


Con     Académico
Boletín divulgativo de la producción intelectual de los participantes  de la UAPA

CIENCIAS DE LA PSICOLOGÍA

Santiago de los Caballeros,
República Dominicana, 2023



Boletín Contexto Académico por Departamento de Biblioteca 
UAPA se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribu-
ción-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Boletín Contexto Académico

Ciencias de la psicología
Año 2, No. 3, Julio-Septiembre, 2023

ISSN:  2737-6915

Boletín divulgativo de la producción 
intelectual de los participantes de la 
UAPA

Dirección:
Departamento de Biblioteca UAPA
biblioteca@uapa.edu.do

Colaboración:
Unidad de Investigación Formativa, 
Sede y recintos

Cuerpo editorial

Lennys Tejada Betancourt, editor
Luisa Hernández, correctora de estilo
Rafael Emilio Genao, diseñador y diagramador
Yenieris Moyares Norchales, revisora 
Mario Torres, evaluador

Al cuidado de EDICIONES UAPA, 
Santiago de los Caballeros, 
República Dominicana

Las opiniones contenidas en los artículos 
firmados son de responsabilidad de los 
autores



EDITORIAL 

Análisis de los factores ambientales asociados a la predicción de la con-
ducta antisocial en adolescentes del hogar de acogida nuestros pequeños 
hermanos(NPH)
Emily Lima López 

Incidencia de la depresión en adolescentes de 14 a 18 años que viven en 
el Orfanato Niños de Cristo, en la ciudad de La Romana, período enero/
junio 2022
Angie Yinett Hernández, Brigida Martes Florian

Métodos y tratamientos psicoterapéuticos para la intervención de jóvenes 
antisociales de 13 A 20 años que acuden al departamento de salud mental 
de la airección de Antipandillas de la Policía Nacional (DIPANP). Santo 
Domingo, D.N.   Periodo abril - Junio 2022
Julián Capellán Adames

Niveles de ansiedad de los adultos mayores que residen en el asilo Es-
tancia Paraíso en el contexto de la pandemia COVID19, Santo Domingo, 
República Dominicana, 2022
Bernardo Díaz Soto

Prevalencia de la depresión en la población adolescente que asiste a la 
consulta de psicología del hospital Dr. Antonio Musa, San Pedro de Ma-
corís, República Dominicana, periodo 2022
Catalina Peña Cabrera

Funcionalidad familiar y su relación con el comportamiento de los hijos  
en edad 17 años
Johanna Portorreal, Eduvigis Frías Morales

Secretos y su impacto en la dinámica de la familia en adolescentes del 
centro educativo ana Virginia Reynoso, año escolar 2021-2022
Ana González Torres, Jeidy Cruz García

Tabla de contenido

9

25

35

49

61

71

85



Violencia social y efecto en la dinámica familiar de los estudiantes proce-
dentes de familias monoparentales
Romelinda Mateo Consuegra, Salvadora Santos De La Cruz

Infidelidad en las parejas que asisten al consultorio de terapia familiar en 
colombia
Emili Ana Portilla Galeano

Nivel de estrés post confinamiento social por sars COVID-19 en las fami-
lias que asisten a la consulta de salud mental del Hospital Municipal de 
Ralma, Santo Domingo Este, en octubre-diciembre 2022
Richard Vargas

97

115

133



Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han transformado significativa-
mente los mecanismos y estrategias para la preservación y difusión del conocimiento, faci-
litando nuevos medios para compartir la producción intelectual que se genera como resul-
tado de los procesos de formación, investigación e innovación en el contexto universitario.

En este sentido, el Departamento de Biblioteca se complace en presentarle a la comunidad 
el nuevo Boletín “Contexto Académico” que responde al interés de disponer de un órgano 
para difundir, dar visibilidad y compartir la producción científica y académica de nuestros 
participantes, como producto del proceso formativo y en efecto, fomentar la producción 
escrita, el pensamiento crítico, la generación de ideas y de conocimiento desde la investi-
gación y la praxis profesional como compromiso institucional en el modelo educativo por 
competencias asumido por la UAPA.

Por consiguiente, el Boletín “Contexto Académico” estará permeado por la gran variedad, 
riqueza y originalidad de contenido con valor académico, producido por los participantes a 
través de los diversos programas de estudio de grado y de postgrado de la UAPA. De aquí 
que, para facilitar la consulta y la oportunidad de publicar a todos los participantes, serán 
divulgados periódicamente cuatro volúmenes sobre las diversas disciplinas y tipologías de 
escritos: ensayos, informes, artículos de opinión, guiones cinematográficos, creatividades 
literarias, artículos científicos, entre otros escritos.

Sin perjuicio de la creación de otros volúmenes en el futuro, los presentes estarán integra-
dos por contenidos de las siguientes áreas del conocimiento:

a. Ciencias de la Educación: integrado por los trabajos enfocados a los planes de estudio 
de educación, gestión de centros educativos, educación inicial, tecnología educativa, entre 
otros temas con orientación a la enseñanza.

b. Ciencias Jurídicas y Políticas: integrado por contenido de derecho civil, legislación de tie-
rras, derecho penal, derecho constitucional, derecho laboral, entre otros temas con enfoque 
jurídico y político.

c. Negocios: integrado por contenido sobre administración de empresas, mercadeo, con-
tabilidad, turismo,  gerencia de recursos humanos, dirección y gestión tributaria, dirección 
financiera, innovación, gestión empresarial, entre otros temas de esta disciplina.

Editorial



d. Ciencias de la Salud y Psicología: compuesto por la producción del área de psicología, 
psicología clínica, educativa e industrial; terapia familiar, intervención psicopedagógica, en-
fermería, entre otras.

Cada uno de estos volúmenes tendrá circulación anual a través del Repositorio Académico 
Institucional. El contenido que compone cada número estará sustentado por la selección 
rigurosa de aquellos mejores productos que merecen reconocimiento y visibilidad por su 
calidad y valor científico, académico y nivel de impacto en la construcción de conocimien-
to. Por lo tanto, el Boletín Contexto Académico se convierte en un aporte de la UAPA para 
la comunidad académica y un referente de consulta para el proceso de aprendizaje y de 
investigación.  

En lo que respecta a este primer número del volumen “Ciencias Jurídicas y Políticas”, se 
publican nueve artículos, autoría de nuestros participantes, enfocados al ámbito del dere-
cho penal, civil y legislación de tierras, con las siguientes temáticas: 

Registro de nacimiento de los hijos de madres sin identidad ante interés superior del niño; 
consecuencias jurídicas de las personas nacidas fruto de la inseminación artificial en la Re-
pública Dominicana; decisiones de la Suprema Corte de Justicia en materia disciplinaria, de 
la responsabilidad civil del notario; aplicación del criterio de oportunidad para el descon-
gestionamiento del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde; efecti-
vidad del principio de indemnización al imputado en los casos de sentencia absolutoria del 
primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de la Vega.

La mora judicial en la litis sobre derechos registrados ante el Tribunal de Tierras de Jurisdic-
ción Original de la Provincia Espaillat; declaración de la víctima como única prueba a cargo 
en los casos de violencia de género e intrafamiliar conocidos en el primer Tribunal Cole-
giado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte; 
seguimiento del Juez de la ejecución a los imputados beneficiados con la suspensión condi-
cional del procedimiento y de la pena, en el Distrito Judicial de la Vega; el debido proceso 
en las demandas en partición de bienes sucesorales por ante la Cámara Civil y Comercial 
del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez.

Agradecemos a los autores - participantes por compartir tan pertinentes aportaciones y a 
todos los que colaboraron en la publicación de este primer número y primer volumen de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Esperamos que sea de utilidad y referencia para el estudio y la 
investigación de los lectores.

Mario Torres
Director del Departamento de Biblioteca



Universidad Abierta Para Adultos, UAPA

9

Análisis de los factores ambientales 
asociados a la predicción de la conducta 

antisocial en adolescentes del hogar de acog-
ida nuestros pequeños hermanos(NPH)

Analysis of the environmental factors associated with the 
prediction of antisocial behavior in adolescents from the 

shelter of our little brothers (PHN)

 Emily Lima López

ANÁLISIS DE LOS FACTORES AMBIENTALES ASOCIADOS A LA PREDIC-
CIÓN DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL EN ADOLESCENTES DEL HOGAR 
DE ACOGIDA NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS(NPH) por Emily Lima 
López se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComer-
cial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Resumen

Entender el fenómeno de la violencia hoy día en la adolescencia es un trabajo complicado 
para los profesionales de la conducta antisocial como para los investigadores, atendiendo 
minuciosamente la prevención y el tratamiento de estos. En este articulo científico muestra 
una exploración conceptual de los factores ambientales asociados a la predicción de las 
conductas disruptivas juveniles. Mostrando así una integración de los factores y permitien-
do entender con mayor precisión de donde surge la “conducta problema” pudiendo estas 
llegar a convertirse en graves trastornos asociados a la delincuencia, psicopatía, trastornos 
de conductas mayores, trastornos disociales, consumos de sustancias ilícitas, criminalidad 
entre otros derivados de las mismas cadenas de componentes de riesgos a lo largo del de-
sarrollo evolutivo del adolescente. 

Palabras claves: adolescentes, violencia, conducta antisocial, evolución, factores ambien-
tales, predicción. 
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Abstract

Understanding the phenomenon of  violence today in adolescence is a complicated job 
for professionals of  antisocial behavior as well as for researchers, paying close attention to 
their prevention and treatment. This scientific article shows a conceptual exploration of  
the environmental factors associated with the prediction of  youthful disruptive behaviors. 
Thus, showing an integration of  the factors and allowing a more precise understanding of  
where the “problem behavior” arises, and these can become serious disorders associated 
with delinquency, psychopathy, major behavioral disorders, dissocial disorders, consump-
tion of  illicit substances, criminality among others derived from the same chains of  risk 
components throughout the evolutionary development of  the adolescent.

Key words: adolescents, violence, antisocial behavior, evolution, environmental factors, 
prediction.

 
Introducción 

La conducta antisocial es una problemática las cuales genera consecuencias en los menores 
en general. Estos manifiestan conductas antisociales representadas en generalmente por: 
conductas agresivas, disruptivas, repetitivas, provocación de incendios, robos, quebranta-
miento de las normal tanto del hogar como a nivel social y escolar, vandalismo entre otros. 
Estas conductas componen con frecuencia complicaciones de referencia para el tratamien-
to psiquiátrico perisológico y jurídico. 

Aparte de los serios efectos próximos de las conductas antisociales, tanto para las perso-
nas a las que se le infringe la violencia como para los mismos agresores. La etapa niñez, 
adolescencia y adultes suelen evolucionar las conductas antisociales refregándose estas en 
problemas continuos derribando a la criminalidad, sustancias adictivas, problemas psiquiá-
tricos graves, pero sobre todo la dificultad a la integración familiar, escolar, laboral y social 
como en problemas personal. 

El objetivo principal es la investigar y analizar los factores ambientales asociados a la pre-
dicción de la conducta antisocial en adolescentes, el cual se abordaron temas a nivel: in-
dividual, familiar, social, escolares, de pares entre otras características que conllevan a una 
conducta disruptiva y al desarrollo de trastornos relacionados a estos.

El tipo de la investigación es descriptiva correlacional transversal, porque intenta describir 
y analizar las propiedades de cualquier fenómeno analizado, descubrir tendencias en pobla-
ciones y comprender el grado de asociación entre dos variables en una misma población. 
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Otra característica importante de la investigación es la recolección de los datos en un solo 
tiempo definido con una masa establecida. Donde el propósito es conocer la naturaleza, 
amplitud y distribución de las conductas antisociales y delictivas en una población. 

Dentro de los primordiales descubrimientos identificados: Los resultados arrojaron que el 
sexo masculino tiende más a conductas antisociales que el sexo femenino, donde presenta 
que los adolescentes varones tienen una puntuación natural de conducta antisocial de 12 y 
las femeninas de 10.  La revisión de Scandroglio (2002) evidenció que los primeros estudios 
sobre la participación femenina en bandas callejeras juveniles informaban que esta partici-
pación era escasa, y que las mujeres manifestaban menos conductas delictivas y antisociales 
que los varones.

Este representa un factor predictivo como expone Poythress (2006): “El abuso y la negli-
gencia infantil pueden provocar alteraciones en las respuestas emocionales de los niños, 
que pueden considerarse factores de riesgo para el desarrollo de características psicóticas 
típicas, como la apatía y la insensibilidad”.  En cuanto al abuso emocional, en muchos casos 
puede señalar la presencia de distorsiones y estructuras narcisistas a nivel emocional. 

Esto es así porque todos los participantes experimentaron situaciones angustiosas como 
privación emocional de los padres, explotación, humillación, rechazo extremo, aislamiento 
y/o degeneración, lo que presumiblemente puede estar relacionado con el desarrollo de 
habilidades mentales que degradan la capacidad para otros sentidos y otras perspectivas 
cognitivas. 

Sin embargo, algunos padres que abusan de niños pueden tener una predisposición gené-
tica para rasgos como la agresión y la impulsividad, por lo que pueden transmitirlo a sus 
hijos y crear una relación entre el abuso infantil y la agresión de los padres, según explica 
Bandura (1977), “los patrones de comportamiento prosociales como los antisociales se 
aprenden observando e interpretando el comportamiento de los padres. Estos comporta-
mientos se convierten así en guías para las futuras interacciones del niño y, por lo tanto, sus 
percepciones son cruciales para interpretar el comportamiento posterior del niño”. 
 
 
Desarrollo

La conducta antisocial tiene como definición cualquier conducta que sea de tipo infractor, a 
las normas o reglas sociales, acciones nocivas o violentas contra los derechos de los demás. 
Por tanto, este estudio explora los factores que predicen la conducta antisocial delimitado 
a un sector especifico. Estas conductas pueden reflejarse: en berrinches, destrozar objetos 
de otras personas como de lugares públicos, agredir físicamente o verbal a personas o ani-
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males, provocar pelear, molestar a desconocidos y conocidos, bromear de forma brusca, 
mentir, decir palabras ofensivas de igual forma responder inapropiadamente, negarse ante 
los mandatos de sus mayores (familiares, maestros, entre otras autoridades). 

Estos trastornos de la salud a nivel mental son plenamente caracterizados por esa falta de 
interés que tiene la persona hacia otro ser humano. La “conducta antisocial” constituye un 
tema de notabilidad social indiscutible en la actualidad, no sólo por las graves consecuen-
cias que, a nivel social, familiar, escolar, sino también, llevándolo a un nivel judicial por los 
efectos tan devastadores que acarrea al propio adolescente. El perfil del menor acogido en 
este hogar de protección (NPH) está cambiando ya que llega con características por caren-
cias de índole social, afectivas y educativas. 

Estos trastornos son desarrollados en la niñez ya que las cantidades de síntomas son noto-
rios, pero la ignorancia por parte de los adultos como trastornos de índole riesgosos. Son 
observados como mala crianza y desobediencia del sujeto en sí, dejando pasar por años 
lo que en la adolescencia desencadenaría una cadena de comportamientos y eventos des-
afortunados que acaban en la cárcel o la muerte de este niño/a dejado a ligera por no ser 
tratado a tiempo. 

Presentando algunos de ellos trastornos de salud mental asociados a un patrón conductual 
antisocial que vulnera los derechos de las otras personas, así como las normas de convi-
vencia y/o reglas socialmente aceptadas para su edad, como son los Trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad (TDAH), Trastorno disocial, El trastorno negativista de-
safiante, entre otros de índole peligrosos para la sociedad. De igual forma estos sujetos al 
ignorar la seguridad de otros caen en el abandono total del mismo. Algunos síntomas pue-
den disminuir con el tiempo según sea su desarrollo a nivel contextual y si son sometidos a 
programas de terapias, hogares como NHP, consultoría conductual privada y el tratamiento 
debido psiquiátrico si lo amerita. 

Tal comportamiento a menudo constituye un problema de derivación para tratamiento psi-
cológico, legal y psiquiátrico. Además de las graves consecuencias directas de la conducta 
antisocial, ya sea para el propio agresor. En el hogar de acogida NPH, es interesante que 
mientras la mayoría de los niños se involucran en una comunicación menos agresiva y an-
tisocial durante la infancia, una minoría de jóvenes o adolescentes continúan participando 
en una comunicación antisocial y agresiva con mayor frecuencia. 

El perfil del menor acogido en este centro de protección está cambiando y, además de 
caracterizarse por carencias de índole social, afectivas y educativas, cada vez se dan más 
situaciones en las que los niños, además de las carencias anteriores, presentan trastornos de 
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salud mental asociados a un patrón conductual antisocial que vulnera los derechos de las 
otras personas, así como las normas de convivencia y/o reglas socialmente aceptadas para 
su edad, como son los Trastorno por déficit de atención con hiperactividad , Trastorno 
disocial, El trastorno negativista desafiante, entre otros como 

La conducta antisocial está determinada por diferentes factores que hacen más probable 
que ocurra, por lo tanto, la conducta antisocial de un individuo se considera una variable 
dependiente ya que dependerá de factores familiares, escolares, personales y del entorno en 
el que se presente. 

Las siguientes dos variables corresponden al comportamiento de riesgo de los grupos de 
padres y compañeros, que son componentes importantes del proceso. Aunado a esto, al-
gunas encuestas han tomado en cuenta variables del grupo de pares, por ejemplo, Muñoz 
(2004) menciona que los malos compañeros son uno de los principales factores de riesgo 
en las escuelas. Otra variable que considerar son los rasgos de masculinidad y femineidad, 
al revisar la investigación sobre el comportamiento antisocial entre los estudiantes ado-
lescentes mexicanos, los resultados mostraron que un mayor porcentaje de hombres se 
involucran en este tipo de comportamiento, participando en peleas, golpeando o dañando 
las pertenencias de otras personas, golpeando o hiriendo a tres personas y retirando dinero.

Aunque no está claro por qué una persona desarrolla un comportamiento antisocial, aún 
existen una serie de factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollar un com-
portamiento antisocial. Estos factores se dividen en factores personales, factores familiares 
y factores de antecedentes o antecedentes. Factores como el temperamento o la persona-
lidad, así como las dificultades de impulso y concentración o los conflictos de adaptación 
a los cambios, pueden ser los factores de riesgo básicos para el desarrollo de conductas 
antisociales. Cuando aprueba la aparición o el desarrollo de una conducta antisocial, el am-
biente familiar y el estilo de crianza son cruciales.

Metodología 

El diseño del presente proyecto de investigación es de tipo no experimental, ya que se tra-
bajó directamente con la variable, sin producir ningún tipo de cambio en el fenómeno, el 
cual solo ha sido observado y trabajado en el mismo entorno en el hogar de acogida nues-
tros pequeños hermanos (NPH). Ubicado en la  C/Ramón Santana, Frente a Batey Nuevo, 
den el municipio de San Pedro de Macorís, República Dominicana. 

El tipo de la investigación es descriptiva correlacional transversal. Porque intenta describir 
y analizar las propiedades de cualquier fenómeno analizado, descubrir tendencias en pobla-
ciones y comprender el grado de asociación entre dos variables en una misma población.
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El método de la investigación es cuantitativo de tipo analítico y estadístico, el cual es un 
proceso de secuencias que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y en el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento 
conductuales y probar teorías. En la investigación se utiliza el método cuantitativo como 
técnicas y herramientas de investigación enfocadas en las mediciones objetivas y el análisis 
estadístico, matemático o numérico de los datos recogidos a través de sondeos, cuestio-
narios y encuestas, mediante el uso de datos estadísticos preexistentes utilizando técnicas 
computacionales. (Ruíz, 2021).

Utilizando el método estadístico mediante secuencia de procedimientos para el manejo de 
los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, realizando las siguientes etapas: 
recolección (medición), recuento (computo), presentación de los datos, síntesis y análisis.

Los instrumentos utilizados para tomar los diferentes tipos de informaciones que susten-
taron la investigación científica fueron dirigidos tanto al director del hogar, la psicóloga 
aplicando a estas 2 entrevistas con la finalidad de medir los objetivos de este y a los adoles-
centes internos se les aplico el cuestionario de conductas antisocial y delictivas A-D contie-
ne de 40 oraciones que reportan diferentes tipos de comportamiento criminal y antisocial.  

La totalidad de la población de esta investigación estuvo comprendida por 54 sujetos 31 
masculinos y 23 femeninas los cuales, según su edad y sexo, en donde los adolescentes de 
13-14 años representan el 35% de la muestra, de los cuales 14 son masculino y 5 femeninas, 
los de 15-16 años representan el 39%, de estos 10 son masculinos y 11 femeninas; ya para 
los adolescentes de 17 años representan el 26% de la muestra, donde 7 son masculinos y 7 
femeninas, siendo los parámetros de edad de la investigación de 13 a 17 años. 

Resultados y Discusión 

El desarrollo de esta investigación, se obtuvieron los siguientes resultados: 

La frecuencia de respuestas en el cuestionario A-D según el sexo, donde se aprecia que tan-
to en las conductas antisociales (A) y las delictivas (D) el sexo masculino presenta mayores 
respuestas que el sexo femenino, donde el masculino tienen respuestas de 35 % antisociales 
y 7 % delictivas y el femenino 32 % antisociales y 3 % delictivas; a nivel general los datos 
arrojan que los adolescentes poseen una tendencia más a las conductas antisociales que las 
delictivas.

El comportamiento antisocial de los menores representa un gran problema para todos en 
la República Dominicana y la sociedad en su conjunto, pues en los últimos años ha habido 
una gran cantidad de menores que han sido registrados como delitos graves en la ley penal. 
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Diferentes autores mencionaron que este problema es el resultado de una serie de factores 
que enfrentan los niños y jóvenes. Esta investigación tiene como objetivo comprender y 
analizar los diferentes entornos en los que los adolescentes existen directa o indirectamente 
y su posible impacto en el comportamiento antisocial.

Dentro de los factores podemos observar los individuales: Ataque de ira, Pobres habilida-
des sociales, Acceso a armas, Experiencia de humillación o rechazo, Patrón de amenazas, 
Ser víctima de abusos o negligencia (físico, emocional o sexual), Aislamiento, Dificultad de 
aprendizaje. Los familiares Bajo nivel económico, Actividades inadaptadas de los padres, 
Estilo educativo ineficaz, Baja supervisión o control, Alto Conflicto familiar, Bajo apoyo 
emocional, Disciplina inconsistente y los ambientales Factores perinatales como prematu-
ridad, malnutrición, bajo peso al nacer, Fracaso académico, Acontecimientos estresantes, 
Bajo apoyo social, Inseguridad (conflictos, guerras), Marginación, desigualdad, Falta de 
recursos sociosanitarios básicos. 

Figura 1. Nivel de conductas anti-
sociales y delictivas masculinos y 
femeninas.
Fuente de la tabla 1 y 2: Elabora-
ción propia a partir de los resul-
tados obtenidos del cuestionario 
A-D de los adolescentes del ho-
gar de paso (NPH), 2022.
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Tabla 1
Comparación de frecuencia de conductas A-D masculino según edad.

Edad 13-14 años 15-16 años 17 años Total
A 10 13 12 35
D 1 2 4 7
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario A-D de los adolescentes del 

hogar de paso (NPH), 2022. 

Tabla 2 
Comparación de frecuencia de conductas A-D femenino según edad.

Edad 13-14 años 15-16 años 17 años Total
A 7 9 16 32
D 0 2 1 3
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario A-D de los adolescentes del 

hogar de paso (NPH), 2022.

Conclusiones 

Se concluye que los adolescentes del hogar de paso nuestros pequeños hermanos (NPH) el 
sexo masculino tiende más a conductas antisociales que el sexo femenino, donde presenta 
que los adolescentes varones tienen una puntuación natural de conducta antisocial de 12 y 
las femeninas de 10.  La revisión de Scandroglio (2002) evidenció que los primeros estudios 
sobre la participación femenina en bandas callejeras juveniles informaban que esta partici-
pación era escasa, y que las mujeres manifestaban menos conductas delictivas y antisociales 
que los varones.

Para los objetivos presentados en la investigación: 

Objetivo General: Analizar los factores ambientales asociados a la predicción de la con-
ducta antisocial en adolescentes del hogar de acogida nuestros pequeños hermanos (NPH).

En función al problema presentado y de acuerdo con los objetivos específicos, se presentan 
las siguientes conclusiones:

Objetivo específico No.1: Se describe el ambiente en el que se desarrollan los niños y ado-
lescentes que viven en el Hogar de acogida NPH. Encontrándose  que los niños y adoles-
centes provienen de hogares con un ambiente de violencia física y emocional, de falta de 
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autoridad de los padres, muy bajo nivel económico o de escasez, matrimonio disfuncional 
y/o presencia solo de uno de los padres y abandono;  en el centro NPH se administran 
cuidados a niños cuyos familiares, de forma transitoria, son incapaces de cuidar de ellos 
mientras que el entorno es diferente, donde existe una atención basada a un ambiente fami-
liar, donde se enseñan valores y se tratan las conductas que se presentan para su corrección.

Objetivo específico No.2: se Identificó los mecanismos o actividades de socialización que 
se realizan en el Hogar de acogida NPH. Con relación a este objetivo, dentro del hogar 
NPH, están diferentes actividades lúdicas y programas específicos para fomentar la socia-
lización y el fortalecimiento del vínculo, psico-educación, rutinas disciplinarias enfocadas 
a la eliminación de conductas antisociales donde los adolescentes comparten entre si re-
duciendo la timidez, estas actividades permiten que aprendan a comunicarse, a adquirir 
nuevos conocimientos, valores, costumbres, necesidades y sentimientos que marcarán su 
adaptación a un nuevo mundo lo cual es muy importante para el adolescente.

Objetivo específico No.3: Se determinó las características socioculturales del hogar de aco-
gida NPH. Con respecto a este objetivo, se determinó que el hogar acoge a niños/niñas en 
situación de guarda o tutela motivada por problemas familiares, problemas de adaptación, 
maltrato, y otras causas por la que el niño o la niña presente una situación de desprotección 
evidente como se ha mencionado anteriormente. Para ajustarse a las múltiples problemá-
ticas y necesidades presentadas por los niños, niñas y adolescentes en la actualidad, el ho-
gar de acogida NPH ha dado lugar a un modelo de acogimiento residencial basado en las 
necesidades de estos adolescentes, en el que se exige una mayor profesionalización de la 
intervención y de los responsables de los centros. Se tiende a un concepto de centro de pe-
queñas dimensiones, donde pequeños grupos de niños conviven como harían en un hogar.

