (41) riesgo perjudicial y el 59.3% (16) dependencia. Respecto a los 

varones, del 100%, el 52.7% (48) presenta riesgo bajo de consumo de alcohol, 

el 66.7% (12) riesgo leve, el 47.4% (37) riesgo perjudicial y el 40.7% (11) 

dependencia. Por tanto, la mayor prevalencia en varones se ubica en riesgo leve 

y las mujeres en dependencia. 

Según los resultados, son las mujeres quienes están en riesgo de mostrar 

patrones dependientes y excesivos de consumo de alcohol, con consecuencias 

graves para su salud física y psicológica. Mientras que, los varones, podrían 

estar expuestos a riesgos para el consumo, pero suelen manejarlo 

oportunamente. 
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VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1. Análisis resultados – prueba de hipótesis  

Prueba de normalidad 

Tabla 10 

Normalidad de los datos de las variables funcionalidad familiar y consumo de 

alcohol con sus respectivos factores 

Variable/Dimensiones K-S Sig 

Funcionalidad familiar .053 .000 

Cohesión .093 .000 

Adaptabilidad .058 .000 

Consumo de alcohol .253 .000 

Consumo de riesgo .269 .000 

Síntomas de dependencia .487 .000 

Consumo perjudicial .267 .000 

 

En la tabla 10 se aprecia el contraste de normalidad de los datos de las variables 

con sus respectivos factores. Debido a que los datos superan las 50 

observaciones, se empleó la prueba de normalidad de Kolmorogov-Smirnov. El 

resultado mostró el valor de significancia estadística menor al .05, lo que permite 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. Concluyendo que la distribución 

es no paramétrica y es conveniente el empleo del coeficiente de correlación de 

Rho Spearman.  

Prueba de hipótesis general 

H0: No existe relación entre funcionalidad familiar y consumo de alcohol en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, 

Puno, 2024. 
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Ha: Existe relación entre funcionalidad familiar y consumo de alcohol en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, 

Puno, 2024. 

Tabla 11 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman para la relación entre la 

funcionalidad familiar y consumo de alcohol 

Variables Consumo de alcohol 

Rho de 

Spearman 
Funcionalidad familiar 

Coeficiente de correlación -.445** 

Sig. (bilateral) .000 

N 214 

 

En la tabla 11, se reportó un valor de significancia estadística menor al .05, por 

lo que se permite el rechazo de la hipótesis nula y aceptar la alterna. Por ello, 

existe relación significativa e inversa entre funcionalidad familiar y consumo de 

alcohol. La relación hallada es inversa con un valor de -.445** por lo que, a mayor 

presencia de una adecuada funcionalidad familiar, menor será la probabilidad de 

que los adolescentes muestren riesgo de consumo de alcohol.  

Hipótesis específica 1 

H0: No existe relación entre la dimensión cohesión y consumo de alcohol en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, 

Puno, 2024. 

Ha: Existe relación entre la dimensión cohesión y consumo de alcohol en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, 

Puno, 2024. 
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Tabla 12 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman para la relación entre la dimensión 

cohesión y consumo de alcohol 

Variables Consumo de alcohol 

Rho de 

Spearman 
Cohesión 

Coeficiente de correlación -.415** 

Sig. (bilateral) .000 

N 214 

En la tabla 12, se reportó un valor de significancia estadística menor al .05, por 

lo que se permite el rechazo de la hipótesis nula y aceptar la alterna. Por ello, 

existe relación significativa e inversa entre la dimensión cohesión y consumo de 

alcohol. La relación hallada es inversa con un valor de -.415** por lo que, a mayor 

presencia de una adecuada cohesión familiar, menor será la probabilidad de que 

los adolescentes muestren riesgo de consumo de alcohol.  

Hipótesis específica 2 

H0: No existe relación entre la dimensión adaptabilidad y consumo de alcohol en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, 

Puno, 2024. 