Objetivo específico No.4: Se diseñó medidas de prevención para los trastornos asociados 
a la conducta antisocial. En función a este objetivo, se tomó como medida de prevención 
determinar los factores que influyen en estos trastornos, como son factores familiares, 
factores ambientales y factores individuales de los adolescentes de manera predictiva y así, 
establecer la tendencia que presentan los adolescentes hacia los trastornos comórbidos de 
la conducta antisocial para de esta forma intervenirlos tomando en cuenta las necesidades 
de cada adolescente y del tipo de familia que proviene.

Objetivo específico No.5: Se analizaron los diversos síntomas de conducta antisocial según 
la edad y el sexo de los adolescentes bajo estudio.  Con respecto a este objetivo, se analizó 
que los adolescentes de 16 a 17 años de edad (representan el 43% de la muestra)  presentan 
más síntomas de conducta antisocial que los más jóvenes, esto quiere decir que a medida 
que va avanzando la edad así mismo se presentan este tipo de conducta, como son falta 
de empatía, impulsividad, mentiras y desobediencia a las autoridades, estos síntomas son 
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mayores en estos adolescentes debido a que han estado más expuestos a las situaciones 
negativas familiares y sociales, que son factores ambientales, por lo que llegan con más 
frustraciones que los adolescentes más jóvenes.

Objetivo específico No.6:  Se identificó la evolución psicológica que han presentado los 
adolescentes en el hogar de acogida. Para la conclusión de este objetivo, el centro identificó 
los avances a través de la observación directa y el seguimiento a los programas aplicados, 
mientras que por medio de las evaluaciones de A-D, se identificó que los adolescentes que 
fueron recibidos desde los 12 años en el hogar de acogida NPH presentando síntomas de 
conductas antisociales que para la edad de 16 a 17 años presentaron una reducción del 8% 
de estas conductas.

Objetivo general: Al analizar los factores ambientales asociados a la predicción de la con-
ducta antisocial en adolescentes del hogar de acogida nuestros pequeños hermanos (NPH). 
Los factores ambientales e individuales parecían estar asociados con los mismos rasgos del 
trastorno antisocial, lo que sugiere una posible similitud. Esta correlación es importante 
porque sugiere que ciertos genotipos determinarán cuánta gente está expuesta a ciertas 
situaciones ambientales de riesgo, como comunidades marginadas, consumo de drogas, 
relaciones con delincuentes o pandillas callejeras, y más.

La conducta antisocial presentada por parte de los adolescentes del hogar de acogida Nues-
tro Pequeños Hermanos, está influida por una serie de contextos, los cuales se pudieron 
comprobar al detectar un nivel de conductas antisocial altamente significativo del 35% y 
un 24% de conductas delictivas de estos adolescentes, los cuales provienen de un ambiente 
en situación de riesgo, abandono, conflictos familiares y delincuencia, pero, con la inter-
vención en el hogar se redujeron estas conductas. Las estrategias pertinentes al tratamien-
to efectivo de las conductas antisociales, el conocimiento del contexto socioambiental y 
demográfico de los adolescentes. El comportamiento antisocial es un fenómeno grande y 
complejo con profundas implicaciones para la neurociencia y la psicología.
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Resumen

Debido a la alta tasa de depresión que se vive hoy en día en nuestro país, en la población 
de adolescentes, los cuales se desarrollan en los distintos ambiente psicosocial.  El  objetivo 
ha sido identificar  la incidencia de tal afección a través de la escala de depresión de Beck, 
midiendo este el nivel. El tipo de investigación fue de tipo descriptivo y el  enfoque fue 
mixto. Los métodos empleados fueron el cuestionario y la escala de depresión de Beck. 
Entre los principales hallazgos fueron identificados: que el estado de depresión severo fue 
el más alto nivel presentado por las adolescentes evaluadas. La descomposición familiar es 
uno de los mayores factores que influyen en las adolescentes, limitando a las actividades 
fundamentales que desarrollan el ser humano en la etapa de la adolescencia.

Palabras claves: Juventud, tristeza, traumas y diagnóstico grave. 

Abstract

Due to the high rate of  depression that exists today in our country, in the adolescent po-
pulation, which develop in different psychosocial environments. The objective has been to 
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identify the incidence of  such condition through the Beck depression scale, measuring this 
level. The type of  research was descriptive and the approach was mixed. The methods used 
were the questionnaire and the Beck depression scale. Among the main findings were iden-
tified: that the state of  severe depression was the highest level presented by the adolescents 
evaluated. Family breakdown is one of  the biggest factors that influence adolescents, limi-
ting the fundamental activities that the human being develops in the stage of  adolescence.

Keywords: Youth, sadness, traumas and serious diagnosis.

Introducción 

Según estudios analizados dentro de la investigación los adolescentes que más se deprimen 
son aquellos que viven en las calles por la falta de uno de sus padres o por la carencia eco-
nómica.

Debido a la alta tasa de depresión que se vive hoy en día en nuestro país, en la población de 
adolescentes, los cuales se desarrollan en los distintos ambientes psicosociales.  

El objetivo ha sido identificar la incidencia de tal afección a través de la escala de depresión 
de Beck, midiendo este el nivel. 

El tipo de investigación fue de tipo descriptivo y el enfoque fue mixto. Los métodos em-
pleados fueron el cuestionario y la escala de depresión de Beck. 

Entre los principales hallazgos fueron identificados: que el estado de depresión severo fue 
el más alto nivel presentado por las adolescentes evaluadas. 

La descomposición familiar es uno de los mayores factores que influyen en las adolescen-
tes, limitando a las actividades fundamentales que desarrollan el ser humano en la etapa de 
la adolescencia.

La depresión se entiende como la experiencia del estado de ánimo generalizado de infelici-
dad, se caracteriza por un conjunto de emociones como la tristeza, sentimientos de culpa, 
baja autoestima, cansancio, perdida de interés y de concentración.

Desarrollo 

Metodología  
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El diseño de la investigación es no experimental, ya que no se manipuló ningún tipo de ex-
perimento en la investigación., también es de campo, así como longitudinal.   Se considera 
de campo porque se tuvo que ir al Orfanato Niños de Cristo, con la finalidad de recolectar 
datos e informaciones, el cual está ubicado en la ciudad de La Romana, República Domi-
nicana. 
 
El tipo de investigación abordado lo fue de tipo descriptiva, pues se explicaron claramente 
los diferentes aspectos y enfoques sobre el tema de las competencias los que ayudaron a la 
elaboración de los perfiles de puestos.
Los instrumentos que se utilizaron para la toma de las informaciones que soportarán esta 
investigación serán el cuestionario dirigido al personal de salud mental del centro y la escala 
de Depresión de Beck, además de la lectura de material bibliográfico enfocado en el tema 
propuesto.  

La población de esta investigación estuvo comprendida en 50 niñas en edades compren-
didas entre 14 hasta los 18 años, las cuales algunas llegan de paso y otras permanentes, 
nuestro criterio de investigación seria de 20 niñas las cuales cumplen con los parámetros de 
edad de 14 a 18 años de la investigación.  

Por otra parte, la muestra a la que se le aplicará el instrumento, es decir, un cuestionario y 
la escala de Depresión de Beck, en formato de encuesta, se utilizará el muestreo por con-
veniencia y se consultarán veinte (20) adolescentes del centro.

Resultados y Discusión 

En el desarrollo de nuestra investigación, se pudieron obtener los siguientes resultados: 

El 50% de las adolescentes evaluadas presentan un nivel de depresión severo seguido de 
un 15% con un nivel moderado y leve respectivamente y el 20% restante presenta un nivel 
de depresión ausente.

Cabe destacar que la depresión en adolescente es una de las enfermedades que está en 
crecimiento en nuestro país República Dominicana, dado a la descomposición familiar 
que vivimos hoy en día, este es solo uno de los tantos factores que pueden influir para que 
nuestras adolescentes muestren un alto nivel de depresión y vivan limitadas a participar de 
las diferentes actividades incluyendo su preparación académica.
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Fuente: Prueba de depresión de Beck a 
los adolescentes del  Orfanato niños de  
Cristo, junio 2022.

Tabla No. 1: Nivel de presión en adolescentes

Tabla No. 2: Efectos en las adolescentes 

Fuente: Cuestionario al personal de salud mental del Orfanato ni-
ños de Cristo (orientadora y psicóloga), junio 2022.
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El 100% de los encuestados refiere que los efectos conductuales que se pueden observar 
en las adolescentes son el aburrimiento, conductas de autolesión, agresividad y tristeza y un 
50% cuentan que es la falta de atención, presencia de ideas suicida y poco apetito.   

Conclusiones

Se concluye que las adolescentes que viven en el orfanato niño de cristo en edades de 14 a 
18 años, presentan un nivel de depresión severo. De igual modo se confirma la incidencia 
de la depresión en las conductas que manifiestan las adolescentes del orfanato. 

Para los objetivos planteados en dicha investigación:  

También se pudo identificar que el comportamiento más relevante que muestran las ado-
lescentes son los siguientes: bajo rendimiento académico, las adolescentes presentan un 
alto porcentaje en su escolarización, lo que la lleva a la  desmotivación,  estas presentan y 
se encuentran en una monotonía de reglas las cuales se sienten estancadas y por ende su 
desarrollo personal y social se ve afectada y poco control de los impulsos,  muestran poca 
capacidad para faltar en ellas mismas, tanto  en sus deseos, emociones y hasta su compor-
tamiento. 

  Asimismo se pudo evidenciar que la causa de la depresión en las adolescentes son las 
siguientes: eventos traumáticos (maltrato físico, verbal y psicológico, abandono, abuso se-
xual, entre otros) , este tipo de trauma puede causar diferentes manifestaciones tanto emo-
cionales como físicas, el  bullying, este es cualquier forma de maltrato y de violencia, que 
se manifiesta tanto física como psicológica, ya que se da con más frecuencia en el ambiente 
escolar, y su entorno psicosocial que se ve afectado en ellas mismas. 

Se determinó que los efectos de la depresión influyen en el aburrimiento, el auto- lecciones, 
la agresividad y tristeza que presentan las adolescentes. De igual manera podemos decir 
que la sintomatología corporal de la depresión en las adolescentes puede presentarse una 
disminución en su razonamiento, de igual forma quejas frecuentes de dolores de cabeza 
por baja tolerancia a la frustración y en algunos casos llevando a estas a un pensamiento de  
autolesión. 

La detección del nivel de depresión fue realizada con la escala de depresión de Beck. Se 
pudo determinar que el nivel de depresión más relevante fue el severo. El trastorno de 
depresión severo según el DSM-V, mantiene una durabilidad de los síntomas por mayor 
tiempo (que supera los dos años), dando como resultado en los adolescentes un nivel de 
irritabilidad, poco apetito, falta de sueño, baja novel de fatiga, dificultad para concentrarse, 
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baja autoestima entre otros. Cabe destacar que los síntomas antes mencionados, no son 
atribuibles  a efectos fisiológicos  de una sustancia  (uso de drogas y medicamentos).Los 
malestares clínicamente más significativos son el deterioro social, laboral y educativo. 

Identificamos que las terapias más utilizadas son la terapia cognitivo conductual y la farma-
cológica por los niveles de depresión presentados por las adolescentes. 

Se determinó que la terapia interpersonal centrada en interacciones interpersonales y en el 
entorno psicosocial como centro del tratamiento. Se utiliza la psi coeducación de la depre-
sión en general, la definición de los problemas en función de los cuales se seleccionan tra-
tamientos específicos en: técnicas exploratorias directas e indirectas, facilitación del afecto,  
análisis de clarificación y  uso de la relación terapéutica.

Y como tratamiento psicofarmacológico su efecto terapéutico completo de los medica-
mentos antidepresivos no se observa inmediatamente. Hay que tomarlo en dosis adecuadas 
por 3 o 4 semanas, y en algunos casos lleva hasta 8 semanas, para que se produzca el efecto 
completo. Sin embargo a veces se empiezan a ver mejorías en las primeras semanas. 

Los programas  terapéuticos presentados fueron enfocados en la Terapia Cognitiva Con-
ductual  buscando establecer la reducción de las conductas emitidas y los pensamientos de 
autolesión  que presentan las adolescentes. Determinando el tiempo establecido para cada 
necesidad.  

Para finalizar dentro de nuestra investigación pudimos identificar que las adolescentes que 
viven en el orfanato niños de cristo, presentan un nivel severo de depresión lo cual incide 
en el desarrollo académico, psicosocial y de convivencia en el orfanato. Dando alteraste a 
una baja en su desarrollo bio-psicosocial de una forma normal dentro de los parámetros 
que establece la sociedad.

De acuerdo a lo que pudimos evidenciar a través del cuestionario que aplicamos al personal 
de salud mental y la escala de Beck a las adolescentes del orfanato niños de cristo, que estas,  
presentan características propias de un trastorno depresivo, es decir que su forma operante de 
actuar y de su comportamiento fusionan entre los síntomas y signos propios de la depresión.

También existe evidencia de conductas autolesivas entre las adolescentes,  manifestando 
así una irritabilidad entre ellas mismas. No obviando que una de los principales síntomas 
de la depresión es el suicidio, y este en particular ha ido en aumento en el orfanato, es por 
eso que nos vimos con la inquietud de poder identificar lo que la motiva a emitir dicha 
conducta.    
De acuerdo a nuestras observaciones e investigaciones analizamos en conjunta que las ado-
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lescentes se mantienen expuestas a factores estresores los cuales las conducen a un desgaste 
conductual mayor al esperado, luego de que ellas se encuentren en un lugar con reglas, 
límites y seguro dando al traste a las situaciones anteriores ya vividas. 
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Resumen

Cuando se habla de conducta antisocial se refiere a una serie de comportamientos que 
infringen las normas o leyes establecidas.  El objetivo de estudio fue identificar los com-
ponentes teóricos y metodológicos que se centran en la prevención y la intervención de 
conductas antisociales para así poder analizar el abordaje, métodos y tratamientos psico-
terapéuticos empleados para la intervención de los jóvenes que presentan conductas  an-
tisociales.  En el aspecto metodológico el enfoque utilizado fue el cualitativo,  enmarcado 
dentro del diseño de investigación Transversal- Descriptivo, con un tipo de investigación 
descriptiva y explicativa.  Como técnicas e instrumentos se utilizó el cuestionario estanda-
rizado A-D (Conductas 
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Antisociales-Delictivas), y un cuestionario estructurado dirigido a los psicólogos que la-
boran en el centro. Se realizó un trabajo de campo que involucró a 10 jóvenes con edades 
comprendidas entre 13 y 20 años que asisten al Departamento de Salud Mental del (DI-
PANP). El resultado del estudio fue el hallazgo de  patrones de conducta en el que los jó-
venes antisociales son capaces  de causarse daño a ellos mismos y a los demás. Se concluye 
que existen varios tipos de intervención, programas y estrategias que abordan a los jóvenes 
con problemas de conducta antisocial y que a través de estos pueden  ser reinsertados al 
ambiente educativo, laboral y social. 
 
Palabras claves: Adolescencia; Conducta: Conducta Antisocial; Familia; Niñez; Preven-
ción;  Trastorno Disociativo; Tratamiento; Violencia. 

Abstract

When talking about antisocial behavior, it refers to a series of  behaviors that violate es-
tablished norms or laws. The objective of  the study was to identify the theoretical and 
methodological components that focus on the prevention and intervention of  antisocial 
behaviors in order to analyze the approach, methods and psychotherapeutic treatments 
used for the intervention of  young people who present antisocial behaviors. In the metho-
dological aspect, the approach used was qualitative, framed within the Transversal-Descrip-
tive research design, with a descriptive and explanatory type of  research. As techniques and 
instruments, the standardized questionnaire A-D (Antisocial-Criminal Behaviors) and a 
structured questionnaire addressed to the psychologists who work in the center were used. 
A field work was carried out involving 10 young people between the ages of  13 and 20 
who attend the Department of  Mental Health (DIPANP). The result of  the study was the 
discovery of  behavior patterns in which antisocial youth are capable of  causing harm to 
themselves and to others. It is concluded that there are several types of  intervention, pro-
grams and strategies that address young people with antisocial behavior problems and that 
through these they can be reinserted into the educational, work and social environment. 
 
Keywords: Adolescence;  Behavior: Antisocial Behavior; Family; Childhood; Prevention;  
Dissociative  Disorder; Treatment; Violence. 

Introducción 

Cuando se habla de conducta antisocial nos  referimos  a  una serie de comportamiento 
que infringen las normas o leyes establecidas.   
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En los últimos años, la República Dominicana ha experimentado un incremento de la de-
lincuencia e inseguridad en su población.  Es preocupante ver como cada vez más jóvenes 
adolescentes están involucrados en actos delictivos, y a pesar de los esfuerzos de las auto-
ridades, la situación parece haberse salido de control. Es tanta la repercusión a nivel indi-
vidual, clínico, familiar y a nivel social que los especialistas se han visto en la necesidad de 
esforzarse en estudiar aquellos factores de riesgo que están influyendo en dicha conducta y 
que pueden guiarnos hacia un entendimiento más claro de la naturaleza del fenómeno que 
se está abordando.  
 
Todo lo anterior nos indujo a plantear el objetivo general: Analizar cómo es el abordaje, 
métodos y tratamientos psicoterapéuticos para la intervención de jóvenes Antisociales de 
13 a 20 años que acuden al Departamento de Salud Mental de la Dirección de Antipandi-
llas de la Policía Nacional (DIPANP) Santo Domingo, D.N., en el periodo comprendido 
entre los meses  abril - junio 2022, con la finalidad de investigar la relación que existe entre 
conducta antisocial y variables psicológicas de los jóvenes, su entorno familiar y social, y de 
esta forma recomendar los métodos y tratamientos psicoterapéuticos más idóneos para la 
intervención de jóvenes antisociales. 

La respuesta en cuanto a la interrogante de los motivos para la realización de este estudio 
vino dada por el deseo de tener mayor información sobre los métodos y tratamientos más 
efectivos para asistir  a los adolescentes con conductas antisociales para así los interesados 
en el área puedan incluir en su plan operativo, programas de intervención psicológica en-
focados a generar, desarrollar y fortalecer en los adolescente y jóvenes capacidades que les 
permita enfrentarse a condiciones adversa, saliendo de ellas de manera óptima y con otra 
perspectiva de vida, logrando reinsertarse a la sociedad.  

Al realizar una búsqueda sobre fuentes relacionadas con el abordaje, métodos y tratamien-
tos psicoterapéuticos para la intervención de jóvenes antisociales a nivel nacional pudimos 
constatar que en el país no se ha abordado el tema de manera exhaustiva, limitándose sola-
mente al estudio de las causas y consecuencias del problema, pero no su abordaje. 
 

Metodología 

Este estudio se enmarcó dentro del diseño de investigación Transversal- Descriptivo, el 
cual se caracteriza por analizar datos de diferentes variables sobre una determinada pobla-
ción de muestra recopiladas en un periodo de tiempo. El mismo sirvió para evaluar la fre-
cuencia y distribución de un tema determinado de estudio, acerca de un grupo demográfico 
determinado, en una intervención aplicada en un momento temporal concreto.  En este 
caso, durante los meses de abril, mayo y junio del año 2022 durante las intervenciones que 
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realiza el Departamento de Salud Mental de la Dirección de Antipandillas de la Policía Na-
cional (DIPANP), en Santo Domingo, D.N.  Así se analizaron las variables y se extrajeron 
conclusiones sobre el comportamiento de esta población en base a datos que provienen de 
personas que son similares en todas las variables. 

El enfoque utilizado es el cualitativo, siendo considerado el enfoque más apropiado para 
este tema de estudio ya que se caracteriza por la obtención de información de manera 
inmediata a través del uso de análisis de variables tales como actitudes, conductas, motiva-
ciones, las cuales aportaron información sobre componentes subjetivos y la captación de 
valoraciones, ya que abordó la realidad en su dinamismo para de este modo captar la forma 
en que las personas aplican sus pautas culturales y percepciones de sentido común a las 
situaciones concretas. 

Los tipos de investigación utilizados fueron el descriptivo y el explicativo. El método des-
criptivo se utiliza para estudios que tienen como objetivo evaluar algunas características 
de una situación particular. En este caso específico, se deseó levantar la información que 
describieron la frecuencia y las características más importantes de un problema social como 
lo es los jóvenes con problemas delictivos, y de esta forma se obtuvo toda la información 
necesaria que nos ayudó a darle forma al análisis y desarrollo de este trabajo de investiga-
ción hasta llegar a las conclusiones pertinentes.   

El método explicativo se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el estableci-
miento de relaciones causa efecto.  En nuestro caso de estudio, se consideró de tipo expli-
cativo debido a que el mismo buscó las causas por las cuales existen jóvenes que manifies-
tan conductas antisociales y además se buscó una explicación a estas causas y los efectos o 
consecuencias que estas producen. 

Actualmente se encuentran registrados 38 jóvenes que acuden al centro en busca de ayuda 
para ser sometidos a un proceso psicoterapéutico, por lo que esta cifra representó la pobla-
ción objeto de estudio. Para la obtención de la muestra, se procedió a elegir aleatoriamente 
aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión, tales como: sexo indistinto, edad 
entre 13 y 20 años, y que residían en la Provincia de Santo Domingo. De los 38 jóvenes que 
representaron la población objeto de estudio, 11 de estos no quisieron participar y 17 no 
cumplieron los criterios de inclusión, por lo que la muestra representativa para el estudio 
de campo fue de 10 jóvenes. 

Este estudio se enmarcó dentro de las investigaciones sociales por estar enfocado en el le-
vantamiento de variables socio demográficas y por tratarse de un grupo poblacional de 13 
a 20  años, considerado como la población meta y que para los fines de análisis se calificó 
como adolescentes.  La investigación se llevó a cabo en la Dirección de Antipandillas de la 
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Policía Nacional (DIPANP), ubicada en la avenida  San Martin No. 239 casi esquina Tira-
dentes correspondiente al sector Ensanche La Fe, en Santo Domingo, Distrito Nacional, 
República Dominicana. En cuanto a su delimitación temporal, el mismo se llevó a cabo 
entre los meses de abril y junio del año 2022. 

La entrevista se consideró la técnica más adecuada para cumplir  con los planteamientos 
mencionados en este estudio, así como también por su facilidad para identificarse como un 
procedimiento en el que abunda la confianza entre participantes y entrevistadores, propi-
ciando así la obtención de una amplia información a través del uso de preguntas que dieron 
paso a un flujo de información que propició la comprensión, identificación e interpretación 
de los datos desde la perspectiva cualitativa.   

Se utilizaron   dos  instrumentos de evaluación que permitieron el  análisis de las diferentes 
variables psicológicas y de socialización  (familiares, escolares y del grupo de iguales), y de 
paso, que explicaran las causas de dichas conductas. El primer instrumento fue el cuestio-
nario estandarizado A-D (Conductas 

Antisociales-Delictivas), el cual tuvo como finalidad evaluar los aspectos antisociales y de-
lictivos de la conducta desviada que presentaron los adolescentes que asisten al Depar-
tamento de Salud Mental de la Dirección De Antipandillas De La Policía Nacional (DI-
PANP).  El segundo, un cuestionario estructurado dirigido a los psicólogos que laboran 
en el centro diseñado de manera coherente con los planteamientos que se mencionaron 
en este estudio, propiciando así la obtención de una amplia información a través del uso 
de preguntas reflexivas que dieron paso a un flujo de información que resultó  pertinentes 
para la comprensión, identificación e interpretación de los datos desde la perspectiva de los 
psicólogos de la Dirección de Antipandillas.  
  
Después de pasar por un proceso rígido de revisión y crítica, cada  respuesta de los cues-
tionarios fue analizada y procesada con el programa SPSS, un programa estadístico espe-
cializado en captura, análisis y tabulación de datos recolectados. La presentación de los 
resultados fue basada en la utilización de datos estadísticos, y como apoyo se utilizaron 
recursos tales como esquemas gráficos, tablas, cuadros e imágenes realizados en el progra-
ma Microsoft Excel, los cuales permitieron lograr una mejor comprensión de la temática 
que se aborda. 
 

Resultados y Discusión 

Se detectó un patrón de conducta en el que los jóvenes antisociales violan los derechos fun-
damentales de los demás, siendo capaces de causarse daño a ellos mismos y a los demás.  Y 
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esto es precisamente el resultado que arrojó el estudio de campo, notándose en este una alta 
incidencia en jóvenes que fuman (70.0%).  El 80.0% manifestó ingerir bebidas alcohólicas.  
El 70.0% ha vendido drogas o cosas robadas.  El 60.0% manifiesta haber pasado noches 
fuera de casa. 

En el aspecto de los problemas derivados por  consumo de alcohol, notamos que el 80.0% 
de los jóvenes que consumen bebidas alcohólicas manifiestó que sólo han sido detenidos 
por patrullas o llevados a destacamentos policiales, siendo liberados a las pocas horas, por 
lo que estos restaron importancia a esta situación. 

El 60.0% de los jóvenes admitieron haber cometido actos de robos en diferentes lugares, 
mientras que el 70.0% manifestó haber destrozado o roto cosas en lugares públicos. 

Ocasionar incendios resultó no ser un acto muy frecuente ya que el 90.0% manifestó no 
hacerlo.  El 90.0%  expresó que  toma objetos ajenos y se los queda, sin importarles que 
estos deben ser devueltos.  
 
El 60.0% de los jóvenes entrevistados ha utilizado  algún tipo de objeto  para hacerle daño 
a alguien. Estos declararon que han tomado cuchillos, palos, pistolas, bates, barras de acero 
para poder someter a otras personas.  El 70.0% de estos declararon haber amenazado y 
atacado a otras personas para atracarlos o simplemente asustarlos para demarcar territorio 
y demostrar quién manda en la zona. 