Ha: Existe relación entre la dimensión adaptabilidad y consumo de alcohol en 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, 

Puno, 2024. 
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Tabla 13 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman para la relación entre la dimensión 

adaptabilidad y consumo de alcohol 

Variables Consumo de alcohol 

Rho de 

Spearman 
Adaptabilidad 

Coeficiente de correlación -.465** 

Sig. (bilateral) .000 

N 214 

 

En la tabla 13, se reportó un valor de significancia estadística menor al .05, por 

lo que se permite el rechazo de la hipótesis nula y aceptar la alterna. Por ello, 

existe relación significativa e inversa entre la dimensión adaptabilidad y consumo 

de alcohol. La relación hallada es inversa con un valor de -.465** por lo que, a 

mayor presencia de una adecuada adaptabilidad familiar, menor será la 

probabilidad de que los adolescentes muestren riesgo de consumo de alcohol.  
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VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1. Comparación de los resultados 

El presente estudio se orientó a analizar la relación entre la funcionalidad familiar 

y consumo de alcohol en adolescentes. La familia, es el elemento principal de la 

sociedad, donde se conforman los valores, conductas y creencias saludables 

que sirven de base para el desarrollo integral de los adolescentes (Esteves et 

al., 2020). Sin embargo, se ha observado que, cuando existen inadecuadas 

condiciones familiares, afectan negativamente la estabilidad emocional de los 

menores y son un riesgo para la aparición de problemas de consumo (Alvarado 

y Valle, 2021). Según Tolou-Shams et al. (2018) aquellos adolescentes que 

inician en el consumo, por lo general, viven en contextos familiares conflictivos, 

carentes de una adecuada comunicación, mientras que, en aquellos que no se 

observa estas condiciones, se abstienen del consumo frecuente. Es por ello que, 

la familia, resulta ser tanto un factor protector, como de riesgo para el desarrollo 

de conductas de consumo. En este sentido, es fundamental el planteamiento de 

estudios orientados a la asociación de las dificultades familiares y el bienestar 

psicológico en población adolescente, debido a su vulnerabilidad (Zambrano, 

2023). 

  En cuanto a los datos descriptivos referente a la variable funcionalidad 

familiar se puede sostener que el grupo de mayor porcentaje se encuentra en el 

nivel familia disfuncional, lo que implica que los adolescentes viven en 

condiciones en las que los roles parentales no se cumplen, no hay reglas 

establecidas y los límites son confusos. En cuanto a los encuestados que se 

ubican en el nivel familia funcional, provienen de familias con una adecuada 

interacción, armonioso, con roles definidos y límites claros. Respecto a los 

adolescentes que se ubican en el nivel familia severamente disfuncional, se 

encuentran en crisis, debido a la presencia de estructura familiar adecuada. Por 

último, los adolescentes ubicados en la categoría moderadamente funcional, 

presentan roles definidos y estructura que les permiten estabilidad familiar. 

En cuando a sus dimensiones se tiene que, en la dimensión cohesión, se 

puede observar que el grupo de mayor porcentaje se encuentra en el nivel 

moderadamente funcional, lo que implica que los adolescentes viven en 
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adecuadas condiciones, con vínculos afectivos; sin embargo, en ocasiones se 

pueden presentar dificultades para su comunicación emocional. En cuanto a los 

adolescentes encuestados que se ubican en el nivel severamente disfuncional, 

tiene dificultades marcadas para la interacción afectiva y emocional. Además, los 

encuestados ubicados en el nivel funcional, además de tener adecuados 

vínculos afectivos, muestran lazos emocionales que les permiten la 

independencia personal. Por último, los encuestados ubicados en el nivel 

disfuncional, tiene problemas en la valoración de los vínculos afectivos. 

Respecto a la dimensión adaptabilidad, se puede observar que el grupo 

de mayor porcentaje se encuentra en el nivel disfuncional. Por lo tanto, muestran 

dificultad en la adaptación a diversas situaciones conflictivas. Además, los 

encuestados ubicados en el nivel severamente disfuncional, muestran 

características marcadas de falta de adaptación a las dificultades, dificultades en 

la reestructuración de las normas y reglas y la estabilidad familiar. Los 

encuestados ubicados en el nivel funcional, muestran adecuada adaptación a 

nuevas estructuras, reglas y roles. Por último, los adolescentes ubicados en el 

nivel moderadamente funcional, pueden tener leves dificultades, pero tiene los 

recursos necesarios para sobrellevar situaciones conflictivas. 

 En la variable consumo de alcohol, según los resultados, se puede 

observar que el grupo de mayor porcentaje se encuentra en el nivel riesgo bajo, 

por lo que no muestran comportamientos problemáticos respecto al consumo. 

Asimismo, los encuestados ubicados en el nivel riesgo perjudicial, muestran 

comportamientos frecuentes asociados a patrones de conducta compulsivos 

frente al consumo de alcohol. Los encuestados ubicados en el nivel 

dependencia, muestran patrones dependientes y excesivos de consumo de 

alcohol, con consecuencias graves para su salud física y psicológica. Por último, 

los encuestados ubicados en el nivel riesgo leve podrían estar expuestos a 

riesgos para el consumo, pero suelen manejarlo oportunamente. 

Respecto a las dimensiones, en la denominada consumo de riesgo, según 

los resultados, se puede observar que el grupo de mayor porcentaje se 

encuentra en el nivel de riesgo bajo, lo que implica que los encuestados no tiene 

un patrón de consumo de bebidas alcohólicas de riesgo, por lo que no 

experimentan consecuencias en su salud. Además, los encuestados ubicados 
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en el nivel riesgo leve, podrían estar en inicio de conductas contraproducentes 

que, a largo plazo, signifique el inicio de problemas con el consumo de alcohol. 

Los encuestados ubicados en el nivel riesgo perjudicial, muestran 

comportamientos de consumo de riesgo, con hábitos marcados y problemáticos.    

En la dimensión síntomas de dependencia, según los resultados, se puede 

observar que el grupo de mayor porcentaje se encuentra en el nivel riesgo bajo, 

lo que implica que los encuestados no presentan manifestaciones persistentes 

de atracción por el consumo, se aprecia ausencia de inclinación frente al 

consumo y no experimentan interferencias con sus actividades cotidianas. Los 

encuestados ubicados en el nivel riesgo leve, presentan ciertos comportamientos 

de consumo, leve necesidad de experimentar el consumo y baja probabilidad de 

desarrollar síntomas producto de las bebidas alcohólicas. 

Asimismo, en la dimensión consumo perjudicial, según los resultados, se 

puede observar que el grupo de mayor porcentaje se encuentra en el nivel riesgo 

bajo, lo que implica que no tienen un patrón de consumo que afecten 

negativamente su bienestar e integridad. Los encuestados ubicados en el nivel 

riesgo leve, presentan comportamientos ocasionales de consumo que no afectan 

su funcionalidad personal. Aquellos encuestados ubicados en el nivel riesgo 

perjudicial, presentan conductas de consumo excesivo, que tienen 

consecuencias en su salud, bienestar y funcionalidad personal. Por último, los 

encuestados ubicados en el nivel de dependencia, muestran conductas 

dependientes, con excesiva necesidad y que afecta significativamente su calidad 

de vida. 

Respecto a la hipótesis general planteó existe relación entre funcionalidad 

familiar y consumo de alcohol en adolescentes de una Institución Educativa 

Estatal de la Provincia de Lampa, Puno, 2024. El resultado mostró un valor de 

significancia estadística menor al .05, por lo que se permite el rechazo de la 

hipótesis nula y aceptar la alterna. Por ello, existe relación inversa entre 

funcionalidad familiar y consumo de alcohol. La relación hallada es inversa con 

un valor de -.445** por lo que, a mayor presencia de una adecuada funcionalidad 

familiar, menor será la probabilidad de que los adolescentes muestren riesgo de 

consumo de alcohol. 
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Los hallazgos son similares a los de Velásquez-Hernández (2021), quien 

planteó el objetivo de determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el 

tipo de consumo de alcohol, en una muestra de 463 adolescentes, indicando 

correlación inversa entre las variables rs=-.177* (p <.05). La investigación 

concluye indicando que la familia se constituye como un factor protector, como 

también de riesgo para el desarrollo de conductas de consumo. De igual modo, 

son similares a los de Alonso-Castillo (2020), en una muestra de 362 

adolescentes mostró correlación inversa rs=-.204* (p <.05). Asimismo, son 

similares a la investigación de Serna (2020) quien planteó el objetivo de 

determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el consumo de alcohol 

en 89 estudiantes reportando correlación entre las variables mencionadas (p 

<.05), concluyendo que, la presencia de disfunción familiar, se posiciona como u 

factor de riesgo para el desarrollo de conductas de riesgo frente al consumo de 

alcohol. 