Un rasgo muy característico en estos jóvenes fue sus constantes peleas con otras personas, 
lo cual fue afirmado por el 90.0% de los jóvenes entrevistados. A esta característica también 
se sumó pegarle a otras personas, con un 80.0%; humillar o ridiculizar a otros, un 70.0%.  
Todos afirmaron  amenazar o provocar a otros; y finalmente, un 70.0% afirmó tener la 
costumbre de contar mentiras para hacer daño a otras personas.  
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Tabla No. 1

Todos los jóvenes entrevistados presentan 
signos de impulsividad a través de la pérdi-
da de control, impaciencia y manifestación  
de  rabietas  y cólera constante. Es así como 
el 80.0% manifestó que hace cosas sin pen-
sar de las que luego se arrepiente, mientras 
que el 90.0% no piensa en las consecuen-
cias. Por no prestar atención, el 90.0% co-
mete muchos errores, y el 70.0% manifiestó 
distraerse con facilidad.  El 40.0% respon-
dió que pierde muchas cosas, mientras que 
el 90.0% de los jóvenes declaró que dejan 
muchas cosas sin completar, lo que es nor-
mal en los jóvenes que manifiestan conduc-
tas antisociales, como lo fue también hacer 
las cosas como se les ocurra, que obtuvo un 
80.0% del total de jóvenes entrevistados. 

Ser desobediente es la característica más dis-
tintiva en esta clase de personas, y el 90.0% 
de los encuestados así lo afirmó.  Interrum-
pir a los demás y llevar la contraria por todo 
fue otra característica muy común en estos 
jóvenes, obteniendo ambos casos un 60.0% 
del total entrevistado.  
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Tabla No. 2

Entre los rasgos que presentan conductas 
antisociales relacionadas con la psicopatía 
se encontró el  no mostrar interés hacia los 
demás, y esto es precisamente lo que afir-
mó el 100.0%  de los entrevistados.  Este 
resultado se repitió en todas las opciones 
referidas en el cuestionario de entrevista, en 
donde notamos que todos los encuestados 
respondieron  no importarle  el sufrimiento 
de los demás, culpan  a los demás por sus 
problemas, consideran que nadie merece la 
pena, se frustra con facilidad, ser cruel sin 
inmutarse, y hacer lo que sea por conseguir 
lo que quiere. 
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Ya en un plano más conductual, estos jóvenes han manifestado que les cuesta estar quie-
tos; el 80.0% manifiesta que siempre están acelerados; al 90.0% les cuesta controlar sus 
impulsos y suelen perder el control con frecuencia. Un 90.0% de los jóvenes entrevistados 
manifestó que los medios de comunicación  han influido directamente en sus vidas.  Las 
redes sociales, el internet, televisión, son los medios más vistos por estos jóvenes, en donde 
pueden encontrar todo tipo de informaciones, y hasta interactuar con otras personas. 

La diferencia de clases es un factor también a tomar en cuenta como causa de conducta 
antisocial.  Es muy marcada la diferencia entre sectores en el país, notándose que mientras 
más baja es la clase social, mas prevalencia de conducta antisocial existe.  Esto es debido al 
desempleo y el bajo nivel de educación escolar que prevalece en esos sectores, lo que origi-
na niveles alarmantes de pobreza que impide a los jóvenes progresar y encontrar un mejor 
futuro para ellos mismos y sus familias. 

Las diferencias entre razas es un factor ambiental muy marcado en el país.  Lamentable-
mente, el racismo impera en nuestra sociedad, y esto hace que cada día muchos jóvenes 
sean rechazados y marginados. Esta situación provoca que muchos jóvenes se identifiquen 
con amigos que están pasando por su misma situación, transmitiéndose entre ellos mismos 
sentimientos de ira que pueden dar paso a conductas antisociales.   

Un 90.0% de los jóvenes entrevistados manifestó que los medios de comunicación  han 
influido enormemente en sus vidas.  Las redes sociales, el internet, televisión, son los me-
dios más vistos por estos jóvenes, en donde pueden encontrar todo tipo de informaciones, 
y hasta interactuar con otras personas. 

La diferencia de clases es un factor también a tomar en cuenta como causa de conducta 
antisocial.  Es muy marcada la diferencia entre sectores en el país, notándose que mientras 
más baja es la clase social, mas prevalencia de conducta antisocial existe.  Esto es debido al 
desempleo y el bajo nivel de educación escolar que prevalece en esos sectores, lo que origi-
na niveles alarmantes de pobreza que impide a los jóvenes progresar y encontrar un mejor 
futuro para ellos mismos y sus familias. 

Las diferencias entre razas es un factor ambiental muy marcado en el país.  Lamentable-
mente, el racismo impera en nuestra sociedad, y esto hace que cada día muchos jóvenes 
sean rechazados y marginados. Esta situación provoca que muchos jóvenes se identifiquen 
con amigos que están pasando por su misma situación, transmitiéndose entre ellos mismos 
sentimientos de ira que pueden dar paso a conductas antisociales. 

Los principales predictores de la conducta antisocial que están vigentes en los hogares de 
los encuestados fueron las relaciones afectivas e interacciones entre padres, es decir, rela-
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ciones frías y distantes; prácticas educativas inadecuadas, o sea, el modo en que se está edu-
cando en el hogar, situaciones de maltrato infantil y actitudes favorables hacia la violencia 
por parte de los padres. 

En lo que respecta a la estabilidad matrimonial se encontró que un 70.0% está sufriendo los 
estragos de los conflictos maritales dentro del hogar; un 60.0% carga con el trauma de la 
separación de los padres, así como también otros eventos familiares estresantes.  El tamaño 
de la familia no parece ser un factor significativo para estos jóvenes antisociales. 
 
El factor escolar fue considerado también como un factor de riesgo.  Los centros docentes 
se caracterizan de muchas formas, según la proporción de maestros - estudiantes, localiza-
ción, criterios de selección de estudiantes, entre otras.  La influencia de los iguales fue una 
variable significativa ya que los jóvenes antisociales tienen pocos amigos y los que tienen 
son también jóvenes conflictivos, y al juntarse este grupo  en la escuela hace del centro 
educativo un lugar para incrementar más las conductas antisociales. 

Por estas razones, los jóvenes antisociales comienzan  a perder  interés  en  la educación,  
comienzan a ausentarse, abandonan definitivamente los estudios, después sienten que han 
fracasado y no desean volver. Todo esto sumado al hecho de que existe una gran incidencia 
de falta de apoyo por parte de los familiares que no los animan a seguir sus estudios. 

Se pudo determinar que el 90.0% de los jóvenes considera que el comportamiento anti-
social es transmitido o aprendido en el ámbito familiar, ya que han seguido el ejemplo de 
algún pariente que se comporta de manera inadecuada en el hogar. 

Muy importante señalar que un 60.0% de estos jóvenes afirmaron que en su familia existen 
o han existido trastornos mentales graves, lo que ha perjudicado seriamente la estabilidad 
emocional de los miembros de la familia.  

El 100.0% de los jóvenes encuestados estuvo de acuerdo en que la falta de inteligencia y 
educación por parte de sus parientes incidió en que se manifestaran las conductas antisocia-
les al desconocer que había un problema y que debía ser tratado a tiempo. La hiperactividad 
y el déficit de atención por parte de los parientes también influyeron en el comportamiento 
que muestran hoy en día estos jóvenes.  
 
Según los psicólogos entrevistados, se determinó que los tipos de intervención, programas 
y estrategias más idóneos  son: Terapia cognitiva conductual, terapia sistémica terapia de 
grupo, terapia individual, entrevistas, observación y seguimiento para medir la evolución de 
la conducta.  Esto se complementa también con   el test 16 FP, Test de los colores, test de la 
figura humana, goodenough y Dibujo de la Familia.  Por otro lado, las estrategias  utilizadas 
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para mantener a los jóvenes en el tratamiento psicológico van desde psicoreducación a los 
tutores, psicoreducación a los jóvenes, colaboración para que puedan asistir al centro, así 
como motivación para ser reinsertado al ambiente educativo, laboral entre otras cosa, con 
un  tiempo estimado de duración en promedio de 1 año hasta 3 años pero siempre dándo-
les un seguimiento constante y hasta puede conllevar  visitas  domiciliarias. 

Conclusiones 

Se concluye exponiendo que todas las variables analizadas en este estudio han dado como 
resultado la existencia de factores de riesgo claves que sin duda alguna han originado el 
comportamiento antisocial que muestran los jóvenes presentado en esta investigación y 
que dan paso a las conclusiones que detallamos de acuerdo a los objetivos planteados en 
este estudio. 

Los jóvenes entrevistados presentaron conductas tales como enfado/irritabilidad, discusio-
nes/actitud/desafiante rencoroso o vengativo, reaccionan de forma agresiva, emprenden 
acciones intimidatorias, amenazas en otras, causadas principalmente por diversos factores 
ambientales, de socialización, familiares, escolares, individuales, y hereditarios.  

Se detectaron las causas por la cuales los jóvenes presentan conducta antisociales entre esta 
se encuentra la conducta endógena donde se desencadena el aspecto neurobiológico y la 
conducta exógena detonada por el medio ambiente. 

Se identificaron diferentes tipos de intervención, programas, estrategias y herramientas. 
Las estrategias  utilizadas para mantener a los jóvenes en el tratamiento psicológico van 
desde psicoreducacion a los tutores, psicoreducación a los jóvenes, colaboración para que 
puedan asistir al centro, así como motivación para ser reinsertado al ambiente educativo, 
laboral entre otras cosa. 

Los tipos de intervención,  programas y estrategias más idóneos  para el abordaje de jóve-
nes con problemas de conducta antisocial son: Terapia cognitiva conductual, terapia sisté-
mica terapia de grupo, terapia individual, entrevistas, observación y seguimiento para medir 
la evolución de la conducta.  Esto se complementa también con   el test 16 FP, Test de los 
colores, test de la figura humana, goodenough y Dibujo de la 
Familia.  

Se determinó que los jóvenes que acuden en este centro de salud mental con este tipo de 
comportamiento se le aplican instrumentos básicos y no estandarizados para lo cual no hay 
un protocolo definido para medir la conducta antisocial de los jóvenes aunque se detectan 
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síntomas, el centro ofrece un proceso de evaluación psicológica que explora los pensamien-
tos, sentimientos, relaciones, patrones de conducta y antecedentes familiares, antecedentes 
médicos y personales. 

Todo esto es corroborado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organiza-
ción Mundial de la Salud, quienes, a través de un enfoque integral para la prevención de la 
violencia juvenil deben comprender intervenciones en todos los niveles del modelo ecoló-
gico. Tales intervenciones deben abarcar una gran variedad de factores de riesgo, desde la 
desigualdad económica hasta el maltrato en la niñez, la hiperactividad y otros problemas 
mentales de la infancia. Programas educativos enfocados en la crianza de los hijos, los pro-
gramas de capacitación para la adquisición de aptitudes para la vida y las relaciones sociales 
ofrecidos en las escuelas; los programas terapéuticos; y las políticas encaminadas a reducir 
el acceso a las bebidas alcohólicas y su consumo nocivo  proporcionan un buen punto 
de partida para emprender nuevas actividades para la prevención de la violencia juvenil y 
orientar la posible modificación de las iniciativas de prevención existentes. 

Después de desglosar los objetivos planteados en este estudio podemos afirmar que la 
presente investigación es relevante para este tiempo y será de utilidad para los profesiona-
les que laboran en los Centros Juveniles, y en este departamento de salud mental ,porque 
les permitirá tener mayor información de los de los síntomas y signos que presentan esta 
problemática y que identifican a los agentes etiológicos de su accionar violento e inadapta-
ción en la sociedad en un momento determinado de la conducta antisocial y por ende los 
diversos tratamientos y métodos psicoterapéuticos más efectivo utilizados para abordar 
jóvenes.  Estos métodos y tratamientos pueden ayudar a manejar esos problemas mediante 
la enseñanza de estrategias y herramientas para lidiar con los pensamientos o conductas 
antisociales.  También pueden ayudar a manejar mejor los síntomas y la función en la vida 
cotidiana aumentando su sensación general de bienestar mediante el empleo de una gama 
de técnicas que involucran la construcción de relaciones, el diálogo y la capacitación en 
comunicación y los principales cambios de comportamiento. 
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Resumen

La ansiedad es un fenómeno donde convergen factores fisiológicos, cognitivos, ambienta-
les y conductuales. La misma ha sido por muchos años un tema de alta preocupación tanto 
para la comunidad científica como para el público en general. De hecho, con el paso del 
tiempo, y sobre todo con la presencia repentina de la pandemia COVID-19, resulta que 
cada vez más personas en el mundo se han interesado en conocer sobre esta problemática, 
para cuya comprensión resulta vital identificar las fluctuaciones de los niveles de ansiedad 
y sus implicaciones en la vida de los seres humanos, pues las implicaciones de la ansiedad 
pueden afectar seriamente su salud tanto física como mental. En este caso en particular, la 
investigación estuvo orientada a un sector sumamente vulnerable como es la población de 
adultos mayores residentes en los asilos. En tal virtud, el objetivo de este trabajo consiste 
en determinar los niveles de ansiedad de los adultos mayores que residen en el Asilo Hogar 
Estancia Paraíso en el contexto de la pandemia COVID-19. En cuanto a la metodología 
empleada, fue de tipo descriptivo y enfoque cuantitativo y cualitativo; en las técnicas de 
investigación se utilizaron la entrevista cerrada y el Inventario de Ansiedad de Beck, ade-
más de una entrevista a la Dirección del centro. A través de estas herramientas se pudo 
identificar el impacto de la pandemia en la ansiedad y el estado afectivo de la población 
objeto de estudio, implicando la revelación de síntomas fisiológicos, cognitivos, motores y 



Contexto académico

50

conductuales. Un resultado fundamental es el de los niveles de ansiedad, con el predominio 
de los niveles leve y moderado, seguido del severo.    
 
Palabras clave: Ansiedad, adulto mayor, COVID-19 y asilo. 

Abstract 

Anxiety is a phenomenon where physiological, cognitive, environmental and behavioral 
factors converge. It has been for many years a subject of  great concern for both the scien-
tific community and the general public. In fact, with the passage of  time, and especially 
with the sudden presence of  the COVID-19 pandemic, it turns out that more and more 
people in the world have become interested in learning about this problem, for whose un-
derstanding it is vital to identify the fluctuations in the anxiety levels and their impressions 
on the lives of  human beings, since anxiety impressions can seriously affect their physical 
and mental health. In this particular case, the research was aimed at a highly vulnerable 
sector such as the population of  older adults residing in nursing homes. Therefore, the 
objective of  this work is to determine the levels of  anxiety of  older adults residing in the 
Asilo Hogar Estancia Paraíso in the context of  the COVID-19 pandemic. Regarding the 
methodology used, it was descriptive and with a Approach. In the research techniques, the 
closed interview and the Beck Anxiety Inventory were used, in addition to an interview 
with the center’s management. Through these tools, it was possible to identify the impact 
of  the pandemic on the anxiety and affective state of  the population under study, involving 
the revelation of  physiological, cognitive, motor and behavioral symptoms. A fundamental 
result is that of  anxiety levels, with a predominance of  mild and moderate levels, followed 
by severe ones. 
 
Keywords: Anxiety, older adults, COVID-19 and asylum. 

Introducción 
 
El estudio y reconocimiento de las alteraciones en los niveles de ansiedad permite trabajar 
en la solución de las consecuencias que genera dicho estado, las cuales se pueden traducir 
en afecciones físicas y mentales, empeorando la situación general de salud de la referida 
población. 

Esta investigación intenta proporcionar información de utilidad, orientada a lidiar con las 
alteraciones de ansiedad en los adultos mayores residentes en asilos, por tanto, puede ser 
de gran interés para los residentes, sus familiares y relacionados. De igual modo, podría ser 
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de interés para psicólogos, médicos de diferentes áreas y todo el personal que de alguna 
manera intervienen en el proceso de atención de los adultos mayores residentes en asilos.  

Se han realizado muchas investigaciones sobre el tema de la ansiedad, sin embargo, no se 
ha enfatizado en la proporción que demanda una población tan sensible y de alta vulne-
rabilidad como es la de adultos mayores en asilos. Otro aspecto a destacar es que algunos 
síntomas de ansiedad en este sector tienden a solaparse con los de otras enfermedades 
propias de la edad, y por lo tanto hay que estar muy pendiente de las manifestaciones de los 
síntomas en los adultos mayores. (Muñoz, 2020). 

Al cierre de esta parte introductoria se deja claro que esta investigación se fundamentó en la 
necesidad de determinar los niveles de ansiedad de un grupo de adultos mayores residentes 
en el Asilo Estancia Paraíso en el contexto de la pandemia COVID-19, considerando el 
impacto de la misma en las fluctuaciones de los niveles de ansiedad de dichos adultos.  
 

Desarrollo  

En cuanto a la sustentación teórica de esta investigación se realizó una selección cuidadosa 
de temas y subtemas, considerando el abordaje de las variables para alcanzar la edificación 
satisfactoria sobre los niveles de ansiedad en los adultos mayores. En tal sentido se enfati-
zó en la conceptualización, características y tipos de ansiedad desde diversas perspectivas 
psicológicas.  

Este bagaje teórico se hizo de la mano de renombrados autores, entre ellos: Freud, Sladin 
y Chorot, Lang, Wolpe, Spielberger, Miguel-Tobal, Beck, Clark, entre otros. En ese reco-
rrido se tomó muy en cuenta que la ansiedad es un fenómeno complejo donde confluyen 
distintas dimensiones, las cuales se relacionan con las características particulares de cada 
individuo.  

Partiendo de algunos de los mencionados autores, se plantea que “la ansiedad es una re-
acción emocional ante la percepción de un peligro o amenaza, manifestándose mediante 
un conjunto de respuestas agrupadas en tres sistemas: cognitivo, fisiológico y motor” (Mi-
guel-Tobal, 1996). Mientras que Beck y Clark (1997), al referirse a la ansiedad, la consideran 
como una secuencia de procesamiento de la información basada en procesos cognitivos 
automáticos concomitantemente con el rol relevante que implica la anticipación en la an-
siedad. 

Otro aspecto importante del desarrollo teórico de este artículo es el relativo a las teorías de 
la ansiedad, donde se explican las posiciones de los principales enfoques de la psicología, 
siguiendo el mismo nivel de depuración de autores, realizado en las conceptualizaciones 
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de la ansiedad. En esa dirección, Freud revela que “el carácter adaptativo actúa como una 
señal frente al peligro real, incrementando la activación del organismo como preparación 
para afrontar la amenaza” (Freud, 1971).  

Para este autor, el fenómeno psicológico está sujeto a los conflictos que surgen de la inte-
racción del Ello, el Yo y el Superyó debido a la represión de los impulsos intrincados en el 
inconsciente, considerando los traumas y la configuración de las etapas psicosexuales como 
base fundamental para la comprensión y abordaje de dichos conflictos, entre los cuales, la 
ansiedad no es una excepción.  

Por otro lado, según el enfoque conductista, para la comprensión de la ansiedad se debe 
considerar que se trata de una respuesta compleja y transitoria producida por estimulación 
aversiva condicionada que involucra un patrón interrelacionado de interacciones respon-
dientes y operantes (Wolpe, 1958).  

En camino hacia la teoría Cognitiva Conductual, la ansiedad se asocia a la simbiosis de un 
fenómeno multidimensional, lo cual va en consonancia con la hipótesis de la congruencia, 
planteada por Endler (1977), en la cual postula que “es imprescindible la congruencia entre 
el rasgo de personalidad y la situación amenazante para que la interacción entre ambos de 
lugar al estado de ansiedad” 

Coincidiendo con la línea anterior en el contexto cognitivo-conductual, la ansiedad es con-
ceptualizada como una respuesta emocional contentiva de los aspectos cognitivos, fisio-
lógicos y motores, debido a la interacción de estímulos tanto internos como externos al 
propio individuo. (Lang, 1968). En este punto, al final se enfatizó en los aportes de la teoría 
cognitiva con los de la conductual, pues estos se conjugan para proporcionar una respuesta 
de gran utilidad de cara al tema de la ansiedad. 

La teoría Cognitiva-conductual se mantiene con gran vigencia en la actualidad, haciendo 
énfasis en las creencias y distorsiones del pensamiento, causando de esa manera la sobresti-
mación de las amenazas y sus consecuencias. Estos factores unidos a los conductuales, los 
cuales implican el aprendizaje y el miedo con señales traumáticas o estresantes dan como 
resultado un conocimiento propicio para abordar el tema de la ansiedad con la combina-
ción de las herramientas de que dispone la confluencia de ambas teorías. 
(Cognitiva y Conductual). 

Martínez y Cerna (2000) contemplan 3 niveles de ansiedad: leve, moderada y grave. Beck 
(1988), en su Inventario de Ansiedad (BAI), también alude a 3 niveles: leve, moderado y 
severo  

Con relación a los tres niveles de ansiedad previamente indicados, cabe señalar que tal 
como se ha expresado en las conceptualizaciones y enfoques respecto a este tema, en cierta 
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medida esos grados de ansiedad estarán estrechamente vinculados a las características de 
personalidad de cada individuo y la dimensión del estímulo o los estímulos que detonen ese 
determinado nivel de ansiedad.  

Considerando la información recolectada hasta este punto, se puede asumir que la ansiedad 
se origina a partir de la interacción de los componentes neuro-cognitivo-social o bio-cog-
nitivo-social; entonces resulta claro que la situación de esos tres componentes es crucial 
en la percepción del individuo, y por consiguiente la ansiedad del sujeto se presenta en la 
proporción de su percepción. 

Esta conceptualización sobre ansiedad radica en el criterio de que la configuración de 
la percepción depende fundamentalmente de la relación existente entre los mencionados 
componentes en el párrafo anterior (neuro-cognitivosocial) donde la percepción es como 
el canal que conecta al sujeto con su realidad, y por tanto, estos componentes están propor-
cionalmente reflejados en los niveles de ansiedad antes señalados, es decir: leve, moderado 
y grave o leve, moderado y severo. 

En el contexto de la sustentación teórica, esta investigación tomó muy en cuenta los as-
pectos de la evaluación y medición de la ansiedad. De hecho, se consideró como un factor 
sumamente significativo de cara a la concretización del artículo,  pues este factor sienta las 
bases científicas para la demostración cuantitativa, lo cual es sin duda un elemento deter-
minante para el manejo efectivo del proceso investigativo y confiablidad de los resultados, 
gracias a los valiosos instrumentos que para tales fines se cuenta la actualidad.  

Dado que el problema de estudio de este artículo está orientado a identificar los niveles 
de ansiedad en los adultos mayores, resulta de sumo interés abordar las características de 
la variable: adulto mayor. En tal virtud es importante señalar que  la adultez mayor es una 
etapa del desarrollo del ser humano que inicia a los 60 años y termina en el momento en el 
que la persona fallece, y se caracteriza por ser un periodo de grandes cambios en todas las 
áreas de funcionamiento. 
(OMS, 2006).  

A partir de esta premisa, la persona mayor es por definición el individuo que se encuentra 
en la última etapa del proceso de envejecimiento, sin embargo, el envejecimiento es un pro-
ceso heterogéneo que no afecta de la misma forma a los miembros de una misma especie. 
Esto implica que las características biológicas, psicológicas y sociales no son iguales, aun 
cuando las personas tienen la misma edad, sin embargo, en términos generales hay que 
resaltar que se trata de una etapa de cambios y exposición a la vulnerabilidad en muchos 
aspectos, lo que los hace más sensible a los efectos de la ansiedad. 
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Hay que recalcar que todo esto trata de la ansiedad del adulto mayor en el contexto de la 
pandemia COVID-19, por consiguiente, la pandemia es otra variable de gran interés a los 
fines de la investigación porque resulta que su impacto como fenómeno ambiental de ex-
cepción: restringe, limita  y trastoca muy íntimamente la vida de los adultos mayores que 
residen en asilos. 

Finalmente, en esta parte referente a la sustentación teórica se trató el tema del abordaje 
psicológico relativo a los adultos mayores en términos de la prevención y la intervención 
de la ansiedad. A estos fines se abordaron los enfoques más reconocidos, haciendo énfasis 
en un enfoque Ecléctico de base Cognitivo Conductual con participación interdisciplinar 
según las circunstancias de cada caso en particular.    
 
En caso de prevención, este abordaje Ecléctico contempla la realización de todas aquellas 
actividades físicas y mentales que puedan contribuir con la armonía y paz de la población 
objeto de estudio, además de la gran variedad de técnicas y estrategias de todos los enfo-
ques psicológicos que puedan ser de utilidad para dicha población. Se trata de un enfoque 
Ecléctico de base cognitivaConductual, con participación interdisciplinar, acompañado de 
los enfoques Sistémico, Centrado en la Persona, Aceptación y Compromiso y la Ocupa-
cional.    

A propósito de Eclecticismo, al cierre de este apartado, les comparto la siguiente cita: El 
Eclecticismo es como “un sistema que busca la solución de problemas fundamentales al 
seleccionar y unir lo que se conceptúa verdadero de los diversos enfoques especializados 
de la ciencia psicológica” (Allport, 1988). 
 

Metodología   

Respecto al diseño de la investigación, el abordaje de la ansiedad en los adultos mayores 
se llevó a cabo sin intervenir en la manipulación de las variables objeto de estudio, por lo 
tanto, el diseño es no experimental. En ese mismo orden, la investigación es de corte trans-
versal, dado que las mediciones se realizaron en un tiempo específico. 

Esta investigación es de tipo descriptiva, pues se trabajó con la caracterización de la ansie-
dad y su forma de manifestación en los adultos mayores residentes en el asilo en el con-
texto de la pandemia COVID-19. Su enfoque es cuantitativo, pues se utiliza la rigurosidad 
estadística con datos numéricos objetivos para demostrar la sustentación teórica a través de 
resultados medibles de manera cuantitativa.     
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Se considera documental por ser contentiva de un marco teórico que permite interpretar 
el fenómeno de estudio. Al mismo tiempo es de campo porque parte de la información 
de la misma se recolectó en el contexto en que se manifiesta el fenómeno de estudio. Los 
métodos de esta investigación fueron el inductivo, deductivo y estadístico.
  
Respecto a las técnicas, se hace uso de la entrevista, la encuesta, aplicación de una escala y 
la observación. Para evaluar a los adultos mayores, se ha diseñado una encuesta con pre-
guntas cerradas, además de la utilización del Inventario de Ansiedad de Beck, además de la 
entrevista realizada a la Directora del centro.