 Los hallazgos se explican desde la teoría del aprendizaje social, la que 

indica que, el inicio del consumo, se puede deber a la observación de modelos 

familiares, donde existe un hábito marcado de consumo. De igual modo, es el 

resultado del refuerzo social, debido a la búsqueda de nuevas sensaciones, por 

la presión del grupo y por los modelos que observa el adolescente de los 

espacios sociales donde se consume alcohol como una forma de pertenencia. 

En consecuencia, las interacciones sociales, familiares, en muchas ocasiones, 

resultan ser causantes de los problemas de consumo, además de los problemas 

emocionales asociados al mismo (Espada, 2008). 

 La primera hipótesis específica planteó existe relación entre la dimensión 

cohesión y el consumo de alcohol en adolescentes de una Institución Educativa 

Estatal de la Provincia de Lampa, Puno, 2024. Se reportó un valor de 

significancia estadística menor al .05, por lo que se permite el rechazo de la 

hipótesis nula y aceptar la alterna. Por ello, existe relación inversa entre la 

dimensión cohesión y consumo de alcohol. La relación hallada es inversa con un 

valor de -.415** por lo que, a mayor presencia de una adecuada cohesión 

familiar, menor será la probabilidad de que los adolescentes muestren riesgo de 

consumo de alcohol. 
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 Los resultados son similares a los hallazgos de Serna (2020) quien reportó 

correlación entre la dimensión cohesión y el riesgo de consumo de alcohol (p 

<.05). De igual modo, son similares a la investigación de Huaycani (2020) quien 

reportó relación entre las variables (p <.05), concluyendo que la funcionalidad 

familiar se constituye como un aspecto importante, la cual debe presentarse de 

manera estable para ser un factor protector frente al consumo. De igual modo, 

son similares a los de Quispitupa (2020), con el objetivo de determinar la relación 

entre funcionalidad familiar y consumo de alcohol, mostró presencia de 

correlación entre las variables (p <.05). 

 Desde el planteamiento teórico estructural de Minuchin (2004) es la 

familia quien brinda a los hijos la formación, identidad, desarrollo emocional y 

personalidad. Por tanto, mediante la interacción entre los miembros de la familia, 

se moldean los comportamientos de los menores y, cuando las condiciones 

familiares son desfavorables, puede constituirse como un factor de riesgo para 

el inicio de consumo de alcohol. Por su parte, Olson et al. (2007), quienes 

explican mediante la dinámica familiar, en donde se requiere dos aspectos 

importantes, la cohesión y adaptabilidad, siendo la responsabilidad de cada 

ingresante para constituirse como un factor protector de peligros externos que 

amenacen la tranquilidad familiar. 

La segunda hipótesis específica planteó existe relación entre la dimensión 

adaptabilidad y el consumo de alcohol en adolescentes de una Institución 

Educativa Estatal de la Provincia de Lampa, Puno, 2024. Se reportó un valor de 

significancia estadística menor al .05, por lo que se permite el rechazo de la 

hipótesis nula y aceptar la alterna. Por ello, existe relación inversa entre la 

dimensión adaptabilidad y consumo de alcohol. La relación hallada es inversa 

con un valor de -.465** por lo que, a mayor presencia de una adecuada 

adaptabilidad familiar, menor será la probabilidad de que los adolescentes 

muestren riesgo de consumo de alcohol. 

 Los hallazgos son similares al estudio de Serna (2020) quien reportó que 

la dimensión adaptabilidad se relaciona con el consumo de alcohol (p <.05), 

concluyendo que, la presencia de disfunción familiar, se posiciona como u factor 

de riesgo para el desarrollo de conductas de riesgo frente al consumo de alcohol. 

De igual modo se alienan a los hallazgos de Paucarchuco (2021) quien mostró 
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correlación inversa entre las variables r=-.440**, concluyendo que la familia se 

constituye como un factor de riesgo para el desarrollo del consumo de alcohol. 

Además, son similares a los hallazgos de Sernaque y Villalobos (2023) donde se 

indicó correlación inversa entre los atributos de estudio rs=-.203** (p <.05). 

 La adaptabilidad se indica como la capacidad de acomodación y 

modificación de las reglas, roles y normas familiares para adaptarse a nuevos 

contextos o problemas que se presentan en el desarrollo (Olson, 2000). No 

obstante, cuando los cambios no son adecuados para el crecimiento personal, 

se conforman condiciones familiares que ponen en riesgo la integridad personal 

e influye en el consumo de alcohol. Desde la teoría de los factores de riesgo, la 

familia, conflictos familiares, disfunción familiar y el tipo de familia rígida con 

marcada dificultad en la comunicación y expresión emocional se asocia con el 

inicio del consumo de alcohol. Los estudios muestran que, el inicio del consumo 

en jóvenes, se relaciona directamente con el consumo de los progenitores 

(Espada et al., 2003). 

 Por tanto, se cumplió con los objetivos propuestos para el presente 

estudio, reportando evidencia que describe el comportamiento de los 

adolescentes y se constituye como un precedente importante para la 

comprensión de las variables.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

PRIMERA: Existe correlación inversa entre funcionalidad familiar y consumo de 

alcohol -.445**. Esto indica que, a mayor presencia de una adecuada 

funcionalidad familiar, menor será la probabilidad de que los 

adolescentes muestren riesgo de consumo de alcohol. 

 

SEGUNDA: Existe correlación inversa entre cohesión y consumo de alcohol -

.415**. Por lo tanto, a mayor presencia de una adecuada cohesión 

familiar, menor será la probabilidad de que los adolescentes muestren 

riesgo de consumo de alcohol. 

 

TERCERA: Existe correlación inversa entre adaptabilidad y consumo de alcohol 

-.465**. Por ello, a mayor presencia de una adecuada adaptabilidad 

familiar, menor será la probabilidad de que los adolescentes muestren 

riesgo de consumo de alcohol. 

Recomendaciones 

PRIMERA: A la institución educativa se le recomienda planificar talleres 

orientados a forjar y fortalecer los vínculos familiares, la comunicación 

y acercamiento emocional, con el objetivo de formar familias 

saludables que puedan orientar adecuadamente a sus hijos y 

desarrollen estrategias que limiten conductas contraproducentes. 

SEGUNDA: A la institución educativa, se recomienda planificar y desarrollar 

programas preventivos frente al consumo de alcohol con el objetivo 

de que puedan desarrollar habilidades personales, sociales y 

familiares que limite la aparición de conductas de riesgo propias del 

consumo de alcohol.  

TERCERA: Se recomienda a los docentes y tutores, quienes se encuentran en 

constante interacción con los adolescentes, identificar a aquellos 

estudiantes que muestren riesgo de consumo, de tal manera que se 
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puedan derivar para ser atendidos oportunamente y prevenir un riesgo 

mayor.  

CUARTA: Se recomienda a los tutores y profesores, identificar a los alumnos 

que muestren indicadores de problemas familiares, de tal forma que 

se pueda intervenir de manera personalizada, tanto por los docentes, 

tutores y, sobre todo, recibir orientación psicológica para fortalecer los 

vínculos y gestionar la resolución de conflictos.  

QUINTA: Se recomienda realizar estudios predictivos o explicativos con el 

objetivo de determinar las variables que influyen en el desarrollo de la 

funcionalidad familiar y consumo de alcohol. De esta manera, no solo 

se podrá intervenir en las variables, sino en factores que se asocian a 

su explicación. 
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Anexos 

Anexo 1: instrumento de recolección de datos. 

CUESTIONARIO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR (Faces III) 

 
Olson, Portier y Lavee (1985). Adaptado por: Bazo et al. (2016) 

 
Por favor, responda a los siguientes planteamientos marcando con una 

“X” según la siguiente escala: 

 

NUNCA O CASI 
NUNCA 

POCAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

FRECUENTEMENT 
E 

SIEMPRE O 
CASI SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

¿CÓMO ES SU FAMILIA? 

1 Los miembros de la familia se piden ayuda cuando lo necesitan. 1 2 3 4 5 

2 Cuando surge un problema, se tienen en cuenta las opiniones de los hijos. 1 2 3 4 5 

3 Se aceptan las amistades de los demás miembros de la familia. 1 2 3 4 5 

 
4 

A la hora de establecer normas de disciplina, se tiene en cuenta la opinión 

de los hijos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5 Preferimos relacionarnos con los parientes más cercanos. 1 2 3 4 5 

6 Hay varias personas que mandan en nuestra familia. 1 2 3 4 5 

 
7 

Los miembros de nuestra familia nos sentimos más unidos entre 

nosotros que entre otras personas que no pertenecen a nuestra 

familia. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8 Frente a distintas situaciones, nuestra familia cambia su manera de 
manejarlas. 