La población diana estuvo compuesta por 20 adultos mayores; la muestra es una parte o 
el subconjunto de una población, dentro de la cual deben poseer características que se re-
producen de la manera más exacta posible”  (Palella y Martins, 2008). Por tratarse de una 
población pequeña, el tamaño de la muestra fue igual a la totalidad de adultos mayores que 
reside el asilo, es decir: 20  

El proceso de recolección de datos se realizó a través de las visitas al lugar objeto de estudio 
a los fines de aplicar los cuestionarios y entrevista de rigor, mientras que el procedimiento 
de análisis de datos se hizo, una vez concluida la recolección de información de campo a 
través de los instrumentos para tales fines, conjuntamente con los datos recolectados por 
medio de las diferentes fuentes documentales, considerando el cotejo y organización siste-
mática de dicha información.  

Resultados 

En el curso de esta investigación se llegó a los siguientes resultados: se abordaron (20) adul-
tos mayores que residen en el Asilo Hogar Estancia Paraíso con el objetivo de determinar 
sus niveles de ansiedad en el contexto de la pandemia COVID-19. 

De las (20) personas abordadas, (11) son de sexo femenino para un (55%), mientras que (9) 
corresponden al sexo masculino para un 45%.  

Tomando en cuenta que (1) de los (20) adultos presentó un nivel de ansiedad relativamente 
más bajo, se consideraron (19) de los adultos abordados, para un (95%).  

La investigación sobre los niveles de ansiedad implicó la manifestación de síntomas de di-
ferentes dimensiones, vale decir: síntomas fisiológicos, cognitivos, afectivos y conductuales. 
Entre los factores que producen ansiedad en los adultos mayores del asilo, se identificaron 
problemas de salud, reducción de visitas de parientes por motivo de la pandemia CO-
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Discusión 

Tomando en cuenta que (1) de los (20) adultos presentó un nivel de ansiedad relativamen-
te bajo, se consideraron (19) de los adultos abordados, para un (95%) En tal sentido, de 
acuerdo al artículo, Ansiedad y Envejecimiento de la Revista Española de Geriatría y Ge-
rontología, Cabrera y Montorio, (2009) sostienen que “las manifestaciones de ansiedad son 
frecuentes entre las personas mayores y pueden ser lo bastante perturbadoras en su vida 
como para considerarlas un problema clínicamente significativo”  

Respecto a los resultados de los niveles de ansiedad encontrados en este trabajo en el con-
texto de la pandemia, en los hallazgos, predominó el nivel leve para el (55%) y moderado 
con un (35%), mientras que el severo arrojó un (5%). En el fondo, esta investigación coin-
cide con la realizada por Arias, et al. (2020) en el sentido de que la mayoría de las personas 
presentaron niveles de ansiedad alterados, sin embargo, difiere en cuanto a los niveles re-
fletados, ya que en su investigación predominaron los niveles alto (30,96 %) y medio (26,90 
%). Esa diferencia podría deberse al hecho de que su estudio fue realizado en el auge de 
plena pandemia en el 2020, y esta se acaba de llevar a cabo recientemente. 

En el marco de la investigación sobre los niveles de ansiedad se pudo detectar la manifes-
tación de síntomas de diferentes dimensiones, vale decir: síntomas fisiológicos, cognitivos, 
afectivos y conductuales. La presencia de estos síntomas, concuerda con la afirmación de 
Tobal, (1996), al señalar que “la ansiedad es una reacción emocional ante la percepción de 
un peligro o amenaza, manifestándose mediante un conjunto de respuestas agrupadas en 
tres sistemas: cognitivo o subjetivo, fisiológico o corporal y motor”. Evidentemente, en la 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos 
mayores del asilo. Fuente: inventario de ansiedad de Beck

VID-19, reducción de las actividades en el grupo, producto de la misma pandemia, miedo a 
contagiarse de COVID, deseos de estar en casa en familia, sentimientos de soledad, pensar 
en el pasado, incertidumbre de lo que pueda pasar en pandemia. 

Sexo — Encuesta 1      Niveles de ansiedad
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simbiosis de estos elementos confluye  por vía de consecuencia el factor conductual como 
parte de la manifestación de la ansiedad.  

Ampliando más el presente análisis y discusión de los de resultados, siguiendo con las di-
mensiones de la ansiedad y las dimensiones de sus síntomas. Sobre este tema, también Lang 
(1968), a ese respecto había afirmado que “las emociones se manifiestan a través de reac-
ciones agrupadas en distintas categorías; a saber: cognitiva o subjetiva, fisiológica y motora 
o comportamental, las cuales en cierta medida se correlacionan entre sí”    

Entre los factores que producen ansiedad en los adultos mayores del asilo, se identificaron 
problemas de salud, reducción de visitas de parientes por motivo de la pandemia CO-
VID-19, reducción de las actividades en el grupo, producto de la misma pandemia, miedo a 
contagiarse de COVID, deseos de estar en casa en familia, sentimientos de soledad, pensar 
en el pasado, incertidumbre de lo que pueda pasar en pandemia.  

La presencia de esos factores guarda cierta relación con los factores que recoge Vink, D. 
et al, (2019) en su investigación, al señalar que en los niveles de ansiedad, tanto en su inci-
dencia como prevalencia afectan   los aspectos cualitativos de la red social y la presencia de 
eventos estresantes, sin ignorar los rasgos de personalidad. 

Sobre el impacto de la pandemia se destaca la reducción de las actividades de grupo y los 
paseos. A partir de ese evento se han reflejado más síntomas de insomnio, intranquilidad, 
miedo a contagiarse de COVID, pensamientos negativos, entre otros. En principio, la si-
tuación era más difícil. Ahora ha mejorado, pero aún persisten las secuelas de la pandemia. 
El impacto de la pandemia ha demandado más atención médica y psicológica, ha habido 
disminución de la sensación de bienestar y satisfacción con la vida; tal situación en cierto 
modo se corresponde con la investigación de Escobar (2020) en sentido de que la pande-
mia del COVID-19, ha implicado un aumento en la psicopatología de la población general, 
generando gran incidencia en la salud mental  de los mismos, por lo cual resulta imprescin-
dible el desarrollo de estrategias dirigidas a la preparación, educación y fortalecimiento de 
la salud mental de la población afectada.  

Con relación al abordaje psicológico, el centro utiliza una serie de técnicas y actividades 
variadas, basadas la orientación Cognitiva-Conductual. Dese aquí se propone la aplicación 
de una gama más amplia de técnicas y actividades en consonancia con el enfoque Ecléctico 
para satisfacer las necesidades de los usuarios, en este caso, los adultos mayores del asilo. 

Esto así, en correspondencia con una orientación psicológica que va de la mano con la 
conceptualización de Allport (1988) en términos de que el 
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Eclecticismo es como “un sistema que busca la solución de problemas fundamentales al 
seleccionar y unir lo que se conceptúa verdadero de los diversos enfoques especializados de 
la ciencia psicológica” En ese mismo orden, Castro, (2003) puntualiza que “se debe desta-
car el papel de los psicólogos que han privilegiado la integración y los enfoques holísticos 
sobre las posiciones unilaterales y reduccionistas”  
 

Conclusiones

En este artículo se concluye que: 

La investigación arrojó que el (95%) de los adultos mayores que residen en el asilo tienen 
ansiedad, la cual se refleja de la siguiente manera: predominó el nivel leve para el (55%), 
seguido del moderado con un (35%) y severo con un (5%). Entre los adultos mayores que 
residen en el asilo se identificaron ambos sexos, de los cuales 11 corresponden al sexo fe-
menino para un 55% y 10 al masculino para el 45%, y se trata de un grupo etario a partir 
de los 60 años de edad. 

En el marco de la investigación sobre los niveles de ansiedad se pudo detectar la manifes-
tación de síntomas de diferentes dimensiones, vale decir: síntomas fisiológicos, cognitivos, 
afectivos y conductuales, entre los cuales sobresalen: Insomnio, fatiga, irritabilidad, intran-
quilidad preocupación, temor, inseguridad, miedo, pensamientos negativos, sensación de 
cansancio, y en menor proporción: temor a perder el control. También se detectaron sínto-
mas como tensión muscular, palpitaciones, taquicardia y temblores. En menor proporción: 
molestias digestivas. 
 
Entre los factores que causan ansiedad en los adultos mayores del asilo, se identificaron 
problemas de salud, reducción de visitas de parientes por motivo de la pandemia 
COVID-19, reducción de las actividades en el grupo, producto de la misma pandemia, mie-
do a contagiarse de COVID, deseos de estar en casa en familia, sentimientos de soledad, 
pensar en el pasado, incertidumbre de lo que pueda pasar en pandemia. 
 
En cuanto al impacto de la pandemia COVID-19 en la ansiedad de los adultos mayores 
del asilo, resulta que esta situación ha demandado más atención médica y psicológica, ha 
habido disminución de la sensación de bienestar y satisfacción con la vida. Por otro lado, 
el temor a contagiarse de COVID, así como la reducción de visitas de parientes cercanos y 
amigos ha impactado en cuanto a la ansiedad de los residentes del asilo. 

También la reducción de las actividades de grupo y los paseos han impactado. A partir de 
ese evento se han reflejados más síntomas de insomnio, intranquilidad, miedo a contagiarse 
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de COVID, pensamientos negativos, entre otros.  
 
Respecto al abordaje psicológico  para  los adultos mayores que residen en el asilo, se traba-
ja con charlas de orientación para elevar su autoestima y llevarles tranquilidad.  Se realizan 
actividades de juego para mantenerlos activos, y trabajar la parte cognitiva y la sana diver-
sión. Se trabaja con actividades sociales para que puedan compartir, como celebración de 
cumpleaños, actividades festivas para llevarles alegría y dinamismo a su vida, entre otras 
actividades. Se hacen revisiones periódicas de salud mental y salud en general para saben 
cómo van evolucionando. Se trabajan ejercicios físicos de acuerdo a sus edades, y también 
ejercicio de meditación y respiración para relajar el cuerpo y la mente. Se realizan paseos 
para cambiar de ambiente, etc.
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Resumen

La depresión en la población adolescente es considerada un tema de alto relieve debido a 
su prevalencia, esta problemática impacta la vida de nuestros jóvenes causando inconve-
niente en la forma como actúan y se relacionan, este trastorno de estado de ánimo también 
se relaciona con conductas hostiles y desadaptadas, así como también con complicaciones 
a largo plazo. El tipo de investigación implementado fue de tipo o experimental ya que no 
habrá manipulaciones de las variables de estudio. Entre los principales hallazgos fueron 
identificados: conducta dirigida a lastimarse, baja autoestima, aislamiento social, trastorno 
del sueño, desesperación, quejas físicas llanto frecuente, agitación

Palabras claves: adolescencia, tristeza, traumas y diagnóstico grave. 

Abstract

Depression in the adolescent population is considered a high profile issue due to its preva-
lence, this problem impacts the lives of  our young people causing inconvenience in the way 
they act and relate, this mood disorder is also related to hostile behaviors and maladjusted, 
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as well as with long-term complications. The type of  research was experimental or type 
since there will be no manipulations of  the study variables. Among the main findings were 
identified: behavior aimed at hurting oneself, low self-esteem, he said that social isolation, 
sleep disorder, despair, physical complaints, frequent crying, agitation.

Keywords: adolescence, sadness, traumas and serious diagnosis.

Introducción 

Esta investigación se centró en la prevalencia de la depresión en la población adolescente 
que asiste a la consulta de psicología del Hospital Regional Dr. Antonio Musa, San Pedro 
De Macorís, República Dominicana, Periodo 2022, para obtener estos resultados medimos 
las variables que daban respuesta a las interrogantes. Dentro de los resultados pudimos 
determinar los síntomas mostrados por los adolescentes, las manifestaciones conductuales 
que estaban presentando y cómo estos factores afectan las relaciones interpersonales de 
los adolescentes.
Se determinó el nivel de prevalencia de la depresión en la población adolescente que asiste 
a la consulta de psicología del Hospital Regional Dr. Antonio Musa.

El tipo de investigación fue de tipo o experimental ya que no habrá manipulaciones de las 
variables de estudio.

Entre los principales hallazgos fueron identificados: conducta dirigida a lastimarse, baja 
autoestima, aislamiento social, trastorno del sueño, desesperación, quejas físicas llanto fre-
cuente, agitación

Desarrollo 

Modelo de personalidad.

Hicieron referencia a la relación entre personalidad y depresión, con varias cuestiones con-
ceptuales sobre el constructo de personalidad que se ha conceptualizado tradicionalmente 
como compuesta por dos componentes: el temperamento, que se refiere a las diferencias 
individuales estables, biológicamente emergentes y de base biológica en la emoción y su re-
gulación, y el carácter, que se refiere a las diferencias individuales debidas a la socialización. 
(Kruger y Johnson 2008).
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Depresión somática en adolescentes

Los síntomas somáticos en adolescentes depresivos se pueden  vincular en la predicción 
de trastornos de salud mental graves en la edad adulta, varios síntomas somáticos concu-
rrentes con depresión en adolescente están fuertemente vinculados a altas tasas posteriores 
de intentos de suicidio, trastornos bipolares, trastornos psicóticos, trastorno de estrés pos-
traumático, depresión recurrente y depresión crónica. Por lo tanto, se necesitan pautas de 
tratamiento efectivas para pacientes con síntomas somáticos. (Bohman 2012).

Depresión afectiva

Primer episodio de depresión mayor en adolescentes de acuerdo a estudios realizados se 
encuentra relacionado con el estado de ánimo, sentimientos negativos, como también a 
las alteraciones en la función de los esteroides suprarrenales preceden al inicio del primer 
episodio de depresión mayor en los adolescentes. (Goodyer, Herbert, Tamplin y Altham 
2000). 
Modalidad depresiva  cognitiva.

Para algunos jóvenes, los factores cognitivos son fundamentales para el desarrollo, mante-
nimiento y/o recurrencia de su depresión, estos jóvenes deprimidos, incluso aquellos para 
quienes los factores cognitivos no son el componente más destacado de su presentación, 
típicamente evidencian correlatos cognitivos de su depresión. (Asarnow y Bates, 1988).

Pensamientos suicidas 

Pensamientos suicidas cuando nos referimos a este tipo de pensamientos hay que resaltar 
que están relacionados con la depresión y la falta de motivación para vivir, tomando en 
cuenta que no todas las depresiones presentan ideaciones suicidas. (Polaino 1998).

Metodología  

El diseño de investigación utilizado es no experimental ya que no habrá manipulaciones de 
las variables de estudio. Se abordará la depresión de los adolescentes sin inferir en las mani-
festaciones de estas. Es una investigación de corte transversal debido a que las mediciones 
se realizan en un tiempo específico

Dentro de las técnicas que se usarán están la entrevista, la encuesta y la observación. La en-
trevista será realizada a los padres o tutores que acompañan a los adolescentes a la consulta 
y a los profesionales de salud mental que brindan servicio en la unidad de salud mental. 
Para evaluar a los adolescentes se diseñará una encuesta con preguntas cerradas. 
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Resultados y  Discusión 

En el desarrollo de nuestra investigación, se pudieron obtener los siguientes resultados: 

Prevalencia depresión según el resultado de Beck (BDI-2)

El 100% de los psicólogos y psi-
quiatras que participaron coin-
cidieron en que los principales 
síntomas de depresión que pre-
sentan los adolescentes que asis-
ten a la consulta son: falta de in-
terés para hacer sus actividades, 
tristeza frecuente y episodios de 
llanto, irritabilidad elevada, ira u 
hostilidad extrema.

Síntomas de depresión que mues-
tran los adolescentes asisten a la 
unidad de psicología del Hospital 
Regional Dr. Antonio Musa.

Fuente: Encuesta aplicadas a pacientes.

La observación será utilizada a través del diseño de una de un registro que permitirá con-
solidar los datos obtenidos.

La población objeto de estudio de esta investigación está constituida por 123 sujetos ado-
lescentes en edades de 13 a 17 años, 2 psiquiatras, 2 psicólogos

Por otra parte, la muestra de la población objeto de estudios, se eligió de manera aleatoria 
60, pacientes en edades entre 12 y 17 años. (20, adolescente en edades de 12 a 13 años), 
(15, adolescentes en edad de 14 y 15 años), (25, adolescentes en edades de 16 y 17 años), 2 
psicólogos y 2 psiquiatras, que laboran en el área de salud mental del Hospital Regional Dr. 
Antonio Musa, que equivale a 4 profesionales. 
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Según el DSM-V (2013). Los síntomas de la depresión en adolescentes son: pérdida o 
aumento de peso o de apetito, así como fracaso en lograr la ganancia de peso esperada; 
insomnio o hipersomnia; agitación o enlentecimiento psicomotores; fatiga o pérdida de 
energía; sentimientos de inutilidad o de culpa (baja autoestima); disminución de la capa-
cidad para pensar/concentrarse o indecisión; y pensamientos de muerte o ideas, planes, 
intentos de suicidio. 

Conclusiones 

Una vez analizados los resultados, se presentan las siguientes conclusiones. Esta investiga-
ción concluye, que se llevó a cabo un estudio acerca de la prevalencia de la depresión en la 
población adolescente que asiste a la consulta de psicología del hospital Dr. Antonio Musa, 
San Pedro de Macorís, República Dominicana, periodo 2022.

El primer objetivo No. 1, tenía la finalidad de determinar los síntomas de depresión que 
muestran   los adolescentes asisten a la unidad de psicología del Hospital Dr. Antonio 
Musa. En este sentido se llegó a la conclusión de que pacientes informaron que uno de los 
síntomas que sienten es tristeza, irritabilidad, culpa, fracaso y desesperanza. En este sentido 
los psicólogos y psiquiatras informaron que frecuentemente sufren episodios de llanto, ira 
u hostilidad extrema. 

El objetivo No. 2, su objetivo era identificar las manifestaciones conductuales de depresión 
que presentan los adolescentes que asisten a la unidad de Psicología en el referido centro. 
Según los resultados se concluyó que las manifestaciones conductuales que presentan los 
pacientes son: baja autoestima, falta o exceso de apetito, baja energía o fatiga, insomnio o 
hipersomnia y problemas de concentración. 

En este sentido los profesionales de la salud, informaron que las manifestaciones que pre-
sentan son: problemas con sus compañeros, problemas de aprendizaje, autocrítica, culpa y 
poca capacidad de enfrentar situaciones.

El objetivo No. 3, era describir cómo afecta la depresión en las relaciones interpersonales 
de los adolescentes que asisten a la consulta de psicología del hospital Dr. Antonio Musa. 
Se determinó que los factores que afectan las relaciones de los adolescentes cuando están 
depresivos es el aislamiento social, la baja autoestima, la desesperación, las quejas físicas, el 
llanto frecuente, la conducta dirigida a lastimarse y las quejas físicas. 

El objetivo No. 4, tenía la finalidad de Identificar los factores que llevan a los adolescentes 
desarrollar depresión en esta etapa. Se concluye diciendo que los factores que llevaron a los 
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adolescentes a estar depresivos fueron soledad, falta de apoyo, las drogas, el alcohol y los 
problemas familiares, además la muerte de un ser querido, abuso, la genética, los traumas 
e intimidación.

El objetivo No. 5, fue señalar cuáles son las complicaciones más comunes en la depresión 
de los adolescentes que asisten al hospital Antonio Musa. Finalmente se concluyó que las 
complicaciones más comunes son: drogas y el alcohol, los problemas familiares, problemas 
con la justicia y suicidio.

Finalmente, el objetivo general era, determinar el nivel de prevalencia de la depresión en 
la población adolescente que asiste a la consulta de psicología del Hospital Regional Dr. 
Antonio Musa, San Pedro De Macorís, República Dominicana, Periodo 2022. 

Se evidenció según el inventario de Beck (BDI-2) para la depresión en adolescentes, la 
existencia de prevalencia elevada en depresión moderada, a la que en frecuencia le sigue 
la depresión leve y en último lugar, pero no menos importante se encuentra la depresión 
profunda con menos prevalencia este tipo de depresión es considerado relevante debido a 
los signos, síntomas y características.
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Resumen

Esta investigación se realizó con el propósito de delimitar las relaciones entre la funciona-
lidad familiar y el comportamiento de los estudiantes en edad 17 años de sexto grado del 
Liceo Ángel María Hernández Crousett, Distrito Educativo 14-01 de Nagua año escolar 
2021-2022. La misma es de tipo descriptiva, con enfoque cuantitativo, de diseño no expe-
rimental, en la que se involucró a dos (2) orientadoras, una psicóloga,132 familias de los 
132 alumnos distribuidos en cuatro secciones. Con las orientadoras y psicóloga se trabajó 
de manera censal por considerarse la población muy reducida. Para selección la muestra 
de los estudiantes y familias se hará a través de la fórmula de Fischer y Navarro. En la mis-
ma se concluyó que existen comportamiento que impiden la funcionalidad familiar en los 
hijos en edad 17 años de sexto grado del liceo ángel María Hernández Crousett, como la 
falta de comunicación familiar constante, el limitado apoyo ofrecido entre sus miembros, 
la cohesión familiar, la toma de decisiones, poca disponibilidad para compartir intereses y 
pasatiempos, además, los alumnos manifiestan comportamiento de violencia, agresividad, 
así como incumplimiento de las normas.  

Palabras clave: Adolescencia, conductas de riesgo, funcionalidad familiar.
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Abstract

This research was carried out with the purpose of  delimiting the relationships between fa-
mily functionality and the behavior of  17-year-old sixth grade students of  the Ángel María 
Hernández Crousett School, Educational District 14-01 of  Nagua, school year 2021-2022. 
It is of  a descriptive type, with a quantitative approach, of  non-experimental design, in 
which two (2) counselors, a psychologist, 132 families of  the 132 students distributed in 
four sections were involved. With the counselors and psychologist, a census was carried 
out because the population was considered very small. For selection, the sample of  stu-
dents and families will be made through the Fischer and Navarro formula. It was conclu-
ded that there is behavior that impedes family functionality in children aged 17 in the sixth 
grade of  the Ángel María Hernández Crousett high school, such as the lack of  constant 
family communication, the limited support offered among its members, family cohesion, 
decisionmaking, little availability to share interests and hobbies, in addition, students show 
violent behavior, aggressiveness, as well as non-compliance with the rules. 

Keywords: Adolescence, risk behaviors, family functionality

Introducción

El presente artículo trata sobre la funcionalidad familiar y su relación con el comporta-
miento de los hijos en edad 17 años de sexto grado del liceo Ángel María Hernández Crou-
sett, Distrito Educativo 14-01 de Nagua año escolar 2021-2022. 

Entre los objetivos específicos que orientan el presente estudio se encuentran: Definir las 
características del tipo de comunicación que predomina en la familia de los estudiantes de 
sexto grado del Liceo Ángel María Hernández Crousett. De igual modo, se buscó definir 
los rasgos de la cohesión familiar en las familias de los estudiantes de sexto grado del Liceo 
Ángel María Hernández Crousett, así como especificar los rasgos que predominan en el 
comportamiento se los estudiantes que viven en las familias estudiadas y especificar la rela-
ción entre los tipos de comunicación, la cohesión familiar y los rasgos del comportamiento 
que predominan en los estudiantes que viven en las familias investigadas. 
 
Se decidió investigar sobre dicha situación debido a que la familia es un componente im-
portante en la formación de los sujetos, lo que la convierte en el primer vínculo de sociali-
zación que posee cualquier ser humano, motivo, por el cual, dentro de la familia, se pueden 
evidenciar tanto factores de riesgo como de protección hacia el adolescente, los factores 
de riesgo hacen referencia a las características internas y/o externas del individuo, que au-
mentan la probabilidad o predisposición de que se produzca un determinado fenómeno. 
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Asimismo, la falta de apoyo, el trato violento, la deserción escolar y la poca estancia en el 
hogar que experimentan los adolescentes, forman parte de dichos factores mientras que 
las relaciones familiares basadas en la comunicación, relaciones armoniosas padres e hijos, 
se convierten en un factor protector de primer orden y pueden disminuir las influencias 
adversas que se presentan en el contexto social y educativo. 

Al parecer las familias presentan una diversidad de problemas asociados con su funciona-
lidad, esas interacciones marcadas de violencia, abandono, comunicaciones distantes, rela-
ciones agresivas, impulsivas poco tolerantes, configura una tipología familiar muchas veces 
rígida, con escasos niveles de comunicación, por el conjunto de actividades que desarrollan 
sus integrantes, asociados al tiempo limitado y los pocos espacios para compartir e inte-
ractuar generan distancias en las parejas, estableciéndose entorno familiar disfuncionales, 
complejizándose aún más cuando en casa se tiene adolescentes en edad escolar. 

Por otra parte, según comentario de los padres, la situación de precariedad económica que 
caracteriza a las familias de la zona de estudio obliga a los jefes de a incorporarse en activi-
dades como el comercio informal, la ganadería y agricultura de menor escala o desarrollar 
migraciones temporales a fin de obtener ingresos para satisfacer sus necesidades básicas.  

Posiblemente, las relaciones familiares que se establecen se caracterizan por ser distantes, 
marcadas de violencia y autoritarismo, con patrones culturales machistas, donde las reglas 
se imponen y los hijos asumen las decisiones de los padres, en ese escenario la comunica-
ción se torna violenta y las relaciones entre padres e hijos es distante e indiferente. Estas 
formas de relacionamiento marcan pautas de conducta que asumen los estudiantes en la 
institución educativa las cuales se manifiestan mediante la agresividad entre estudiantes 
expresadas en golpes, insultos, chantajes y acoso escolar. 

De continuar la realidad antes descripta los alumnos podrían continuar presentando situa-
ciones violentas, comportamiento inadecuado en el centro educativo y, por consiguiente, 
bajo rendimiento académico. Por el contrario de resolverse esta problemática los alumnos 
mostraran mayor interés, motivación, confianza, comportamiento adecuado, relaciones hu-
manas positivas, que permitan mejorar la convivencia escolar y la calidad de los aprendiza-
jes. 