1 2 3 4 5 

9 A los miembros de la familia nos gusta pasar nuestro tiempo libre juntos 1 2 3 4 5 

10 Padres e hijos conversamos sobre los castigos. 1 2 3 4 5 

11 Los miembros de la familia nos sentimos muy unidos. 1 2 3 4 5 

12 Los hijos toman decisiones en nuestra familia. 1 2 3 4 5 

13 Cuando nuestra familia realiza una actividad todos participamos. 1 2 3 4 5 

14 En nuestra familia las normas o reglas se pueden cambiar. 1 2 3 4 5 

15 Es fácil pensar en actividades que podemos realizar en familia. 1 2 3 4 5 

16 Entre los miembros de la familia nos turnamos las responsabilidades de la 
casa. 

1 2 3 4 5 

17 En la familia consultamos entre nosotros cuando vamos a tomar una 
decisión. 

1 2 3 4 5 

18 Es difícil saber quién manda en nuestra familia. 1 2 3 4 5 

19 En nuestra familia es muy importante el sentimiento de unión familiar. 1 2 3 4 5 

20 Es difícil decir qué tarea tiene cada miembro de la familia. 1 2 3 4 5 
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TEST DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEBIDOS AL 
CONSUMO DE ALCOHOL (AUDIT)

 
1. ¿Con qué frecuencia 
consume alguna bebida 
alcohólica? 
0. Nunca (pase a la pregunta 9-
10) 
1. Una o menos veces al mes 
2. 2 a 4 veces al mes 
3. 2 o 3 veces a la semana 
4. 4 o más veces a la semana 

2. ¿Cuántas consumiciones de 
bebidas alcohólicas suele 
realizar en un día de consumo 
normal? 
0. 1 o 2 
1. 3 o 4 
2. 5 o 6 
3. 7 a 9 
4. 10 a más 
3. ¿Con qué frecuencia toma 6 
o más bebidas alcohólicas en 
un solo día? 
0. Nunca 
1. Menos de una vez al mes 
2. Mensualmente 
3. Semanalmente 
4. A diario o casi a diario 
4. ¿Con qué frecuencia en el 
curso del último año ha sido 
capaz de parar de beber una 
vez que había empezado? 
0. Nunca 
1. Menos de una vez al mes 
2. Mensualmente 
3. Semanalmente 
4. A diario o casi a diario 
5. ¿Con qué frecuencia en el 
curso del último año, no pudo 
hacer lo que esperaba de usted 
porque había bebido?  
0. Nunca 
1. Menos de una vez al mes 
2. Mensualmente 
3. Semanalmente 
4. A diario o casi a diario 

 
 

 
6. ¿Con qué frecuencia en el 
curso del último año ha 
necesitado beber en ayunas 
para recuperarse después de 
haber bebido mucho el día 
anterior? 
0. Nunca 
1. Menos de una vez al mes 
2. Mensualmente 
3. Semanalmente 
4. A diario o casi a diario 
7. ¿Con qué frecuencia en el 
curso del último año ha tenido 
remordimientos o sentimientos 
de culpa después de haber 
bebido? 
0. Nunca 
1. Menos de una vez al mes 
2. Mensualmente 
3. Semanalmente 
4. A diario o casi a diario8. ¿Con 

qué frecuencia en el curso del 

último año no ha podido 

recordar lo que sucedió la 

noche anterior porque había 

estado bebiendo? 