Es una investigación de tipo descriptivo, diseño de esta investigación es no experimental 
y enfoque de esta investigación es cuantitativo, las sustentantes arribaron a la conclusión 
de que existen comportamiento que impiden la funcionalidad familiar en los hijos en edad 
17 años de sexto grado del liceo ángel María Hernández Crousett, como la falta de comu-
nicación familiar constante, el limitado apoyo ofrecido entre sus miembros, la cohesión 
familiar, la toma de decisiones, poca disponibilidad para compartir intereses y pasatiempos, 
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además, los alumnos manifiestan comportamiento de violencia, agresividad, así como in-
cumplimiento de las normas.  

Desarrollo  

La presente investigación es de tipo descriptiva. El diseño empleado en el desarrollo de 
la investigación es de carácter no experimental. La población objeto de estudio estuvo 
compuesta por dos (2) orientadoras, una psicóloga,132 familias de los 132 alumnos distri-
buidos en cuatro secciones. Con las orientadoras y psicóloga se trabajó de manera censal 
por considerarse la población muy reducida. Para selección la muestra de los estudiantes y 
familias se hará a través de la fórmula de Fischer y Navarro. Las técnicas empleadas fueron 
la observación directa y el análisis documental y el instrumento aplicado fue el cuestionario.

Resultados

Tabla No.1: Psicóloga, orientadoras, familias y estudiantes referente al aporte de la comuni-
cación familiar en la adquisición de las primeras experiencias, en valores. 

Fuente: Cuestionario aplicado a la psicóloga, las orientadoras, familias y estudiantes del Centro Educativo 
Ángel María Hernández Crousett, Distrito Educativo 14-01 de Nagua.

En relación al aporte de la comunicación familiar en la adquisición de las primeras expe-
riencias en valores, el 67% de la psicóloga y orientadoras contestó a veces y el 33% casi 
siempre. 

El 76% de las familias señaló que a veces la comunicación aporta en la adquisición de las 
primeras experiencias en valores y el 24% respondió casi siempre.  



Universidad Abierta Para Adultos, UAPA

75

El 68% respondió a veces y el 32% casi siempre.  

Tabla No.2: Psicóloga, orientadoras, familias y estudiantes de acuerdo a si la comunicación 
familiar fortalece la empatía y la convivencia en los alumnos. 

Fuente: Cuestionario aplicado a la psicóloga, las orientadoras, familias y estudiantes del Centro Educativo 
Ángel María Hernández Crousett, Distrito Educativo 14-01 de Nagua.

En cuanto a la frecuencia con que la comunicación familiar fortalece la empatía y la convi-
vencia en los alumnos, el 67% de la psicólogas y orientadoras respondió a veces y el 33% 
siempre. 

El 62% de las familias señaló casi siempre y el 38% siempre. 

El 54% de los alumnos respondió casi siempre y el 32% siempre. 
 
Sección No.2 Rasgos de la cohesión familiar 

Tabla No.3: Psicóloga, orientadoras, familias y estudiantes según el apoyo ofrecido a los 
miembros de la familia en tiempo difíciles.  
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Fuente: Cuestionario aplicado a la psicóloga, las orientadoras, familias y estudiantes del Centro Educativo 
Ángel María Hernández Crousett, Distrito Educativo 14-01 de Nagua. 

En lo que respecta al apoyo ofrecido a los miembros de la familia en tiempo difíciles, el 
67% de la psicóloga y orientadoras contestó a veces y el 33% señaló casi siempre. 

El 53% de las familias respondió casi siempre y el 47% a veces. 

El 56% de los estudiantes respondió casi siempre y el 44% a veces. 

Tabla No.4: Psicóloga, orientadoras, familias y estudiantes de acuerdo a si los miembros de 
la familia se sintieron muy cerca entre ellos. 

Fuente: Cuestionario aplicado a la psicóloga, las orientadoras, familias y estudiantes del Centro Educativo 
Ángel María Hernández Crousett, Distrito Educativo 14-01 de Nagua.

En relación a si los miembros de la familia se sintieron muy cerca entre ellos, el 67% de la 
psicólogas y orientadoras señaló a veces y el 33% casi siempre. 

El 70% de las familias contestó a veces y el 30% casi siempre. 



Universidad Abierta Para Adultos, UAPA

77

El 69% de los alumnos respondió a veces y el 31% casi siempre. 

Sección No.3 rasgos del comportamiento de los estudiantes. 

Tabla No.5: Psicóloga, orientadoras, familias y estudiantes según el comportamiento que 
manifiestan los alumnos en el aula. 

Fuente: Cuestionario aplicado a la psicóloga, las orientadoras, familias y estudiantes del Centro Educativo Án-

gel María Hernández Crousett, Distrito Educativo 14-01 de Nagua.

En relación al comportamiento que manifiestan los alumnos en el aula, el 100% de la psicó-
loga y orientadoras contestó agresividad y violencia, el 67% incumplimiento de las normas 
y el 33% clima escolar positivo, promotores de relaciones humanas y responsabilidad del 
adolescente. 

El 91% de las familias respondió violencia, el 89% agresividad, el 68% señaló incumpli-
miento de las normas, el 61% promotores de relaciones humanas, el 46% expresó clima 
escolar positivo y el 23% señaló responsabilidad del adolescente. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a la psicóloga, las orientadoras, familias y estudiantes del Centro Educativo Án-

gel María Hernández Crousett, Distrito Educativo 14-01 de Nagua. 

 

El 92% de los estudiantes respondió agresividad, el 77% violencia, el 73% incumplimiento 
de las normas, el 49% promotores de relaciones humanas, el 39% clima escolar positivo y 
el 33% expresó responsabilidad del adolescente.  

Sección 4- relación entre los tipos de comunicación, la cohesión familiar y los rasgos del 
comportamiento de los estudiantes. 

Tabla No.6: Psicóloga, orientadoras, familias y estudiantes según los comportamientos que 
guardan relación entre los tipos de comunicación, la cohesión familiar y los rasgos del com-
portamiento de los estudiantes. 

En lo que respecta a los comportamientos que guardan relación entre los tipos de comu-
nicación, la cohesión familiar y los rasgos del comportamiento de los estudiantes, el 67% 
de la psicóloga y orientadoras señaló agresividad, violencia, promotores de relaciones hu-
manas, incumplimiento de las normas, responsabilidad del adolescente, unidad familiar y el 
33% dijo clima escolar positivo y comunicación asertiva. 
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El 87% de las familias afirmó violencia, el 83% agresividad, el 58% clima escolar positivo, 
el 47% responsabilidad del adolescente, el 43% unidad familiar, el 41% promotores de 
relaciones humanas, el 36% comunicación asertiva y el 31% señaló incumplimiento de las 
normas. 

El 89% de los alumnos respondió agresividad, el 64% violencia, el 41% clima escolar po-
sitivo, el 40% unidad familiar, el 37% responsabilidad del adolescente, el 30% promotores 
de relaciones humanas, el 24% comunicación asertiva y el 20% dijo incumplimiento de las 
normas.  

Discusión de los resultados 

En lo referente a la variable No.1 tipo de comunicación que predomina en la familia de los 
estudiantes, el 67% de la psicóloga y orientadoras, el 76% de las familias y el 68% de los 
estudiantes considera que a veces la comunicación familiar aporta en la adquisición de las 
primeras experiencias en valores. Siendo esta realidad lamentable pues la familia siempre 
debe comunicarse, expresar sus ideas, buscar la unidad familiar y fomentar la sana convi-
vencia entre sus miembros. 

Esta realidad se corresponde con lo indicado por Espinal y González (2017), cuando afir-
ma que una buena comunicación familiar es la clave para mantener buenas relaciones en el 
interior de la familia además ayuda a los padres en la formación de los hijos. Si los padres y 
las madres se comunican de manera adecuada con sus hijos ayudan a fortalecer y crear una 
adecuada autoconfianza y favorecen que realicen relaciones interpersonales sanas. Por me-
dio de una buena comunicación en la familia los adolescentes aprenderán a largo y mediano 
plazo a relacionarse asertivamente.  

Los datos encontrados muestran que el 67% de la psicóloga y orientadoras, el 62% de las 
familias y el 54% de los alumnos, coinciden en que a veces la comunicación familiar forta-
lece la empatía y la convivencia en los alumnos. Esta realidad resulta lamentable debido a 
que el hogar es un ambiente ideal para desarrollar valores de amor y unión familiar. 

Esta realidad coincide con lo planteado por Chanco (2018), al momento de indicar la co-
municación familiar es la interacción que establecen los miembros de una familia, en ella se 
establece el proceso de socialización o culturización que les permite desarrollar habilidades 
sociales que son fundamentales para el proceso de reinserción en la sociedad a la cual per-
tenece.  
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En lo concerniente a la variable rasgos de la cohesión familiar, el 67% de la psicóloga y 
orientadoras, el 53% de las familias y el 56% de los estudiantes, considera que a veces y casi 
siempre, han ofrecido el apoyo a los miembros de la familia en tiempo difíciles. Siendo estas 
respuestas de gran relevancia para la educación por considerar la familia como la base de 
apoyo en situaciones donde se requiere de colaboración familiar. 

Esta realidad coincide con lo expuesto por Núñez y Jaramillo (2021), cuando exponen que 
las familias conectadas van un paso más allá en la cercanía e intimidad emocional, pero si-
guen ubicadas en un punto saludable. En ella se promueve y se prima el compartir tiempo, 
intereses y actividades juntos. Incluso, los amigos personales son presentados y asimilados 
como amigos de la familia. Pero, aun así, se respeta el espacio y tiempo individual de cada 
uno. 
El 67% de la psicóloga y orientadoras, el 75% de las familias y el 66% de los estudiantes, ex-
presó que a veces y siempre la familia ha mantenido la unidad en las actividades realizadas. 
Siendo estas respuestas positivas para promover en la familia de los estudiantes momentos 
de diversión amenos y significativos para sus miembros.  

Estos resultados se corresponden con lo establecido por Suárez y Vélez (2018), cuando 
plantean que la cohesión es uno de los factores principales de la dinámica y puede ser deter-
minada a partir del lazo emocional que los miembros de la familia constituyen entre ellos, si 
es estrecha, ayuda a la identidad física y emocional y la firmeza de vínculos sólidos de estos 
y enérgicas emociones de pertenencia con el conjunto familiar en su totalidad.  

En lo que concierne a la variable rasgos del comportamiento de los estudiantes, el 100% 
de la psicóloga y orientadoras, el 89% de las familias y el 92% de los estudiantes respondió 
que los alumnos manifiestan en el aula agresividad. Siendo estos resultados preocupantes 
porque en los centros educativos se demanda de un clima cálido, cordial y armonioso.
  
Esta realidad se contradice con lo que dicen Mestre y Frías (2019), cuando relacionan las 
conductas agresivas en adolescentes con la mala comunicación con los padres. De esta for-
ma se hace notorio que los patrones de crianza y comunicación marcan la predisposición a 
actuar de forma violenta, numerosos estudios relacionan la violencia escolar con ausencia 
de una relación positiva con los padres, los cuales suelen alternar permisividad con autori-
tarismo y castigo físico como patrón de crianza. 

El 100% de la psicóloga y orientadoras, el 91% de las familias y el 77% de los alumnos 
contestó los alumnos manifiestan violencia. Estos resultados son negativos para promover 
la sana convivencia en el aula. Estas respuestas coinciden con lo indicado por Mideplan, 
(2018), cuando afirma en relación con el componente social de la violencia, se tiene que 
esta se aprende, se reproduce y se ve afectada por las condiciones de vida en un lugar y 
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momento histórico determinados. El uso de la violencia en todas sus formas se naturaliza 
hasta ser aceptada como un elemento normal presente en la vida 

La respuesta del el 67% de la psicóloga, orientadoras, el 68% de las familias y el 73% de los 
estudiantes respondió que en el aula están presente el incumplimiento de las normas. Esta 
realidad se contradice con lo expuesto por Torres (2019), cuando indica que las normas son 
las pautas que los padres establecen para que la convivencia y el desarrollo del hijo sean lo 
mejor posible. Los límites son las líneas que no se deben traspasar de esas normas. 

En lo que respecta a la variable relación entre los tipos de comunicación, la cohesión fa-
miliar y los rasgos del comportamiento de los estudiantes, el 67% de la psicóloga y orien-
tadoras el 83% de las familias y el 89% de los alumnos coinciden en que la agresividad es 
un comportamiento que guardan relación entre los tipos de comunicación, la cohesión 
familiar y los rasgos del comportamiento de los estudiantes 

Esta realidad se corresponde con lo indicado por Cortés y Nácher (2018), cuando señala 
que los sujetos agresivos no tienen en su repertorio respuestas a situaciones adversas que 
no sean agresivas. No disponen de las herramientas emocionales, tales como la tolerancia a 
la frustración, el manejo del enojo y de las emociones en general, las cuales son necesarias 
para buscar respuestas alternativas a la agresión.  

El 67% de la psicóloga y orientadoras, el 87% de las familias y el 64% de los alumnos coin-
ciden en responder que la violencia es un comportamiento que guardan relación entre los 
tipos de comunicación, la cohesión familiar y los rasgos del comportamiento de los estu-
diantes. Desde esta perspectiva, Mideplan, (2018). Plantea que los elementos sociales de la 
violencia son aprendidos, reproducidos e influenciados por las condiciones de vida de un 
determinado lugar y momento histórico.  

El 67% de la psicóloga y orientadoras, el 41% de las familias y el 30% de los alumnos consi-
dera que es promover las relaciones humanas es un comportamiento que guardan relación 
entre los tipos de comunicación, la cohesión familiar y los rasgos del comportamiento de 
los estudiantes. Estas respuestas coinciden con lo indicado por García, (2018).al indicar 
las relaciones positivas contribuyen al bienestar humano, puesto que hacen una diferencia 
respecto a la percepción que el sujeto tiene de sí, de los demás, de su que experimenta 
cuando las relaciones funcionan positivamente, estas colaboran en el disfrute, promueven 
una mayor eficacia en el aprendizaje y en los distintos contextos en los que se desenvuelve 
un sujeto.  



Contexto académico

82

Conclusiones 

Partiendo de los hallazgos encontrados en la presente investigación se ha llegado a las si-
guientes conclusiones: 

En lo que respecta al objetivo No. 1 definir las características del tipo de comunicación que 
predomina en la familia de los estudiantes de sexto grado del Liceo Ángel María Hernán-
dez Crousett, se concluye que a veces la comunicación familiar aporta en la adquisición de 
las primeras experiencias en valores, en el desarrollo de la personalidad, a veces propicia 
el desarrollo de la autocomprensión en los alumnos, la aceptación de sí mismo, fortalece 
la empatía y la convivencia en los alumnos, siempre la comunicación familiar fomenta las 
buenas relaciones en el interior de la familia y promueve el cultivo de las relaciones sociales 
en las familias de los alumnos.  

En lo referente al objetivo No. 2 definir los rasgos de la cohesión familiar en las familias de 
los estudiantes de sexto grado del Liceo Ángel María Hernández Crousett, se ha concluido 
que a veces y casi siempre, los miembros de las familias se han ofrecido apoyo en tiempo 
difíciles, a veces y siempre la familia ha mantenido la unidad en las actividades realizadas. 
nunca y a veces han consultado con otros miembros de la familia para tomar decisiones, 
a veces los miembros de la familia se sintieron muy cerca entre ellos, siguieron lo que la 
familia decidió hacer, casi siempre a los miembros de las familias le gustó pasar tiempo 
juntos, a veces los miembros de la familia aprobaron las amistades unos a otros y nunca 
compartieron intereses y pasatiempos.  

En lo referido al objetivo No. 3 especificar los rasgos que predominan en el comportamien-
to se los estudiantes que viven en las familias estudiadas, se ha concluido que los alumnos 
manifiestan en el aula agresividad, violencia, e incumplimiento de las normas.  

De acuerdo al objetivo No. 4 especificar la relación entre los tipos de comunicación, la 
cohesión familiar y los rasgos del comportamiento que predominan en los estudiantes que 
viven en las familias investigadas, se concluyó que predomina la agresividad, violencia, pro-
moción de las relaciones humanas, e incumplimiento de las normas. 

De manera general se concluye que existen comportamiento que impiden la funcionalidad 
familiar en los hijos en edad 17 años de sexto grado del liceo ángel María Hernández Crou-
sett, como la falta de comunicación familiar constante, el limitado apoyo ofrecido entre sus 
miembros, la cohesión familiar, la toma de decisiones, poca disponibilidad para compartir 
intereses y pasatiempos, además, los alumnos manifiestan comportamiento de violencia, 
agresividad, así como incumplimiento de las normas.  
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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar el impacto de los secretos 
en la dinámica de la familia en adolescentes del Centro Educativo Ana Virginia Reynoso, 
Año Escolar 2021-2022.Esta investigación es descriptiva, de corte transversal con un en-
foque cuantitativo. Se realizaron dos encuestas tanto a los padres como a los alumnos del 
centro a una población de 39 padres y 39 estudiantes. Dentro de los principales resultados 
destacan que dentro de las incidencias que existen por ocultar un secreto, el 26% expresó 
que causa desconfianza, un 23% disputas familiares, un 13% separaciones y vergüenza res-
pectivamente, un 10% hechos punibles y un 5% conflictos legales. Concluyendo entonces 
que los secretos familiares provocan enormes daños en el desarrollo del estudiante, más 
aún cuando aquel secreto es revelado durante la etapa de la adolescencia, la cual provoca en 
cualquier estudiante componentes como estrés y ansiedad.

Palabras claves: secreto familiar, dinámica familiar, estudiantes

Abstract

The main objective of  this research was to evaluate family secrects and its impacts on fa-
mily dynamics at the Ana Virginia Reynoso Educational Center, 2021-2022. This research 
is descriptive, cross-sectional with a quantitative approach. Two surveys were carried out 
on both the parents and the students of  the center to a population of  39 parents and 39 
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students. Among the main results, they highlight that within the incidents that exist for hi-
ding a secret, 26% expressed that it causes mistrust, 23% family disputes, 13% separations 
and shame respectively, 10% punishable acts and 5% conflicts. legal. Concluding then that 
family secrets cause enormous damage to the student’s development, even more so when 
that secret is revealed during the stage of  adolescence, which causes components such as 
stress and anxiety in any student. Therefore, it is always necessary to maintain efficient and 
reciprocal communication.

Keywords: family secret, family dynamics, student

Introducción

Cuando un secreto es descubierto la dinámica familiar en múltiples ocasiones la dinámica 
cambia, esquemas o costumbres que eran transmitidas en varias generaciones se pueden 
ver afectadas por el descubrimiento de un secreto familiar ya que la relación en sus miem-
bros no será igual, el ambiente se vuelve de desconfianza y otros sentimientos no agrada-
bles para los individuos del sistema familiar. (Flores, Reyes y Martinez,2016)

Por lo tanto, la presente investigación se centra en los secretos familiares descubiertos y 
como afectan la dinámica familiar. Tener una visión de cómo es la relación entre los familia-
res después de descubrir información e importante para el sistema familiar. Como objetivo 
general se basa en evaluar el impacto de los secretos en la dinámica de la familia en adoles-
centes del Centro Educativo Ana Virginia Reynoso, Año Escolar 2021-2022.

Dentro de los objetivos específicos se centró en describir los tipos de los secretos familiares 
que afectan la dinámica familiar, determinar las causas que producen los secretos revelados 
a la dinámica familiar, identificar los factores que están asociados a los secretos en la diná-
mica de la familia y determinar las incidencias de los secretos familiares en la salud mental 
de los miembros de la familia.

En el Centro Educativo Ana Virginia Reynoso se ha observado que se han registrado varios 
casos a causa de los secretos familiares que pueden afectar la dinámica familiar. Durante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje se han observado diferentes cambios en los estudian-
tes, los cuales muchas veces demuestran distracción, ira, confusión, ansiedad, algunos posi-
bles casos de depresión, entre otros, por descubrir secretos tales como: violaciones, abortos 
inducidos, jóvenes los cuales conocen a sus padres después de varios años, enfermedades 
terminales, entre otras. Cada una de estas situaciones expresan síntomas relevantes y por 
lo tanto que preocupan tanto en la dinámica escolar y aún más en la dinámica familiar de 
estos estudiantes.
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En la investigación realizada por Burgos, Naranjo y otros (2018) titulada Secretos y con-
frontaciones familiares en la unidad educativa Aníbal salgado Ruiz Modalidad Nocturna 
del Cantan Tisaleo de la provincia de Tungurahua, en la Universidad Técnica de Amba-
to, Ecuador. Concluyendo que la mayoría de las personas en algún momento de su vida 
guardan secretos los cuales pueden mantenerse por generaciones provocando secuelas de 
diversa índole en la generación futuras.

Vázquez (2017) realizó un estudio en la ciudad de Guatemala en el año 2016 sobre la 
comparación de la comunicación familiar creencias y significados entre las personas ho-
mosexuales que declaran su orientación sexual a la familia y las que no lo hacen. Al final 
del estudio se pudo evidenciar que la persona homosexual cuya orientación sexual ya la ha 
asumido frente a su familia, se comunica de una manera más eficaz con su familia existe 
más confianza entre los hermanos, son más sociables, en cambio aquellos que aún no lo ya 
hecho reciben una respuesta más apática con temas de orientación sexual o negándose por 
el desconocimiento prejuicios creencias religiosas o por no contradecir a sus padres.

Lew, (2010). Los secretos como modalidad de comunicación intrafamiliar: Estudio de la re-
lación entre los secretos tóxicos y la motivación frente al aprendizaje en niños escolarizados 
en la Universidad del Salvador. Esta investigación se realizó con los pacientes y las familias 
donde existían secretos tóxicos. Esto arrojó que algunos niños demostraban una aparente 
debilidad reflejando esta situación en su actuar y llevándolo en la forma de relacionar con 
los demás inclusive llegando a presentar pobreza en el lenguaje de ideas de creatividad y 
una actitud abúlica.

Por lo tanto, esta investigación es de gran relevancia debido a que busca aclarar los factores 
asociados a los secretos familiares y cómo estos afectan la dinámica familiar, ya que esta 
situación tiene relación con varios factores de la salud mental. Podrá ofrecer una perspec-
tiva distinta del posible daño psicológico que emana al tener secretos familiares, se desta-
caran, los tipos de secretos, causas, factores y las posibles consecuencias, por lo tanto esta 
investigación podrá ser usada como fuente bibliográfica en futuras investigaciones, como 
consulta y como estándar estadísticos que podrán ser usadas como antecedentes en futuras 
investigaciones. 

Materiales y métodos

Para la presente investigación se implementó un diseño de investigación no experimental, 
la cual posee un enfoque cuantitativo, es decir, es una forma de aproximación sistemática 
al estudio de la realidad. El método de investigación que se empleó fue el deductivo, este 
método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas y las demos-
traciones.
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Esta investigación fue ubicada dentro de estudios bibliográficos y de campo, además de ser 
un estudio de corte transversal puesto a que se realizó en un solo momento. Lo que implica 
que fue de tipo descriptiva correlacional.

La población estuvo conformada por 65 estudiantes que cursaron el 1ro del nivel secunda-
rio y 65 padres de familia del Centro Educativo Ana Virginia Reynoso, el tipo de muestreo 
utilizado fue convencional no probabilístico. Se tomó una muestra de 39 estudiantes de 65 
que cursan el 1ro del nivel secundario del Centro Educativo Ana Virginia Reynoso debido 
a que estaban en pruebas de exámenes.

Este estudio fue realizado en el Centro Educativo Ana Virginia Reynoso 2021-2022. Para 
la realización de esta investigación se utilizaron dos encuestas, las cuales están realizadas de 
la siguiente forma:

Una encuesta aplicada a los padres compuesta por 16 items de preguntas cerradas con op-
ciones de selección múltiples, además de la Escala de Epstein,

N. B., Baldwin, L. M., & Bishop, D. S. (1983). The McMaster Family Assessment Device. 
Journal of  Marital and Family Therapy, 9(2), 171-180. (Escala de Pericia, Fiabilidad y Ac-
cesibilidad).

En el mismo orden, pero a los estudiantes que cursan en el Centro de estudio se les realizó 
también una encuesta la misma estuvo compuesta por 16 items de selección múltiple y la 
Escala de Epstein, N. B., Baldwin, L. M., & Bishop, D. S. (1983). The McMaster Family As-
sessment Device. Journal of  Marital and Family Therapy, 9(2), 171-180. (Escala de Pericia, 
Fiabilidad y Accesibilidad) 

Luego de eso, el procedimiento de análisis de datos comprendió el cálculo y tabulación de 
estos en el programa EXCEL, procediéndose a realizar el análisis e interpretación de la in-
formación. Para el análisis de los datos se tomaron los resultados del instrumento aplicado, 
en el orden de los objetivos planteados y constatado con la literatura relacionando los re-
sultados con las implicaciones de estudio para establecer las correspondientes deducciones.
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Resultados

Tabla No.1 Ocultamiento de secretos

 Ocultamiento de secretos Frecuencia Porcentaje
 Casi siempre  25  36%
 Casi nunca   14  64%
 Total    39  100%
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1ro de secundaria en el centro Educativo Ana Vir-
ginia Reynoso, Distrito 04 Sabana Grande de Boya, Prov. Monte Plata, R.D. 2021-2022

En cuanto a si los padres les han ocultado algún secreto a sus hijos, en la se expuso que el 
64% casi nunca lo ha hecho y el 36% que casi siempre.

Tabla No.2 Razón por la cual ha guardado secretos

 Razón por la cual ha guardado
 secretos     Frecuencia Porcentaje
 Ocultar una deshonra familiar  9  23%
 Proteger el algún miembro del sistema 17  44%
 Mantener sistema familiar armonioso 13  33%
 Total      39  100%
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1ro de secundaria en el centro Educativo Ana Vir-
ginia Reynoso, Distrito 04 Sabana Grande de Boya, Prov. Monte Plata, R.D. 2021-2022

En la tabla No.2 acerca de la razon por la cual se han guaradado los secretos, un 44% ex-
presoó que para proteger algun miembro del sistema, un 33% para mantener el sistema 
familiar armonioso y un 23% para ocultar una deshonra familiar.

Tabla No.3 Repercusiones que han tenido los secretos en la vida familiar

 Repercusiones que han tenido los secretos en la vida familiar Frecuencia Porcentaje
 Disputas familiares       9  23%
 Separaciones o distanciamientos     5  13%
 Vergüenza        5  13%
 Hechos punibles (implican cárcel o se cometieron delitos) 4  10%
 Desconfianza       10  26%
 Conflictos legales       2  5%
 Ninguna        4  10%
 Total         39  100%
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1ro de secundaria en el centro Educativo Ana Vir-
ginia Reynoso, Distrito 04 Sabana Grande de Boya, Prov. Monte Plata, R.D. 2021-2022
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En cuanto a las repercusiones que ha tenido por ocultar un secreto, el 26% expresó que 
ha causado desconfianza, un 23% disputas familiares, un 13% separaciones y vergüenza 
respectivamente, un 10% hechos punibles, otro 10% ninguna y un 5% expresó en la tabla 
No.15 conflictos legales.

Tabla No. 4 Forma en que fue descubierto el secreto

 Forma en que fue descubierto el secreto  Frecuencia Porcentaje
 Mis padres hablaron conmigo   10  26%
 A través de un familiar    24  61%
 A través de un amigo    5  13%
 Total       39  100%
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1ro de secundaria en el centro Educativo Ana Virginia Reynoso, 
Distrito 04 Sabana Grande de Boya, Prov. Monte Plata, R.D. 2021-2022

En cuanto a la forma en que fue descubierto el secreto en la tabla No.4, el 61% de los ado-
lescentes se enteró del secreto a través de un familiar, un 26% los padres hablaron con él o 
la adolescente y un 13% se enteró a través de un amigo.

Tabla No.5 Descubrimiento de secretos que han afectado a la familia

 Descubrimiento de secretos que han afectado a la familia Frecuencia Porcentaje
 Siempre        23  59%
 Casi siempre        14  36%
 A veces        2  5%
 Total         39  100%
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1ro de secundaria en el centro Educativo Ana Virginia Reynoso, 
Distrito 04 Sabana Grande de Boya, Prov. Monte Plata, R.D. 2021-2022

En cuanto a si el descubrimiento de estos secretos ha afectado a la familia, en la tabla No.5 
los adolescentes expresaron en un 59% siempre, un 36% casi siempre y un 5% expresó que 
a veces.

Tabla No.6 Sentimiento expresado al descubrir el secreto

 Sentimiento expresado al descubrir el secreto Frecuencia Porcentaje
 Muy mal      21  54%
 Mal       10  26%
 Indiferente      8  20%
 Total       39  100%
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1ro de secundaria en el centro Educativo Ana Virginia Reynoso, 
Distrito 04 Sabana Grande de Boya, Prov. Monte Plata, R.D. 2021-2022 
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Correspondiente a la tabla No.6 basada en los sentimientos expresado por los estudiantes 
al entrarse del secreto, un 54% expresó que se sintieron muy mal, un 26% mal y un 20% 
indiferente.

Tabla No.7 Resultados de la escala comunicacional

 Resultados de la escala comunicacional Frecuencia Porcentaje
 Rango alto     28  72%
 Rango bajo     11  28%
 Total      39  100%
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1ro de secundaria en el centro Educativo Ana Vir-
ginia Reynoso, Distrito 04 Sabana Grande de Boya, Prov. Monte Plata, R.D. 2021-2022

En cuanto a la escala de los padres el 72% obtuvieron una puntuación en un rango alto, lo 
que indica poca eficacia del intercambio de información y un 28% padres obtuvieron una 
puntuación en un rango bajo, lo que indica eficiencia del intercambio de información.

Tabla No.8 Resultados de la escala comunicacional en los adolescentes

 Resultados de la escala comunicacional Frecuencia Porcentaje
 Rango alto     32  72%
 Rango bajo             7  18%
 Total      39  100%
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1ro de secundaria en el centro Educativo Ana Virginia Reynoso, 
Distrito 04 Sabana Grande de Boya, Prov. Monte Plata, R.D. 2021-2022

En la tabla No.8 acerca de los resultados de la escala de comunicaciones, el 72% de los es-
tudiantes obtuvo una escala de rango alto por lo tanto la comunicación no es efectiva entre 
los padres y los estudiantes solo un 18% obtuvo un rango alto emitiendo que sí poseen una 
buena comunicación con sus respectivos padres.

Resultados

En el siguiente apartado se expone acerca de los resultados o hallazgos emitidos por esta 
investigación con la finalidad de describir cómo influye el secreto familiar en la dinámica de 
la familia en estudiantes de 1ro de secundaria en el centro Educativo Ana Virginia Reynoso, 
Distrito 04 Sabana Grande de Boya, Prov. Monte Plata, R.D. 2021-2022.

Con respecto a las características sociodemográficas encontradas en los padres se destaca 
lo siguiente: El 77% del sexo de los padres son femenino y un 23% de sexo masculino, im-
plicando una mayor cantidad de familias monoparentales. Acerca de la edad de los padres, 
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el 49% oscila entre las edades de 31-41 años, el 31% de 25 a 30 años y el 20% de 42-53, 
denotando una población bastante joven. En cuanto al estado civil de los padres, el 51% 
este en unión libre, un 36% soltero/a y un 13% casado/a.

En cuanto a las características sociodemográficas de los estudiantes el sexo de los adoles-
centes el 77% es de sexo femenino y el 23% de sexo masculino. En cuanto a la edad el 61% 
de los adolescentes oscila entre las edades de 14 a 15 años, el 31% de 12 a 13 años de edad, 
un 5% de 10 a 11 años y un 2% de 16 a 17 años. Con respecto a la persona con la cual el 
estudiante vive actualmente, el 33% vive con un tutor, el 28% con ambos padres, el 20% 
solo con la madre, el 10% con sus padres y otros miembros de la familia, un 5% con un 
familiar y un 2% solo con el padre.

Dentro de lo que es el ocultamiento de secretos a los hijos, el 64% casi nunca lo ha hecho, 
sin embargo, un 36% siempre ha ocultado algún secreto en un determinado momento. 
Desafortunadamente un 51% explicó que con el pasar del tiempo estos secretos fueron 
descubiertos.
A pesar de que los padres expresaron en un 64% que casi nunca han ocultado algún secre-
to los estudiantes expresaron todo lo opuesto al decir en un 54% que casi siempre le han 
ocultado algo, un 38% a veces y un 7% casi nunca. 

Los estudiantes se han tenido que enterar de estos secretos en un 61% a través de un fami-
liar, solo un 26% de los padres hablaron con él o la estudiante y un 13% se enteró a través 
de un amigo.

Como consecuencia de acuerdo con los estudiantes estos secretos han afectado a la familia, 
en un 59% siempre, un 36% expresó que casi siempre y un 5% expresó solo a veces y un 
54% de los estudiantes expresaron que se sintieron muy mal, un 26% mal y un 20% indi-
ferente.

Por lo tanto, como expresa Imber-Black (1999), con respecto a cómo afecta el secreto a la 
dinámica familiar, cuando la ansiedad de la persona que es conocedora del secreto se mez-
cla con la confusión de la persona que no lo conoce, en un momento de tensión, el secreto 
suele ser revelado de un modo no controlado ni planeado deteriorando la relación entre 
quienes guardan el secreto y quienes no lo saben. Por ello, destapar un secreto que ha sido 
tan bien guardado muchos años debe hacerse con precaución y teniendo en cuenta que 
esto llevará inevitablemente a una crisis que con el tiempo podrá reajustarse.

Por otra parte, de acuerdo con los padres las razones o causas por las cuales se han guarda-
do los secretos, un 44% para proteger algun miembro de la familia, un 33% para mantener 
el sistema familiar armonioso y un 23% para ocultar una deshonra familiar.
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Dentro de los principales factores por los cuales se han guardado algun secreto, expresan 
en un 38% que han existido discusiones por temas de salud casi siempre, el 26% casi nunca, 
el 15% nunca, el 13% siempre y el 8% a veces.

Al igual que los padres los estudiantes expresaron que si han ocurrido discusiones por te-
mas de salud, un 46% expresó que a veces, un 38% casi siempre, un 13% casi nunca y un 
2% nunca.

Pérez et al. Mendiola, G. (2017), en el estudio Dimensión interaccional de las configura-
ciones familiares en adolescentes fumadores. Realizaron un Estudio en Jalisco ciudad de 
México: en la Universidad de Guadalajara explica que ocultar un secreto de salud provoca 
enojo y consejos superficiales sin mayor indagación, esto juega un papel importante en la 
conducta en los adolescentes. 

En el mismo orden, pero sobre si han sido por temas de parejas, el 51% de los padres ex-
presó que siempre, el 26% casi siempre, el 13% a veces, un 8% casi nunca y el 2% expresó 
que nunca. Los estudiantes por su parte también expresaron los mismo un 49% casi siem-
pre hay, un 36% a veces y un 15% siempre.

Acerca de si existe discusión por problemas económicos, el 64% expresó que casi siempre, 
el 20% a veces y el 13% siempre y si existen discusiones producto a un cambio de ambien-
te, expusieron en 38% a veces, un 31% casi nunca, un 15% nunca y un 15% siempre. Los 
estudiantes por su parte expresaron en un 38% casi siempre, un 31% a veces, un 26% siem-
pre y un 2% casi nunca. En cuanto a si han existido discusiones por cambios de ambiente, 
es decir cambios en la casa, el 36% expresó a veces, un 31% casi siempre, un 20% siempre 
y un 13% expresó que casi nunca.

Como parte de lo que son las incidencias que pueden ocurrir por ocultar un secreto, los 
padres resaltaronque si existen episodios de violencia doméstica, pero solo en un 15% 
expresando que siempre y un 26% a veces. Este mismo criterio fue manifestado por los es-
tudiantes al decir que un 58% casi nunca ha presenciado ningún acto de violencia, un 21% 
a veces y otro 21% casi siempre.

Dentro de esas agresiones cabe mencionar que un 69% alegó que este tipo de agresión ha 
sido psicológico, un 26% violencia física y un 5% violencia sexual. Estas mismas respuestas 
fueron expresadas por los estudiantes.

González, Martínez y Ferrer, (2017) en la Revista Cubana de medicina General Integral 
Cuba en Universidad Central Marta Abreu de los Villas, realizó un estudio del funciona-
miento familiar e intento suicida en escolares con intentos de suicidios, resaltando que 
estas agresiones se convierten en una disfuncionalidad que se caracteriza por dificultades 
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en mantener procesos básicos de la dinámica familiar lo cual nos deja el incumplimiento de 
funciones específicas como las de crianza y socialización.

Otras de las repercusiones que hacen mención han sido por ocultar un secreto, el 26% 
expresó que ha causado desconfianza, un 23% disputas familiares, un 13% separaciones y 
vergüenza respectivamente, un 10% hechos punibles, otro 10% ninguna y un 5% expresó 
conflictos legales. 

Por su parte los estudiantes manifestaron que un 26% ha tenido choques emocionales, un 
23% hoy sufre de desconfianza, un 23% tiene distintas disputas familiares, un 13% ha teni-
do separaciones y hasta distanciamientos de familiares, un 5% vergüenza, hechos, punibles 
y conflictos legales respectivamente.

Como también lo expresa el estudio de Burgos y Naranjo, (2018), secretos y confrontación 
familiar en la unidad educativa Aníbal Salgado Ruiz modalidad nocturna del Cantan Tisaleo 
de la provincia de Tungurahua, en la universidad Técnica de Ambato, Ecuador, en donde el 
24.1% de los casos se producen por el afán de protección, por vergüenza el 74% y el 4.3% 
por pudor. La mayoría de las personas en algún momento de su vida guardan secretos los 
cuales pueden mantenerse por generaciones provocando secuelas de diversa índole en la 
generación futuras.

En cuanto a la escala proporcionada a los padres el 72% obtuvieron una puntuación en 
un rango alto, lo que indica poca eficacia del intercambio de información y un 28% padres 
obtuvieron una puntuación en un rango bajo, lo que indica eficiencia del intercambio de 
información.

Conclusiones

La presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar el impacto de los secretos 
en la dinámica de la familia en adolescentes del Centro Educativo Ana Virginia Reynoso, 
año escolar, 2021-2022.

Por lo tanto, para una mayor veracidad y eficiencia en el informe investigativo se plantearon 
varios objetivos específicos expresando lo siguiente:

El primer objetivo de esta investigación se basó en describir los tipos de los secretos fami-
liares que afectan la dinámica familiar:

De acuerdo con los resultados arrojados por esta investigación el tipo de secreto más 
común fue el nocivo, debido a que dentro de los secretos más comunes eran referentes a 
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historias guardadas entre familias, entre parejas, estos tipos de secretos se dieron por no 
causar una deshonra, algunos por temor y otros por culpa.

Con el pasar del tiempo estos tipos de secretos nocivos fueron descubiertos por el adoles-
cente y como afirma Imber Black (2017) al ocultarse este tipo de secreto crean conflictos, 
desarrollan tensión familiar y más que nada se crea una ansiedad entre las partes.

El segundo objetivo fue indagar las causas que producen los secretos revelados a la diná-
mica familiar, destacando que la principal razón ha sido por proteger a otro familiar, como 
también para mantener una mayor y mejor armonía en el hogar.

El tercer objetivo fue identificar los factores que están asociados a los secretos en la diná-
mica de la familia.

Dentro de los principales factores por los cuales se han guardado algún secreto, expresan 
que han existido discusiones por temas de salud, económicos, y principalmente de parejas.

El cuarto objetivo específico fue determinar las incidencias de los secretos familiares en la 
salud mental de los miembros de la familia.

Como parte de lo que son las incidencias que pueden ocurrir por ocultar un secreto, los 
padres y los estudiantes resaltaron que si existen episodios de violencia doméstica. Dentro 
de esas agresiones cabe mencionar que alegó que este tipo de agresión ha sido psicológica 
en su gran mayoría.

Otras de las repercusiones que hacen mención han sido por ocultar un secreto, por lo tanto, 
ha causado desconfianza, disputas familiares, separaciones y vergüenza respectivamente. 
Provocando en los estudiantes choques emocionales y disputas familiares.

Con respecto a la escala provista tanto a los estudiantes como a los padres, ambas escalas 
proporcionaron rangos altos, en la cual se pone de manifiesto que existe poca comuni-
cación entre los padres, que no hay un ambiente comunicativo favorable por la cantidad 
excesiva de salvaguardar información, desarrollando en los estudiantes una alta tasa de 
desconfianza entre su círculo social como también inseguridad en sí mismos para la toma 
y realización de cada accionar de su vida diaria.

Concluyendo entonces que los secretos familiares provocan enormes daños en el desarro-
llo del estudiante, más aún cuando aquel secreto es revelado durante la etapa de la ado-
lescencia, la cual provoca en cualquier estudiante componentes como estrés y ansiedad. 
(Agudelo Bedoya, 2018)
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Las causas o razones por la cual se oculta un secreto siempre provocan incertidumbre en 
la dinámica familiar, provocando crisis en la dinámica familiar, tales como desconfianza, 
vergüenza, falta de identidad entre otras. Por lo tanto, siempre es necesario mantener una 
comunicación eficiente y reciproca siempre.
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Resumen

Como objetivo primordial de este trabajo se abordó identificar los factores de riesgos aso-
ciados a la violencia familiar en el Centro Educativo Cristo Obrero. Como parte de la 
metodología se adoptó un diseño cualitativo de alcance descriptivo, para esto se aplicó una 
entrevista y en las mismas se evaluaron 6 docentes y 5 aulas del nivel primario. Se adoptó 
el modelo propuesto por Salvador Minuchin et al (1974), Navarro y Fisher (1977) para los 
datos correspondientes. Se registraron las familias monoparentales presentes, y se identi-
ficaron los factores de riesgos asociados en la conducta de los estudiantes. Los resultados 
alcanzados mostraron la violencia social y su efecto en los distintos estudiantes, en el cual, 
la mayor cantidad de violencia identificadas pertenecen a la familia monoparentales con un 
total de 19 estudiantes. De acuerdo con los resultados, se evidencia que el centro Cristo 
Obrero tiene una importante variedad de estas violencias. Dentro de los tipos de violencia 
registrada están castigos corporales, violencias psicológicas y emocionales. Tener un regis-
tro de la distribución de estas violencias sociales, sirve de base para el público interesados 
en investigaciones en este campo, asimismo, permite conocer sus efectos en la dinámica 
familiar y en relación a su entorno. 

Palabras clave: agresiones, consecuencias, antecedentes, riesgos y trastornos.
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Abstract

The primary objective of  this work was to identify the risk factors associated with family 
violence at the Cristo Obrero Educational Center. As part of  the methodology, a qualitati-
ve design of  descriptive scope was adopted, for this an interview was applied and in them 
6 teachers and 5 classrooms of  the primary level were evaluated. The model proposed by 
Salvador Minuchin et al (1974), Navarro and Fisher (1977) was adopted for the correspon-
ding data. Single-parent families present were recorded, and risk factors associated with 
student behavior were identified. The results achieved showed social violence and its effect 
on the different students, in which the greatest amount of  violence identified belongs to 
the single-parent family with a total of  19 students. According to the results, it is evident 
that the Cristo Obrero center has an important variety of  these types of  violence. Within 
the types of  registered violence are corporal punishment, psychological and emotional vio-
lence. Having a record of  the distribution of  these social violence serves as a basis for the 
public interested in research in this field, likewise, it allows knowing its effects on family 
dynamics and in relation to their environment.

Keywords: aggressions, consequences, antecedents, risks and disorders.
 

Introducción

La violencia social es un conjunto de acciones violentas ejercidas por una persona ha-
cia otro, que actúan contra su dignidad, desarrollo físico y en quebranto de sus derechos 
y deberes. Desde entonces, la violencia social es percibida como un problema social de 
amplia complejidad, de salud mental y emocional a nivel mundial, puesto que impacta sig-
nificativamente la vida de cada persona, así como sus distintos niveles en disimiles de sus 
pensamientos. Una vez la violencia es producida, los niños, niñas y adolescentes adoptan 
patrones de comportamientos inadecuados hacia sus agresores y en gran proporción ante 
si mismo, lo que afecta sus relaciones sociales, familiares e interpersonales. 

Ha sido notable que este tipo de violencia se ha exacerbado en nuestra sociedad como 
fruto de la ausencia de valores, nivel bajo de educación, inconformidad social y agresiones 
tanto físicas como verbales por parte de los superiores. En las últimas décadas, la violencia 
social se ha convertido en un problema que tiene consecuencias en la dinámica familiar a 
nivel general, causando efectos nocivos de forma personal, laboral y educativo, además de 
la violencia de género y otras maneras de abuso dentro del sistema familiar (González y 
Bejarano, 2014). En ese sentido, los casos de niños, niñas y adolescentes que sufren violen-
cias son muy habituales. 
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En el ámbito escolar, es un tipo de violencia que se manifiesta en factores agresivos des-
encadenados por la sociedad actual, donde se establecen comportamientos individuales, 
sociales y de índole familiar, el cual afecta las relaciones interpersonales de los estudiantes 
al intentar relacionarse con los demás, siendo una situación compleja que implica reconocer 
e identificar sus factores para entenderla y prevenirla (Vega, Fernández et al, 2017). 

Dada su importancia, la violencia social ha formado parte de la realidad actual que vive la 
sociedad en todos los centros educativos del país, siendo un tema muy apremiante debido 
a la frecuencia en que ocurre, y, sobre todo, las consecuencias nacionales e internaciona-
les que presumen, así como los aspectos sociales y personas que de ella derivan (Carrillo, 
2015). Por medio de la violencia social, se generan mecanismos de agresiones sin control 
social, conductas delictivas asociadas al desinterés por superarse académica y socialmente, 
ya que su importancia asociada al éxito o fracaso ocupa gran importancia ante la percep-
ción de cada persona, donde cada ser ha tenido que sufrir exclusiones sociales (Perrilla y 
Garzón, 2018). 
A lo largo de la historia, la violencia social ha formado parte de la realidad cotidiana de 
hogares, centros educativos y la propia sociedad, cuyas causas han adquirido importancia 
por medio a la frecuencia que se exhiben y a las consecuencias familiares, mentales, sociales, 
personales y laborales que derivan (Fregoso, Vera et al, 2021).

Esta violencia trata de un problema muy repetitivo en la humanidad actual, cuya comple-
jidad dificulta la capacidad de poder analizarla desde una sola perspectiva, imaginación o 
enfoque. Desde el ámbito educativo, de la salud y la formación de personalidad se percibe 
como un problema psicológico, moral y físico, siendo un hecho social que ha afectado no 
solo el rendimiento académico, ni las relaciones interpersonales, si no, la convivencia esco-
lar y logra trascender a los espacios sociales y familiares, por lo que se requiere una medita-
ción colectiva que permita visualizar los factores desencadenantes e influyentes, pero a su 
vez, aquellos que a corto y largo plazo podemos prevenir. 

Las personas están destinadas a vivir actos de humillación y exclusión social, con influen-
cias negativas en su autoestima hasta alcanzar a provocar perdida humana como fruto de 
violencia Mónica y Héctor (2016). Por tanto, la presente investigación tiene la finalidad de 
identificar los factores de riesgos asociados a la violencia familiar y sus consecuencias sobre 
la conducta de los estudiantes

Desarrollo

En el presente siglo hemos sido testigos de las violencias que afecta el desarrollo cognitivo 
de niños, niñas y adolescentes, mismo que genera conflictos sin precedentes en el con-
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texto familiar, incluso, trae como consecuencias aislamiento social, separación de padres, 
riesgos asociados al embarazo, baja productividad académica y descuido en general de pa-
dres hacia sus hijos (Leal, Gómez et al, 2017). Cabe destacar que tanto la violencia social 
como sus efectos pueden ser percibidas en los hogares, Centros Educativos, en las calles y 
sobre todo, en las actitudes comportamentales de niños y niñas víctimas de la misma, por 
tal motivo  los profesionales de la salud mental han tenido que hacer frente a la demanda 
de riesgos asociados a la violencia, como representante reaccionan constantemente ante 
las graves consecuencias que derivan de estas malas acciones sociales (Cedeño, 2020), así 
mismo, unifican esfuerzos en la prevención, y de esta manera, alcanzar una sociedad que 
conste de niños y niñas con procesos cognitivos y emocionales adecuados. 

De acuerdo a publicaciones anteriores, se encuentran varios estudios realizados con el tema 
de la violencia social, una evidencia realizada es el estudio Del INTEC (2018) presentó 
las desigualdades entre mujeres y hombres en todos los ciclos de vida con evidencias de 
exclusión social en República Dominicana, siendo la violencia una variable que afecta cada 
hogar de forma diferente, en ocasiones, por medio a las agresiones de hombres y mujeres 
sin medir su nivel de ira, de ahí que muchas mujeres se han inclinado al embarazo en la ado-
lescencia, exclusión social, educativa y laborales. Además, fue notable que muchos padres 
poseen un bajo nivel de educación, algunos de ellos desconocen su responsabilidad, otros 
han sido los causantes de daños físicos, emocionales, verbales y agresiones. Los resultados 
comprobaron que los factores de desigualdad han sido señalados como las causas primor-
diales por la cual se produce la violencia social. 

La conclusión arrojó que se debe concientizar a los padres en la educación de sus hijos, 
para prevenir violencias y que estos sufran con el tiempo daños morales y cognitivos, en el 
que su salud se vea afectada. Seguidamente, Walton y Pérez (2019) analizaron la violencia 
intrafamiliar como un problema de salud actual en Cuba, encontrando a través de obser-
vaciones y encuestas que la violencia intrafamiliar repercute en los lazos sociales que una 
persona decide tener, así mismo, afecta los niveles crecientes a la salud emocional, física y 
verbal, sin dejar la salud social, la cual sufren a mayor escala, lo que permitió concluir de 
forma afirmativa, que este tipo de violencia en su máxima expresión se considera muy dañi-
na, reflejando que en la vida actual, pueden ser señalados sus efectos sobre la salud mental 
de las personas que llegan a sufrir algún tipo de violencia, en esencia, aquellas de índole 
social y familiar. Más adelante, Carmona y Rengifo (2020) elaboraron una investigación en 
Colombia sobre la violencia intrafamiliar, haciendo insistencia en las actitudes de los padres 
hacia los hijos, su desempeño escolar, social y personal, sin dejar de lado los pensamientos 
y autoaceptación, cuyas conclusiones arrojan que las palabras dirigidas hacia los miembros 
de la familia, el tono y la actitud pueden ser factores violentos hacia su percepción, ya que 
ellos lograrán comprender de qué forma le hablan, sin embargo resulto que es necesario 
ayudarlos en su desempeño familiar, ya que la influencia que tiene la familia sobre los hijos 
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puede ser el medio adecuado e inadecuado para su crecimiento, favoreciendo expresiones 
violentas como una muestra de hacerle frente a su propia falta.

Violencia social

La violencia social es una de las principales causas de muerte en el mundo y origina pro-
blemas no solo a las víctimas directas de la misma, sino a su círculo familiar, su entorno 
laboral y en general a la comunidad donde se presenta (Mónica y Héctor, 2016). Sin em-
bargo, Martínez (2016) la conceptualiza como una agresión cometida hacia una persona 
la cual tiene impacto social que se comete de una persona a otra, o por una comunidad en 
particular. Además, es un hecho que constituye amenaza desconsiderada hacia uno mismo 
con probabilidades de generar lesiones corporales, daños psicólogos o muerte. 

En función de lo anterior, González, Ramos y Sandoval (2021) la definen como un conjun-
to de violencias de género que interfiere en los centros educativos y que logra ejercer agre-
siones físicas en cualquier individuo o grupo de personas, sin su consentimiento, en el que 
las consecuencias pueden valerse de pérdidas de un miembro e incluso, la muerte. Estas 
acciones violentas generan daños corporales que emergen lugar a desequilibrio mentales, 
trato inadecuado, e incluso, destrucción moral.

La violencia social puede deberse al dominio de poder que una persona ejerce sobre otro, 
ya sea de forma física, verbal o psicológica que pueden afectar el desarrollo a nivel emo-
cional y social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con la intención de causar daños a la 
persona (Rodney, Bulgado et al, 2020). Con el desarrollo de este tema se pretende afrontar 
y prevenir los efectos a corto y largo plazo en los estudiantes expuestos a violencia social, 
para que estos puedan intervenir de forma adecuada y establecer límites ante la alta tasa de 
violencia que prevalece en la sociedad. 