0. Nunca 

1. Menos de una vez al mes 

2. Mensualmente 
3. Semanalmente 
4. A diario o casi a diario 
9. ¿Usted o alguna otra 
persona ha 
resultado herido porque usted 
había bebido? 
0. No 
2. Sí, pero no en el curso del 
último año 
4. Sí, en el último año 
10. ¿Algún familiar, amigo, 
médico o profesional sanitario 
ha mostrado preocupación por 
un consumo de bebidas 
alcohólicas o le ha sugerido 
que deje de beber? 
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0. No 
2. Sí, pero no en el curso del 
último 
año 
4. Sí, en el último año 
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Anexo 2: Matriz de consistencia  

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 
Metodología 

Problema general: 

¿Cuál es la relación 
entre funcionalidad 
familiar y consumo de 
alcohol en adolescentes 
de una Institución 
Educativa Estatal de la 
Provincia de Lampa, 
Puno, 2024? 
Problemas 

específicos: 

- ¿Cuál es la relación 

entre la dimensión 

cohesión y el consumo 

de alcohol en 

adolescentes de una 

Institución Educativa 

Objetivo general: 

Determinar la relación 

entre funcionalidad 

familiar y consumo de 

alcohol en adolescentes 

de una Institución 

Educativa Estatal de la 

Provincia de Lampa, 

Puno, 2024. 

Objetivos específicos: 

- Establecer la relación 

entre la dimensión 

cohesión y el consumo 

de alcohol en 

adolescentes de una 

Hipótesis general: 

Existe relación entre 

funcionalidad familiar y 

consumo de alcohol en 

adolescentes de una 

Institución Educativa 

Estatal de la Provincia 

de Lampa, Puno, 2024. 

Hipótesis específicas: 

- Existe relación entre la 

dimensión cohesión y el 

consumo de alcohol en 

adolescentes de una 

Institución Educativa 

Funcionalidad 

familiar: 

- Cohesión  

- Adaptabilidad 

 

Consumo de alcohol: 

- Consumo de 

riesgo 

- Síntomas de 

dependencia 

- Consumo 

perjudicial 

Enfoque: Cuantitativo 

 

Tipo: Básica 

 

Nivel: Correlacional 

 

Diseño: No 

experimental 

 

Población y muestra: 

Población constituida 

por 243 participantes y 

muestra por 180 

adolescentes.  
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Estatal de la Provincia 

de Lampa, Puno, 2024? 

- ¿Cuál es la relación 

entre la dimensión 

adaptabilidad y el 

consumo de alcohol en 

adolescentes de una 

Institución Educativa 

Estatal de la Provincia 

de Lampa, Puno, 2024? 

Institución Educativa 

Estatal de la Provincia 

de Lampa, Puno, 2024. 

- Determinar la relación 

entre la dimensión 

adaptabilidad y el 

consumo de alcohol en 

adolescentes de una 

Institución Educativa 

Estatal de la Provincia 

de Lampa, Puno, 2024. 

Estatal de la Provincia 

de Lampa, Puno, 2024. 

- Existe relación entre la 

dimensión adaptabilidad 

y el consumo de alcohol 

en adolescentes de una 

Institución Educativa 

Estatal de la Provincia 

de Lampa, Puno, 2024. 

Técnicas e 
instrumentos: 
 

Técnica: encuesta. 

 

Instrumentos: 
Cuestionario de 
Funcionamiento 
Familiar y Test Audit 
 
Técnica de análisis y 
procesamiento de 
datos: Estadística 
descriptiva e inferencial 
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Anexo 3: Ficha de validación de instrumentos de medición  
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INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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Anexo 4: Base de datos  
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Anexo 5: Consentimiento Informado  

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SER 

PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO 
 
El objetivo de este estudio es determinar la relación entre funcionalidad 
familiar y consumo de alcohol en adolescentes de una Institución Educativa 
Estatal de la Provincia de Lampa, Puno, 2024. Todos los participantes 
completaran un cuestionario demográfico y se les realizaran preguntas 
relacionadas a la/s variable/s de Funcionamiento Familiar y consumo de 
alcohol relacionadas a la salud mental. Su participación en el estudio se 
dará en un solo momento y es VOLUNTARIA, nadie puede obligarlo a 
participar si no lo desea. Debe también saber que toda la información que 
brinde será guardada CONFIDENCIALMENTE, es decir, solo será 
conocida por las personas autorizadas que trabajan en este estudio y por 
nadie más. 
 
Si usted PERMITE y/o AUTORIZA la participación del menor en el estudio 
y registra su código en este consentimiento sucederá lo siguiente: 
Le aseguramos que la información que proporcione se guardara con la 
mayor confidencialidad posibles. Su nombre no va a ser utilizado en ningún 
reporte o publicación que resulte de este estudio. Se le solicitara crear un 
código de participante. Su nombre y dirección, así como su número de 
teléfono o dirección de correo electrónico, en caso los proporcione, serian 
asegurados mediante uso de contraseñas para su acceso 
Algunas preguntas podrían causar incomodidad, pero el menor puede no 
contestarlas y puede también interrumpir la encuesta en cualquier 
momento. 
 