Por ende, manifiesta sus efectos relevantes en la sociedad, dando indicio de expresiones 
agudas, falta de entendimiento, ausencia de principios, valores educativos, que a nivel na-
cional e internacional afectan a las personas víctimas de violencia (Walton y Pérez, 2019). 
Por lo tanto, los actos violentos se presentan en distintos ámbitos, entre lo que se destacan, 
los siguientes: violencias comportamentales de un individuo hacia sus semejantes, violencia 
intrafamiliar (padres, hijos, hermanos y parientes), violencias dadas por agresiones (físicas, 
verbales, corporales y mentales) y daños colectivos hacia el afectado, denigrando su integri-
dad, dignidad y personalidad. 

En ese sentido, existen diversos tipos de violencias sociales, las cuales están: violencias 
físicas de padres a hijos, violencias verbales, castigos corporales y actitudes de terror. En 
su mínima expresión, la violencia social es una preocupación de salud pública, la cual tiene 
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enorme causas y consecuencias, provocando muchas muertes particularmente en hombres, 
niños y mujeres, separaciones familiares, alejamiento, rechazo social, discriminación racial 
(Rubio et al, 2017). 

La exposición a la violencia sin importar su naturaleza eleva el riesgo de consumir sustan-
cias ilícitas (drogas, alcohol), así mismo, están inclinados a sufrir enfermedades mentales, 
predisposición al suicidio, problemas de carácter, personalidad y tendencia a ser hombres y 
mujeres agresivos con tendencia a conflictos sociales, crímenes y ser partícipe de cometer 
actos de violencias hacia los demás (Velásquez y Vélez, 2020). 

Por lo cual, adoptan patrones de comportamientos inadecuados, que dificultan superar los 
traumas del pasado, descuidando su presente por pensar, imaginarse y atender a los daños 
pasados causados en su vida, incluso, guardar rencor y crecer con pensamientos inclinados 
hacia el mal, la agresividad, impulsividad y destrucción intelectual (Montoya, 2021). Des-
de una perspectiva educativa y personal, la violencia social emerge causas de riesgo en el 
paciente afectado, laborales y familiares, incrementa la tasa de mortalidad y/o feminicidio. 
Además, impide el bienestar emocional, mental y responde como efectos negativos en su 
vida. 

Metodología

Esta investigación adopta un enfoque cualitativo bajo el método descriptivo, con una po-
blación representativa de 19 estudiantes, 6 docentes de diversas áreas educativas y 5 aulas 
del nivel primario, el cual constará de tres procedimientos que son:

Procedimiento I: primera salida de campo

En este procedimiento se aborda la definición del área geográfica del centro educativo 
Cristo Obrero, Villa Mella. Se realizaron visitas a las aulas de interés con el objetivo de 
hacer reconocimientos preliminares, observar y comprobar las dificultades comportamen-
tales de los alumnos, estimar las relaciones interpersonales y el tiempo efectivo del trabajo 
para muestreo. Asimismo, se procedió a conocer las características propias del lugar con 30 
horas de observación y participación pasiva. 

Procedimiento II: objetivos de la encuesta

En este procedimiento, se dieron previas informaciones sobre la entrevista a aplicar hacien-
do énfasis en sus objetivos, desarrollo y la duración aproximada, para valer con exactitud la 
confidencialidad en las informaciones obtenidas.
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Procedimiento III: aplicación del instrumento de evaluación 

Para llevar adelante la investigación en curso, se aplicó una entrevista manera presencial 
constituido por 57 preguntas, el mismo, fue divida en nueve secciones específicas y se mi-
dieron aspectos de carácter personal, antecedentes familiares, educativos y percepción de 
los estudiantes monoparentales hacia los docentes, semejantes y en si mismo. 

Procedimiento IV: análisis de los datos 

En la entrevista aplicada, se analizaron con exactitud los datos, donde se procedió en dar 
a conocer los resultados obtenidos siguiendo lo propuesto por Salvador Minuchin et al 
(1974), Navarro y Fisher (1977). Para esto se tabularon los porcentajes numéricos con la 
finalidad de presentar los factores asociados y las relaciones que se necesitan en esas varia-
bles presentadas. Los datos se analizaron en duración de 1 a 2 semanas. 

Para la obtención de datos, las respuestas fueron analizadas haciendo uso del programa 
Excel Office 385, tablas dinámicas y gráficos estadísticos para combinar los resultados y 
posteriormente reflejar el porcentaje final de los encuestados.

Resultados

Se describen los resultados de los muestreos de violencia social basados en los objetivos 
propuestos que permitieron identificar los factores de riesgos asociados a la violencia fami-
liar y sus consecuencias sobre la conducta de los estudiantes.

Tabla I: Distribución de porcentaje correspondiente a la vivienda de los estudiantes encues-
tados

 Vivienda Frecuencia Porcentaje
 Padre  7  37 %
 Madre 12  63 %
 Total  19         100 %

De acuerdo con la tabla I, un 37% de los encuestados vive solo con su padre, mientras que 
un 63% con la madre. Los datos obtenidos arrojan que los estudiantes, viven con uno de 
sus progenitores, donde el rango de edad está entre 7 a 9 años.
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Tabla II:  Distribución de porcentaje correspondiente a la organización familiar

 Tipo de familia Frecuencia Porcentaje
 Monoparental  19  100 %
 Total                      19  100 %

De acuerdo con la tabla II, el 100 % de los encuestados son procedentes de familias mo-
noparentales. 

Tabla III: Distribución de porcentaje correspondiente a la edad en que fue diagnosticado el 
trastorno de los estudiantes en el neuro desarrollo

 Edad diagnosticada Frecuencia Porcentaje
 8 años   1  5 %
 N/A    18  95 %
 Total    19  100 %

De acuerdo con la tabla III, el 100% de los estudiantes encuestados representa aquellos que 
han sido diagnosticado con trastorno en su neuro desarrollo, el cual representa un estado 
de preocupación y justifica una de las razones de sus deficiencias cognitivas dentro y fuera 
del centro educativo. Cabe destacar que, de los estudiantes entrevistados, solo uno fue diag-
nosticado con trastorno en el nuero desarrollo a los 8 años.
 
Tabla IV: Distribución de porcentaje correspondiente a la etapa evolutiva de la familia

 Etapa evolutiva    Frecuencia Porcentaje
 Familias con hijos en edad escolar 19  100 %
 Total                                                     19  100 %

De acuerdo con la tabla IV, el 100% muestra que los estudiantes encuestados son proce-
dentes de familias en la etapa evolutiva, de hijo en edad escolar. Esta prevalencia pone en 
manifiesto un alto índice de familias monoparentales que emerge ante dificultades internas. 

Tabla V: Distribución de porcentaje correspondiente a la jerarquía
 
 Toma de decisiones Frecuencia Porcentaje
 Padre    1  5 %
 Madre   16  84 %
 Abuelos   2  11 %
 Total    19          100%
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De acuerdo con la tabla V, el 5% de la jerarquía proviene del padre, el 11% la ejercen los 
abuelos y finalmente, el 84% con su madre. Esta cifra manifiesta que las madres, han asu-
mido mayor rol en la familia monoparental de cada uno de sus hijos, lo que expresa que la 
comunicación con sus padre y parientes no es asertiva. 

Cabe destacar que los estudiantes entrevistados, los padres toman la mayoría de las decisio-
nes, pero nos encontramos con casos aislados donde los abuelos tienen mayor jerarquía y 
toman las decisiones con relación a los nietos.

Tabla VI:Distribución de porcentaje correspondiente a la función de los padres con sus 
hijos en casa.

 Función de los padres Frecuencia Porcentaje
 Agresiones físicas  12  63 %
 Compartir con los hijos 6  32 %
 Jugar con los hijos  1  5 %
 Total    19  100%

De acuerdo con la tabla VI, el 5% de los encuestados expresa tener un lazo amistoso con su 
progenitor (compartir y jugar), mientras que 32% comparte con sus hijos y el 63% comete 
agresiones físicas y verbales hacia ellos. Según la respuesta de los estudiantes encuestados, 
solo algunos padres toman tiempo para jugar con ellos, la interacción por medio del juego 
no es frecuente.

Tabla VII: Distribución de porcentaje correspondiente a causa de los conflictos que ocu-
rren en el hogar.

 Problemas en el hogar Frecuencia Porcentaje
 Mal comportamiento 5  26 %
 Discusiones   10  53 %
 Enojos    4  21 %
 Total    19   100%

De acuerdo con la tabla VII, el 21% de los estudiantes encuestados señala el “enojo” de 
sus padres hacia ellos como la causa principal de los conflictos causados dentro del hogar, 
el cual repercute negativamente en su comportamiento. Además, un 26% señala el mal 
comportamiento de los hijos y un 53% muestra discusiones frecuentes. Estas tres variables 
evolucionan considerablemente al tanto que, su salud emocional provoca cambios negati-
vos en la etapa evolutiva del ciclo vital en el que se encuentran. 
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Casi todos los estudiantes encuestados confirman que existen peleas entre ellos y sus her-
manos, se enojan con frecuencia y según informan son golpeados por sus hermanos ma-
yores y los padres.

Tabla VIII: Distribución de porcentaje correspondiente al involucramiento de los padres 
en las actividades de los hijos.

 Involucramiento Frecuencia Porcentaje
 Padre   4  21 %
 Madre  15  79 %
 Total   19  100 %

De acuerdo con los estudiantes encuestados en la tabla VIII, el 79% de los estudiantes 
encuestados afirma tener una buena opinión de su madre y el 21% una opinión normal o 
regular. Además, un 15% de los encuestados tienen un involucramiento adecuado con su 
madre y un 4% con su padre. Estas cifras muestran variaciones según el rango de porcenta-
je, pero, a su vez, escenifica la percepción que cada niño emerge hacia sus progenitores. Lo 
que evidencia la falta de involucramiento e interacción de los padres con los hijos.

Tabla IX: Distribución de porcentaje correspondiente a las alianzas de los miembros del 
sistema familiar para la obtención de premios.

 Alianzas Frecuencia Porcentaje
 Padre  2  11 %
 Madre 16  84 %
 Ninguno 1  5 %
 Total  19  100%
 
De acuerdo con los encuestados en la tabla IX, se estima que el 84% tiene una buena 
alianza con su madre para obtener un premio, mientras que el 11% tiene una buena alianza 
con su padre para obtener un premio, ya que, un 5% no tiene buena alianza con ninguno 
de los miembros del sistema familiar para la obtención de premios. Lo que indica que los 
estudiantes no tienen una relación asertiva ni afectiva con sus progenitores.

Tabla X: Distribución de porcentaje correspondiente a la coalición para castigar o perjudi-
car a unos de los miembros de la familia. 

 Coalición  Frecuencia Porcentaje
 Padre  3  16%
 Madre 13  68%
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 Tío/a  1  5%
 Hermano  2  11%
 Nadie 0  0%
 Total  19  100%

    
De acuerdo con la tabla X, el 16% tiene una coalición con su padre, un 68% con la ma-
dre, el 5% proviene de los tíos, por lo que el 11% corresponde a los hermanos. Los datos 
señalan que en ambos progenitores y otros miembros de la familia existen coaliciones que 
derivan en actos de violencias y castigos físicos hacia los encuestados. 

Tabla XI: Distribución de porcentaje correspondiente a las actividades realizadas por los 
estudiantes.

 Actividades  Frecuencia Porcentaje
 Padre   3  16%
 Madre  14  74%
 Ambos padres 2  10%
 Total   19  100%

De acuerdo con la tabla XI, el 16% de los padres se involucra en las actividades de sus hijos, 
mientras que un 74% indica que las madres se integran en dichas actividades y, por ende, 
ambos padres representan un 10%, lo que indica, que los encuestados de una u otra manera 
reciben apoyo de ambos padres para realizar sus actividades educativas. 

Tabla XII: Distribución de porcentaje correspondiente a las discusiones realizadas en pre-
sencia de los hijos.

 Discusiones Frecuencia Porcentaje
 Padre  4  21%
 Madre 9  47%
 Teléfono  6  32%
 Total   19  100%

De acuerdo con la tabla XII, el 21% de los encuestados afirma que los padres generan dis-
cusiones en su presencia, un 47% provienen de las discusiones de madres y el 32% expresa 
presenciar discusiones vía telefónicas. La mayoría de los estudiantes entrevistados expresan 
que sus padres discuten por teléfono y casi todos responden que las madres le discuten por 
no enviar el dinero para las meriendas.
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Tabla XIII: Distribución de porcentaje correspondiente al tipo de relación existentes entre 
padres e hijos. 

 Discusiones Frecuencia Porcentaje
 Padre  2  11%
 Madre 16  84%
 Parientes 1  5%
 Total  19  100%

De acuerdo con la tabla XIII, el 11% tiene relación con su padre, mientras que el 84% de 
las madres tienen mayor asertividad en mantener la relación con sus hijos. Sin embargo, el 
5% guarda íntima relación de sus parientes, manteniendo una relación disfuncional con los 
encuestados.  

Tabla XIV: Distribución de porcentaje correspondiente a la responsabilidad de los hijos. 

 Responsabilidad Frecuencia Porcentaje
 Si   14  74%
 No   3  15%
 A veces   2  11%
 Total   19  100%

Basado en esta tabla, el 74% representan una buena responsabilidad de los padres hacia 
los hijos. En ese sentido, un 15% de los padres no asumen responsabilidad hacia ellos, por 
lo que el 11% emerge responsabilidad a veces. Esto señala que la responsabilidad debe ser 
primordial en los padres, pero, muchos no la asumen y es cuando, se evidencia una alta tasa 
de irresponsabilidad de los padres hacia los hijos. 

Basado en la información obtenida en los datos y tablas arrojadas se hace de forma clara 
y evidente que la ausencia de relación entre padres e hijos afecta de manera negativa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas impartidas. Estos 
resultados indican que la responsabilidad es un acto de moral que todos necesitan y poco 
tienen, por lo cual, su vida adopta patrones de comportamientos inadecuados. 

Los estudiantes encuestados, poseen buena participación en la vida social del centro, lo que 
garantiza la convivencia y eleva el grado de respeto entre ellos y en su desarrollo estudian-
til. El 30% interactúa de forma regular, lo que indica que la relación entre maestro-alumno 
es deficiente, reflejando de esta manera que la ausencia de convivencia educativa afecta 
significativamente las emociones de los estudiantes y, sobre todo, el aprendizaje que deben 
adquirir de los contenidos impartidos en el grado. 
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De esta manera se muestra que el 75.5% de los estudiantes ha recibido maltrato emocional 
por los padres, reconociendo que la falta de ética, respeto y moral influye de forma negati-
va en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Un alto porcentaje de los encuestados 
señalan no ser tomado en cuenta en sus actividades educativas, lo que genera frustración y 
desmotivación, el cual impiden que los estudiantes alcancen metas propuestas de acuerdo 
al ciclo vital en el que se encuentran.

Los estudiantes procedentes de familias monoparentales del Primer Ciclo de Primaria del 
Centro Educativo Cristo Obrero 2022, reflejan que la convivencia escolar y su influencia 
en el aprendizaje es significativa e impacta de manera negativa en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, lo que indica el incumplimiento de normas, principios, valores, desafío a la 
autoridad, y limites difusos, tenga lugar en el centro. 

Sin duda, la violencia social y sus efectos en la dinámica familiar afectan directamente el 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en dimensiones cognitivas, personales y emo-
cionales. Por tanto, con este trabajo se pretende prevenir y afrontar a corto y largo plazo 
los factores de violencias desencadenadas en el núcleo familiar, así como los posibles even-
tos que provocan conflictos en los estudiantes procedentes de familias monoparentales, 
la forma de cómo intervenir, la cual, permita establecer los métodos adecuados para su 
prevención. 

Dentro de los factores asociados se pudo identificar baja tolerancia a la frustración, desmo-
tivación, conflictos entre compañeros, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, insegu-
ridad, vulnerabilidad e impulsividad, conductas desafiantes, e irrespeto a las normas insti-
tucionales. Además, a través de las observaciones realizadas en el aula, se pudo percibir un 
manejo inadecuado en las interacciones de los docentes hacia los estudiantes con conducta 
disruptivas y poca tolerancia en el manejo de los conflictos que se reproducen en el aula. 

Aquellos factores asociados a las familias monoparentales evidencian el déficit de atención, 
irresponsabilidad en uno de sus progenitores, ausencia de valores, inconformidad familiar 
y con frecuencia, poca relación de padre a hijo, lo que implica un decaimiento mental por 
parte de los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Discusión

De acuerdo con los resultados, la distribución de factores colectados representa una buena 
cantidad de factores violentos que inciden en el centro educativo. En las estaciones áulicas 
muestreadas fueron colectadas con bajo rendimiento académico con un alto grado de es-
tos estudiantes. La presencia de los factores causantes de violencia social estuvo dentro de 
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déficit de atención, trastorno de salud mental, trastorno de conducta inadecuada y pensa-
mientos depresivos. Los factores identificados, nos muestran la variada violencia de estos 
estudiantes en el Cristo Obrero. 

El centro Cristo Obrero, presenta una buena cobertura social, lo que permite que exista 
una mayor cantidad de violencia social. De acuerdo con Fragoza et al (2012), la menor in-
tervención del ser humano o la nula alteración de su entorno favorece el establecimiento 
del mayor numero de individuos violentos, ya que provoca efectos multiplicadores, azota a 
las sociedades y sus familiares con maltrato infantil, abuso sexual y maltratos entre géneros. 

Con los resultados, se interpreta que los educadores deben utilizar diferentes técnicas y 
estrategias para que los conocimientos transmitidos sean asimilados de manera factible y 
asequible por los estudiantes, ya que la influencia que ejercen sobre ellos parece ser muy 
común en la muestra estudiada.  De igual forma, se estima que el rol del psicólogo en el 
entorno educativo demanda más importancia cada día, pero, el rol desarrollado es ayudar a 
los procedentes de familias monoparentales a superar las demandas académicas y aquellas 
que le incentiva a profesionalizarse en los parámetros sociales, con sus semejantes, el cual es 
de gran interés en su desarrollo personal, arrojando luz sobre el compromiso social de sus 
actos que, en la actualidad, no puede soslayarse. Esto aporta a la intervención e inteligencia 
colectica que dan espacios a nuevos parámetros de acción en lo familiar, social, educativo 
y en lo laborar. 

Conclusiones

De este estudio se extrae que la existencia de violencia social, incluyendo la dinámica fami-
liar, están afectando exponencialmente a los infantes en varios niveles y de forma distinta 
en el plano social, emocional, físico y mental. Su aparición resulta de conductas agresivas en 
combinación con factores particulares del estudiantado, el hogar, la escuela y la sociedad en 
donde se desarrolla. Estos tres factores evolucionan continuamente, de forma que la per-
sona experimenta déficit de atención, estrés agudo, grave e intratable, lo cual imposibilita 
su habilidad de resistencia a circunstancias estresantes. En ese sentido, su presencia en el 
centro educativo va más allá de conductas agresivas, sobre todo, por afectar directamente 
la salud mental aun teniendo una baja prevalencia.

Bajo las actuales condiciones del control mental, la violencia social y su efecto en la diná-
mica familiar, no cabe duda de su causa compleja y de una angustia social compleja que, a 
su vez, promete un paso hacia el suicidio, ya que la propia conducta, percepción y aconte-
cimientos dentro y fuera del aula testifican esta realidad que va desarropando a los padres 
y docentes que los personifican con una prevalencia que afecta desconsideradamente al 
mismo ciudadano.
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La violencia social, aunque somos conscientes de que no nos consienten incluir todos los 
estamentos educativos, afirmamos que si ofrecen una idea allegada de lo que puede estar 
sucediendo en los estudiantes monoparentales en el centro educativo Cristo Obrero. 
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Resumen

La presente investigación, busco dar cuenta de las diferentes variables que hacen parte 
de la problemática social denominada como infidelidad, la cual es considerada como el 
incumplimiento de un acuerdo mutuo de exclusividad en los diferentes tipos de parejas 
como lo son las parejas formales e informales y sus derivados, esto se logra a través de los 
objetivos que buscaron tanto investigar, como identificar, las conductas, creencias, causas 
y consecuencias ocasionadas en una relación de pareja después de haber vivenciado una  
infidelidad, para ello se incluye el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, debido a que 
la investigación consiste en una observación de la población de la misma, para lo cual se 
cuenta con la aplicación del Instrumento versión corta, del Inventario Multidimensional de 
Infidelidad (IMIN), respectivamente validado, para aplicar a 20 parejas que asisten al con-
sultorio de Psicología en la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia en el año 2022. Los resulta-
dos obtenidos arrojan tanto conductas como causas, consecuencias y creencias respeto de 
la infidelidad, por lo que se determinó que si influye la infidelidad en una relación de pareja.

Palabras Clave : Infidelidad, Pareja, Terapia Familiar, Dilemas Humanos.

Abstract

The present investigation, I seek to account for the different variables that are part of  the 
social problem called infidelity, which is considered as the breach of  a mutual agreement 
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of  exclusivity in the different types of  couples such as formal and informal couples and 
its derivatives, this is achieved through the objectives that sought both to investigate, and 
to identify, the behaviors, beliefs, causes and consequences caused in a relationship after 
having experienced an infidelity, for this the quantitative approach of  descriptive type is 
included , due to the fact that the investigation consists of  an observation of  the popu-
lation of  the same, for which there is the application of  the short version Instrument, of  
the Multidimensional Infidelity Inventory (IMIN), respectively validated, to apply to 20 
couples who attend the Psychology office in the city of  Pasto, Nariño, Colombia in the year 
2022. The results obtained from They reveal both behaviors and causes, consequences and 
beliefs regarding infidelity, so it was determined that infidelity does influence a relationship.

Keywords: Infidelity, Couple, Family Therapy, Human Dilemmas

Introducción

La presente investigación se realizó con el fin de dar a conocer los factores que intervienen 
en una relación de pareja, respecto a los temas de infidelidad, para lo cual, se considera im-
portante tener información respecto de cómo las parejas experimentan estas situaciones y 
que hacer al respecto, lo anterior considerando que la infidelidad puede verse desde la pers-
pectiva de quien es infiel y de a quien le son infiel, lo que proporciona visiones diferentes de 
una misma situación, las cuales fueron consideradas a lo largo de la presente investigación.

La investigación se compone de elementos base como lo son el planteamiento del proble-
ma, considerando que se toma la infidelidad como temática de investigación, debido a la 
gran necesidad que hay en Colombia de atender esta problemática considerando que es el 
tercer país con más infidelidad. 

La investigación se logra resolver en base al cumplimiento del objetivo general que consiste 
en investigar los efectos de la infidelidad, seguido de sus objetivos específicos que buscan 
tanto identificar, como encontrar y determinar, las creencias causas y consecuencias de la 
infidelidad, respectivamente. 

Investigación que se realiza en 20 parejas que asisten al consultorio de Terapia Familiar, 
en la ciudad de Pasto en Colombia, considerando que se haya vivido infidelidad en ellas, 
teoría que cobra fuerza gracias a los antecedentes encontrados tanto a nivel nacional como 
internacional, que dan cuenta de que, si hay influencia de la infidelidad en las relaciones de 
pareja, por tanto, este documento busca saber cuáles son.
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Hallazgo que se muestra tanto en el análisis de resultados como en las conclusiones de la 
misma, las cuales hacen referencia a lo que se identifica como el contexto de una infideli-
dad, tanto antes como durante y después de la misma.

Desarrollo

La investigación se desarrolló mediante la aplicación del instrumento versión corta del In-
ventario Multidimensional de Infidelidad (IMIN), arrojando como resultados, el hecho de 
que para algunos participantes la infidelidad puede ser considerada para la pareja como un 
punto de mejora, que los fortalece, mientras que, para otros, la infidelidad no tiene posibi-
lidad de ser connotada como positiva de ninguna manera. Sumado al hallazgo que se com-
plementa con lo que mencionan los autores en investigaciones antes realizadas, respecto de 
las conductas, creencias, causas y consecuencias de la infidelidad en las relaciones de pareja, 
considerando afirmativo el hecho de que las mismas existen.

Metodología

Diseño Esta es una investigación cuantitativa, debido a que requiere un orden lógico para 
la recolección de datos que responden a los objetivos, así mismo su diseño es no experi-
mental transversal, puesto que se recolecta información en un tiempo y momento únicos 
y se aproxima al tipo descriptivo por que describe fenómenos, situaciones o sucesos con el 
fin de detallarlos.

Población y Muestra La población corresponde al total de parejas que asisten al consultorio 
de Terapia Familiar, que en el presente caso llegan a un total de 20 parejas. Y la muestra, en 
este caso de tipo no probabilística, corresponde a las parejas que asisten al consultorio que 
hayan transitado infidelidad, lo que corresponde al total de la población, por lo que debido 
a las causas del investigador y a la pequeña cantidad de la población, la muestra se considera 
como el total de la población.

Contexto El estudio se realizó en las instalaciones del consultorio de Terapia Familiar en la 
ciudad de Pasto Nariño, en el país Colombia en el periodo 2022.

Métodos y técnicas Se utilizó el instrumento versión corta del Inventario Multidimensional 
de Infidelidad (IMIN).

Programas de análisis Se hizo uso del programa SPSS, software desarrollado por IBM que 
proporciona un análisis estadístico avanzado.

Resultados Se obtienen en base a las 4 sub escalas del Inventario aplicado, iniciando con la 
sub escala de conducta Infiel.
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Tablas de frecuencias 1: Factor infidelidad sexual sub escala conducta infiel

Como se pudo observar la moda es 1 en los ítems, por lo tanto, la gran mayoría de encues-
tados nunca han empleado alguna infidelidad sexual. Además, la media en cada ítem ronda 
aproximadamente en 2, por lo cual los encuestados tuvieron un promedio de que rara vez 
han empleado alguna infidelidad sexual.

Tabla de frecuencias 2: Factor Deseo de Infidelidad Emocional Sub escala Conducta infiel

Como se pudo observar la moda es 1, por lo tanto, la gran mayoría de encuestados nunca 
han sentido algún deseo de infidelidad emocional. Además, en promedio los encuestados 
respondieron entre 2 y 3, por lo que rara vez o algunas veces han sentido algún deseo de 
infidelidad emocional.