La participación del menor se dará en el marco del respeto a la integridad 
de la persona: autonomía, justicia, benevolencia y la no maleficencia.   
Usted puede decidir que el menor no participe en este estudio. 
Si participa del estudio, ayudaría a la comunidad científica a conocer el 
estado de algunos aspectos de la salud mental en adolescentes, 
especialmente relacionados a la Funcionalidad familiar y consumo de 
alcohol en adolescentes.  
 
No habrá una compensación económica por su participación en el estudio. 
La participación en este estudio en cualquiera de los test realizados no 
implica algún costo para Ud. 
 
Las únicas personas que sabrán de la participación del menor son los 
integrantes del equipo de investigación. Su código de participante será 
guardado en un archivo electrónico con contraseña u encriptado. No se 
compartirá la información provista durante el estudio a nadie, sin su permiso 
por escrito, a menos que fuera necesario por motivos legales y bajo su 
conocimiento. 
 
En el caso de cualquier consulta relacionada al estudio y su participación, 
puede contactar al o los responsables de la investigación:  
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Joselyn Lesly Mamani Paricahua, 950626121, mpjoselynlesly@gmail.com 
Marie Linee Esteba Huanca, 965461105, Linee.esteba@gmail.com 
Como evidencia de aceptar la participación del menor en la investigación 
se requiere que elabore un código personal que nos permitirá además 
mantener la confidencialidad. El código se elaborará considerando su fecha 
de nacimiento y las iniciales de sus datos personales. 
 

 
 
 
 

  

Código del participante  Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mpjoselynlesly@gmail.com
mailto:Linee.esteba@gmail.com
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ASENTIMIENTO INFORMADO 
 
Con el debido respeto me presento, nuestros nombres son Joselyn Lesly 
Mamani Paricahua, Marie Linee Esteba Huanca, egresadas de la carrera 
de Psicología de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
Actualmente, nos encontramos realizando una investigación sobre 
Funcionalidad Familiar y Consumo de Alcohol en Adolescentes El objetivo 
del estudio es Determinar la relación entre funcionalidad familiar y consumo 
de alcohol en adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 
Provincia de Lampa, Puno, 2024. para ello se requiere su colaboración.  
 
El proceso de colaboración consiste en responder los instrumentos: 
Cuestionario de Funcionamiento Familiar que cuenta con 20 preguntas y el 
Test Audit, cuenta con 10 preguntas con una duración aproximada de 30 
minutos. 
 
Su participación en el estudio es totalmente VOLUNTARIA, es así que, no 
implica recompensas de ningún tipo y tampoco algún costo. Debe también 
saber que toda la información que brinde será guardada 
CONFIDENCIALMENTE, es decir, sólo será conocida por las personas 
autorizadas que trabajan en este estudio y por nadie más. 
 
Su participación se dará en el marco del respeto a la integridad de la 
persona: autonomía, justicia, benevolencia y la no maleficencia.   
En el caso de cualquier consulta relacionada al estudio y su participación, 
puede contactar a los responsables de la investigación:  
Joselyn Lesly Mamani Paricahua, 950626121, mpjoselynlesly@gmail.com 
Marie Linee Esteba Huanca, 965461105, Linee.esteba@gmail.com 
Habiendo leído la información provista líneas arriba. Y, como evidencia de 
aceptar participar de la investigación se requiere que elabore un código 
personal que nos permitirá además mantener la confidencialidad. El código 
se elaborará considerando su fecha de nacimiento y sus iniciales. 
 
 
 
 
 

 
 

  

Código del participante  Fecha 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:mpjoselynlesly@gmail.com
mailto:Linee.esteba@gmail.com
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Anexo 6: Autorización para el uso de los instrumentos 
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Anexo 7: Constancia de autorización y aplicación de instrumentos en 

la I.E.  
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Anexo 8: Informe de Turnitin al 28% de similitud 
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Anexo 8: Informe de turnitin al 28% de similitud 
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