Sub escala Conducta Infiel
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Tabla de frecuencias 3: Factor Deseo de Infidelidad Sexual Sub escala Conducta infiel

Como se pudo observar, la gran mayoría de personas contesto con 1, lo que indica que 
nunca han deseado alguna infidelidad sexual. Además, en promedio los encuestados con-
testaron entre 2 y 3, lo que indica que rara vez o algunas veces han deseado alguna infide-
lidad sexual.

Tabla de frecuencias 4: Factor Infidelidad Emocional Sub escala Conducta infiel

Como se pudo observar, la moda es igual a 1, por lo tanto, la gran mayoría de personas 
contestaron que nunca han tenido alguna infidelidad emocional. También, en promedio se 
contestó con 2, lo que indica que rara vez han tenido alguna infidelidad emocional.
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Sub-Escala Motivos De Infidelidad

Tablas de frecuencias 5:  Factor insatisfacción en la relación primaria sub-escala Motivos de 
infidelidad

Como se pudo observar, la moda en la pregunta “Falta de amor en mi relación de pareja” es 
5, por lo que la gran mayoría de encuestados contestaron que están totalmente de acuerdo 
con este ítem. Además, en promedio se contestó aproximadamente con 3, por lo que los 
encuestados no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la insatisfacción en la relación.
Tablas de frecuencias 6: Factor sexualidad sub escala motivos de infidelidad

Como se pudo observar, la moda es igual a 1, por lo que la gran mayoría de encuestados 
están en total desacuerdo en tener alguna clase de sexualidad. Además, en promedio con-
testaron aproximadamente 3, por lo que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo en tener 
alguna clase de sexualidad.
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Tablas de frecuencias 7: Factor inestabilidad emocional y social sub escala motivos de infidelidad

Tablas de frecuencias 8: Factor ideología y normas sub escala motivos de infidelidad

Tablas de frecuencias 9: Factor impulsividad sub escala motivos de infidelidad

Cómo se pudo observar, la moda es igual a 1, por lo que la gran mayoría de encuestados es-
tán en total desacuerdo en contar con alguna inestabilidad emocional y social. Además, en 
promedio contestaron aproximadamente 2, por lo que están en desacuerdo que un motivo 
sea la inestabilidad emocional y social.

Como se pudo observar, la moda ronda entre 1 y 2, por lo que los encuestados no están de 
acuerdo en que un motivo sea alguna ideología y norma. Además, en promedio contestaron 
aproximadamente 2, por lo tanto, los encuestados no están de acuerdo de que un motivo 
sea alguna ideología y norma y se descarta como causa.
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Como se pudo observar, la moda es 1, por lo cual los encuestados están totalmente en 
desacuerdo en que algún tipo de impulsividad sea un motivo. Además, en promedio con-
testaron 2, lo que quiere decir que están en desacuerdo con que algún tipo de impulsividad 
sea un motivo para una infidelidad, por tanto, se descarta como causa.

Tablas de frecuencias 10: Factor apatía sub escala motivos de infidelidad

Como se pudo observar, la moda es igual a 3 en la pregunta “Distancia física entre mi pa-
reja y yo”, por lo que para los encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en que 
se un motivo, sin embargo, para las demás preguntas, los encuestados no están de acuerdo 
en que sean motivos para una infidelidad. Además, en promedio se contestó aproximada-
mente con 3, por lo tanto, no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo en que la apatía sea un 
motivo, pero por las personas que están de acuerdo, se cataloga como causa de infidelidad.

Tablas de frecuencias 11:  Factor agresión sub -escala motivos de infidelidad

Como se pudo observar, la moda es igual a 1 y 2 por lo tanto para los encuestados la agre-
sión no es motivo para una infidelidad. Además, en promedio contestaron 3, por lo que 
no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo en que algún tipo de agresión sea un motivo, sin 
embargo, por las personas que están de acuerdo se aprueba como causa.
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Tablas de frecuencias 12: Factor trasgresión a la relación sub escala creencias de infidelidad

Tablas de frecuencias 13: Factor sentimiento de pérdida sub escala creencias de infidelidad

Tablas de frecuencias 14: Factor insatisfacción sub escala creencias de infidelidad

Sub-Escala Creencias De Infidelidad

La moda es igual a 4 y 5, por lo que los encuestados consideran que la trasgresión en la rela-
ción es una creencia factible para una infidelidad. Además, en promedio contestaron apro-
ximadamente 4, por lo que consideraron que casi mucho afecta la trasgresión en la relación.

Como se pudo observar, la moda es 5, lo que quiere decir que la mayoría de encuestados 
consideraron que tener algún sentimiento de pérdida afecta muchísimo a la hora de una 
infidelidad. Además, en promedio contestaron aproximadamente 4, lo que quiere decir que 
casi mucho esos sentimientos tienen alguna afectación.
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Como se pudo observar, la moda ronda entre 3, 4 y 5, en la pregunta “indiferencia” la 
mayoría de encuestados tienen una postura neutral de que sea una creencia para una infide-
lidad, en cambio para las demás preguntas consideran que afectan mucho. Además, aproxi-
madamente los encuestados contestaron aproximadamente 4, por lo tanto, consideran que 
la insatisfacción afecta a una infidelidad como creencia. 

Tablas de frecuencias 15: Factor pasión sub escala creencias de infidelidad

Tablas de frecuencias 16: Factor inseguridad sub escala creencias de infidelidad

La moda es igual a 5, por lo que consideraron que algún tipo de pasión afecta muchísimo 
en una infidelidad. Además, en promedio los encuestados contestaron 4, por lo tanto, con-
sideran que la pasión afecta a una infidelidad.

Como se pudo observar, la moda ronda entre 2, 3 y 5, para la pregunta “Baja autoestima” 
los encuestados consideraron que no afecta casi nada, para la pregunta “Cobardía” los en-
cuestados tienen una postura neutral, y para las demás preguntas si consideran que tienen 
alguna afectación en una infidelidad. Además, en promedio contestaron 3 y 4, por lo que 
hay una postura dividida en que afectan y no tienen opinión, aun así, se cataloga la insegu-
ridad como creencia de la infidelidad.
Tablas de frecuencias 17: Factor amor hacia otro sub escala creencias de infidelidad
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Como se pudo observar, la moda es 1, por lo que la mayoría de encuestados consideran que 
el amor hacia otro no es relevante en una infidelidad. Además, en promedio contestaron 2, 
por lo que de igual manera consideran que no tiene afectación.
Subescala consecuencias de la infidelidad

Tablas de frecuencias 18: Factor consecuencias negativas subescala consecuencias de la infidelidad

La moda para la pregunta “La infidelidad siempre es perjudicial para las parejas” es igual a 
2, por lo que la mayoría de encuestados estuvieron en desacuerdo en que la infidelidad sea 
perjudicial en una relación, sin embargo, para las demás preguntas, los encuestados consi-
deran que si afectan de manera negativa una relación. Además, en promedio los encuesta-
dos contestaron 3, lo que indica que no tienen una postura neutral.

Tablas de frecuencias 19: Factor consecuencias positivas sub escala consecuencias de la infidelidad

Como se pudo observar, la moda es 3 en la pregunta “la infidelidad ayuda a mantener a 
las parejas” por lo tanto los encuestados tienen una postura neutral en este aspecto, sin 
embargo, en las demás preguntas, están en total desacuerdo en que la infidelidad no tiene 
consecuencia positiva en una relación. Además, en promedio los encuestados contestaron 
2 y 3, por lo cual no se encuentran de acuerdo en que la infidelidad tenga una consecuencia 
positiva.
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Discusión

La investigación se logró realizar en base a lo esperado, incluyendo los tiempos, y los recur-
sos, dando posibilidad de la recolección, análisis e interpretación de la información buscada 
respecto de la infidelidad, para lo cual se considera que tras la aplicación del Instrumento 
versión corta, del Inventario Multidimensional de Infidelidad (IMIN), que está constituido 
por las Subescalas de Conducta Infiel. La subescala de Motivos de Infidelidad. La Subescala 
de Concepto Infidelidad y La Subescala de Consecuencias de Infidelidad, con sus respecti-
vos factores, se logra dar respuesta a los objetivos tanto general como específicos presen-
tados en este artículo de la siguiente manera.

Respecto al primer objetivo específico, que consiste en Identificar las creencias que acom-
pañan a los miembros de la relación de pareja, respecto a la infidelidad, entre los usuarios 
que asisten al consultorio de Terapia Familiar de la ciudad de Pasto, Departamento de Na-
riño, Periodo enero-Diciembre de 2022, se encuentra que las creencias posibles respecto de 
la infidelidad, son trasgresión a la relación, sentimiento de pérdida, insatisfacción, pasión, 
inseguridad, y amor hacia el otro, las cuales debido a las respuestas se determinan como 
creencia que influencia en la infidelidad.

El segundo objetivo de la investigación, hace referencia a Encontrar las causas que con-
llevan a la relación de pareja a incurrir en infidelidad, entre los usuarios que asisten al 
consultorio de Terapia Familiar de la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, Periodo 
enero-diciembre 2022, para lo cual se determinó la sub escala Motivos de infidelidad, que 
abarca los factores necesarios para dar hallazgo a tal fin como lo son, “insatisfacción en 
la relación primaria” que consiste en ante lo cual, la mayoría de los participantes están to-
talmente de acuerdo con el hecho de que la insatisfacción en la relación, es un motivo de 
infidelidad, por lo que se establece como causa. Esta la “Sexualidad”, que asocia la infideli-
dad a la búsqueda de satisfacción de necesidades principalmente de índole sexual y lúdico, 
ante lo que los participantes contestaron en su mayoría que están en total desacuerdo con 
que este sea uno de los motivos de infidelidad, por lo que se descarta como una causa de la 
misma, le sigue “Inestabilidad emocional y social” que consiste en adjudicar la infidelidad a 
problemas de tipo personal, principalmente de índole emocional, y sumado a ello, la mayo-
ría de participantes están en total desacuerdo respecto de que se es infiel por inestabilidad 
emocional, por lo que se descarta como causa de infidelidad, continua “Ideología y norma” 
que refiere la infidelidad a la estructura de valores e ideología del individuo, derivadas de su 
educación y medio, por lo que se considera que respecto a que la mayoría de participantes 
están en desacuerdo con lo anterior, se considera que este factor no es una causa de infide-
lidad en la población investigada.
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Están la “Impulsividad”, que señala la infidelidad como una consecuencia de los errores 
e impulsos del individuo carente de control sobre sí mismo, se descarta totalmente como 
causante de infidelidad, puesto que la mayoría de respuestas arrojan un total desacuerdo a la 
misma. La “Apatía”, que considera que la infidelidad encubre el desamor y la apatía dentro 
de la relación primaria, considerando una indecisión por parte de la población, la cual po-
siciona en su mayoría, las respuestas en ni acuerdo ni desacuerdo, respecto de que la apatía 
sea un causante de infidelidad, por lo que se considera como causa, por descarte de que 
no es un no para los investigados. Y finalmente la “Agresión”, que atribuye la infidelidad a 
sentimientos de coraje, enojo y venganza hacia la pareja, no es considerada para la mayoría 
como causante de infidelidad por lo que se van por un total desacuerdo para la misma. 
Es así como para este segundo objetivo específico, se logran identificar como causas de 
infidelidad, a la insatisfacción en la relación primaria, y a la apatía, respeto a las respuestas 
analizadas por los participantes de la investigación.

Ahora bien, para dar cumplimiento al tercer objetivo específico de Determinar las con-
secuencias que trae la infidelidad a la relación de pareja, entre los usuarios que asisten al 
consultorio de Terapia Familiar de la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, Periodo 
enero -diciembre 2022, se ha logrado analizar la sub escala de Consecuencias de la Infide-
lidad, la cual establece únicamente consecuencias de tipo “Positivas” que se enfocan en el 
beneficio que el acto de la infidelidad pueda acarrear hacia la relación primaria propiciando 
el acercamiento y la resolución de la problemática dentro del vínculo, para lo cual se consi-
dera respecto a las respuestas de los participantes, que la infidelidad no tiene consecuencias 
positivas, puesto que en su mayoría están en desacuerdo con la premisa, sin embargo no 
en su totalidad, por lo que se concluye que si bien para la mayoría no hay consecuencias 
positivas, hay algunos para quienes si las hay como lo son: Que la infidelidad puede ayudar 
a salvar una relación, que la infidelidad ayuda a revalorar a la pareja, que el tener otra pareja 
ayuda a soportar los problemas del matrimonio, que la infidelidad ayuda a mantener a las 
parejas, que la infidelidad no siempre es perjudicial para las parejas, por lo tanto se estable-
cen en la presente investigación, las posibles consecuencias positivas tras una situación de 
infidelidad, las cuales están aquí mencionadas.

Y respecto al segundo factor de “Consecuencias negativas” consideradas como el perjuicio 
que el acto de infidelidad puede acarrear hacia la relación primaria, propiciando incluso la 
disolución del vínculo, ante lo que se concluye respecto a las respuestas de la población, 
quienes en su mayoría comparten el desacuerdo respecto de que la infidelidad tenga con-
secuencias positivas o no siempre negativas, por lo que se denota que no están de acuerdo 
en que la infidelidad traiga solamente consecuencias negativas, pero varios consideran estar 
en acuerdo por lo que se determina que aunque no en común acuerdo por todos los parti-
cipantes, pero para algunos de ellos, si hay consecuencias negativas tras una infidelidad, las 
cuales son: Que la infidelidad siempre es perjudicial para las parejas, la infidelidad estropea 
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a las parejas, la infidelidad devalúa a la pareja, el tener otra pareja desgasta la relación de 
pareja, y que la infidelidad destruye la relación de pareja. 

Y finalmente, se logra complacer el objetivo general de la misma que consiste en Investigar 
los efectos de la infidelidad en la relación de pareja de los usuarios que asisten al consultorio 
de Terapia Familia de la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño. Periodo enero- diciem-
bre 2022, a través del análisis de las respuestas de la Sub escala de Conducta infiel, gracias 
a sus respectivos factores como lo son el de “Infidelidad Sexual” referente a las conductas 
que denotan el mantenimiento de un vínculo sexual con otra persona, además de la pareja 
primaria, por lo que en base a los resultados se considera que ninguno de los participantes 
refiere haber sido infiel de manera sexual, por lo que se analiza que para la población, la 
infidelidad que han presentado, no ha sido de tipo sexual propiamente.

Ahora bien, en cuanto al factor de “Deseo de infidelidad emocional”, que denota el deseo 
de un vínculo romántico con otra persona, además de la pareja primaria, sin necesariamen-
te llevarlas a cabo, se comprende que la mayoría de participantes niegan haber sentido un 
deseo de infidelidad sexual, pero hay participantes que refieren haberlo sentido rara vez o 
algunas veces, por lo que se analiza, que las parejas asisten a consulta por el deseo de infide-
lidad más que por el acto en sí, sin embargo, esto da cuenda de como tal situación afecta la 
relación, al punto de llevarla a terapia. El “Deseo de infidelidad sexual” comprendido como 
el deseo de un vínculo sexual con otra persona, además de la pareja primaria sin necesaria-
mente llevarlas a cabo, se comprende que la mayoría de participantes niegan haber tenido 
un deseo de infidelidad sexual, aunque en promedio se contestó entre rara vez y algunas 
veces lo que significa que si ha pasado en parte de la población, aunque no en su mayoría, 
por lo que se analiza que en las parejas si se presenta deseo de infidelidad sexual, aunque no 
en su totalidad, y que en definitiva, ese deseo afecta la vida de la pareja.

Y finalmente, respecto al factor de “Infidelidad Emocional”, referente a aquellas conductas 
que denotan el mantenimiento de un vínculo emocional romántico con otra persona, ade-
más de la pareja primaria, se revela que la gran mayoría de participantes hacen referencia 
a que nunca han vivenciado infidelidad emocional, sin embargo, en promedio se contestó 
que rara vez ha pasado, por lo que se analiza que aunque en poca medida, pero se ha pre-
sentado la infidelidad emocional en la población, y que esto ha permitido que busquen un 
respaldo psicoterapéutico.

Respecto a la parte teórica, como lo es el estudio de Zumaya, Brown y Baker (2008), donde 
se da habla de que hay mecanismos y patrones que están detrás de la infidelidad, se puede 
decir que la presente investigación, apoya y complementa a la del autor, puesto que aquí, 
se logran identificar esos patrones de relación existentes en la pareja tras la infidelidad, así 
mismo, en cuanto a lo que sigue del hallazgo, se puede comprender sus consecuencias.
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Ahora, respecto a los estudios internacionales como lo es el de García, Rivera, y Días (2011), 
donde se busca identificar las variables que intervienen en la predicción de la conducta y 
consecuencias de la infidelidad, también se apoya la teoría del autor y se complementa con 
las causas y consecuencias que aquí se encuentran, para que con estos resultados se pueda 
avanzar en información tanto nacional como internacional.

Con la discusión aquí realizada, se puede comprender que, si bien es cierto que se ha incre-
mentado con la presente investigación, la información científica sobre la infidelidad, aún 
faltan mecanismo de abordaje de la misma, para lo cual esta investigación puede ser útil 
como precursora de dichas investigaciones, que permitan además de informar sobre las va-
riables que hacen parte de la infidelidad, pues también dar posibles soluciones al respecto.

Conclusiones

Respecto del primer objetivo específico, que consiste en Identificar las creencias que acom-
pañan a los miembros de la relación de pareja, respecto a la infidelidad, entre los usuarios 
que asisten al consultorio de Terapia Familiar de la ciudad de Pasto, Departamento de Na-
riño, Periodo enero-diciembre 2022, y tras la aplicación y análisis del instrumento, se logra 
concluir que las creencias que acompañan a los miembros de la relación de pareja, respecto 
a la infidelidad son en primera instancia, la trasgresión en la relación, la cual consiste en la 
falta al vínculo exclusivo establecido dentro de la relación primaria.

También se encuentra la creencia de sentimiento de pérdida, que consiste en que la infide-
lidad es percibida como un acto derivado de un sentimiento negativo individual. La tercera 
creencia encontrada es la insatisfacción, derivada de la falta de seguridad y congruencia 
por parte de los individuos que llevan a cabo la infidelidad. Le sigue la pasión, donde la 
infidelidad es una aventura llena de pasión, deseo y novedad. Y concluye con la creencia 
de inseguridad, que considera que la infidelidad se concibe como un hecho derivado de in-
seguridad, confusión, cobardía y egoísmo, por parte de los individuos que la llevan a cabo.

Ahora bien, respecto del cumplimiento del segundo objetivo específico, consistente en 
encontrar las causas que conllevan a la relación de pareja a incurrir en infidelidad, entre los 
usuarios que asisten al consultorio de Terapia Familiar de la ciudad de Pasto, Departamento 
de Nariño, Periodo enero-diciembre 2022, se logra su objetivo mencionando las mismas 
encontradas gracias a la aplicación e interpretación del instrumento de la investigación, es 
así como se encuentran como causas de la infidelidad a la Apatía, la cual considera que la 
infidelidad encubre el desamor y la apatía dentro de la relación de pareja, y le sigue la Agre-
sión, causa que atribuye la infidelidad a sentimientos de coraje, enojo y venganza hacia la 
pareja primaria.
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Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico que consiste en determinar las conse-
cuencias que trae la infidelidad a la relación de pareja, entre los usuarios que asisten al con-
sultorio de Terapia Familiar de la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, Periodo enero 
-diciembre 2022, se concluye que las mismas son tanto consecuencias positivas como, que 
la infidelidad puede ayudar a salvar una relación, que la infidelidad ayuda a revalorar a la 
pareja, que el tener otra pareja ayuda a soportar los problemas del matrimonio, que la in-
fidelidad ayuda a mantener a las parejas, y que la infidelidad no siempre es perjudicial para 
las parejas, esas son las consecuencias que para una parte de la población se obtienen como 
resultado de una infidelidad.

Y así mismo se concluye que también se generan consecuencias negativas, como lo son, 
que la infidelidad siempre es perjudicial para las parejas, así como también que la infidelidad 
estropea a las parejas, que la misma devalúa a la pareja, que el tener otra pareja desgasta la 
relación de pareja, y que la infidelidad destruye la relación de pareja, estas son las conse-
cuencias que, para la otra parte de la población, quedan después de una infidelidad.

Finalmente, para dar respuesta al objetivo general de la presente investigación, el cual con-
siste en investigar los efectos de la infidelidad en la relación de pareja de los usuarios que 
asisten al consultorio de Terapia Familia de la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño. 
Periodo enero-diciembre 2022, se logra concluir que hay dos conductas que se producen 
como efecto de una infidelidad, y las mismas son en primer lugar, el efecto del deseo de 
infidelidad emocional, consistente en un posterior deseo de un vínculo romántico con otra 
persona, además de la pareja oficial, sin que esto signifique que siga siendo infiel, pero si lo 
sigue deseando. La segunda conducta producida como efecto de la infidelidad, es el deseo 
de infidelidad sexual, consistente en como su nombre lo indica, ese deseo de un vínculo 
sexual con otra persona, además de la pareja principal, que no consiste en el acto sexual en 
sí, si no en esa motivación de llevarlo a cabo. 
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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo determinar el Nivel de estrés post confina-
miento social por SARS COVID-19 en las familias que asisten a la consulta de Salud Mental 
del Hospital Municipal de Ralma, Santo Domingo Este. Se planteó una metodología con el 
enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de corte transversal, de tipo descriptivo 
prospectivo. Se hizo uso de la técnica del cuestionario auto-elaborado y como instrumento 
la encuesta Escala de Estrés Percibido (PSS 14) para medir el nivel de estrés percibido, y la 
Escala de Valoración del Estado de Ánimo (EVEA). El diagnóstico obtenido a través de 
la aplicación de estas pruebas permitió conocer el nivel de estrés presentado tanto por os 
padres como por los hijos, y de igual manera conocer cómo se manifiestan los estados de 
ánimo en los mismos. Concluyo que existe evidencia de relación entre el nivel de estrés que 
presentan los padres y los hijos, así como una relación directa entre el estado de ánimo que 
presentan los padres que se refleja en los hijos.

Palabras claves: Familia, estrés post confinamiento, COVID-19, estado de ánimo. 
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Abstract

An investigation was conducted in aim to determine the post-confinement stress level due 
to SARS COVID-19 in families that attend the Mental Health consultation of  the Munici-
pal Hospital of  Ralma, Santo Domingo Este. A methodology with a quantitative approach 
and a non-experimental cross-sectional design, of  a prospective descriptive type, was pro-
posed. A self-prepared questionnaire technique was used, the Perceived Stress Scale survey 
(PSS 14), and the State of  mind Assessment Scale (SAS) were the instruments used. The 
diagnosis obtained through the application of  these tests allowed us to know the level of  
stress presented by both parents and children, and in the same way to know how the states 
of  mind are manifested in them. I conclude that there is evidence of  a relationship between 
the level of  stress that parents and children present, as well as a direct relationship between 
the state of  mind that parents present that is reflected in their children.

Keywords: Family, post-confinement stress, COVID-19, mood

Introducción

La familia es siempre el reflejo de la sociedad en la cual se desarrolla el individuo, y es por 
esto que siempre es necesario realizar investigaciones respecto a cómo es el diario vivir de 
los individuos, tomando en consideración cada uno de los factores que inciden en su con-
dición de vida. 

Según Naranjo Zambrano et al. (2020) la familia es una dimensión social y afectiva que une 
entre sí a las personas por grados de consanguinidad, lazos afectivos u adopción, quienes 
conviven dentro del mismo espacio físico o en diferentes hogares, teniendo a los padres e 
hijos como el núcleo básico.

Estas medidas representan elementos estresantes para el niño, niña y adolescente, incluso 
para sus padres y cuidadores, quienes deben buscar alternativas de cuidado o abandonar sus 
trabajos para poder cuidarlos en casa. 

Algunas medias para prevenir el COVID-19 pueden ser discriminatorias y estigmatizantes, 
aumentar la violencia y el desequilibrio psicosocial, no se toman en cuenta la exclusión 
económica y los entornos masificados que aumentan la vulnerabilidad de género, especial-
mente de mujeres y niñas (Sánchez-Villena y De La Fuente-Figuerola, 2020).

La APA (2014) en el DSM-5, describe que la sintomatología inmediata en el Trastorno por 
estrés postraumático puede ser miedo, horror, culpa, vergüenza, pensamientos angustiosos, 
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y que se repiten de manera constante. De igual manera, la OMS (2019) en el CIE-11 descri-
be que existen síntomas conocidas como la re-experiencia del trauma que puede conllevar 
hipervigilancia, sueño irregular o pesadillas, irritabilidad y reacciones de sobresalto, sínto-
mas que persisten por alrededor de varias semanas y pueden llegar a ocasionar desgaste a 
nivel personal y familiar.

Broche-Pérez, et al. (2020) plantean además otros elementos altamente estresantes, tales 
como la frustración y el aburrimiento, cuyo aumento es directamente proporcional al tiem-
po de duración del confinamiento.

Posterior al confinamiento Brooks, et al. (2020) refieren que la perdida de trabajos durante 
la pandemia se convirtió en uno de los principales estresores en las familias debido a la 
crisis económico causada; a esto se le suma el rechazo social que sufrieron las personas 
que padecieron SARS COV-2. Ambos agentes estresantes se describen como causantes 
de perturbaciones psicológicas del estado de ánimo, tales como ansiedad, ira, frustración y 
depresión.
Según Porges (2020) las consecuencias de la pandemia de COVID-19 generaron problemas 
tales como el miedo a contraer el virus, afectando la salud mental de la población general, 
reportándose mayor prevalencia de estrés, ansiedad y depresión durante la pandemia, resul-
tando en la crisis ya conocida en la actualidad sobre la salud mental. 

Ya la evidencia sugiere, tal como lo plantean Brooks, et al. (2020), que el aislamiento y la 
cuarentena generaron mayores niveles de angustia, ira, confusión y estrés, y que aumenta-
ron el desarrollo de problemas emocionales en las personas que ya presentaban una mayor 
vulnerabilidad psicológica. De igual manera refieren que estas manifestaciones se encuen-
tran entre las más frecuentes mundialmente, y se consideran como la causa de los elevados 
niveles de ansiedad que se mantienen entre 4 y 6 meses posteriores al fin de la cuarentena. 

El objetivo de esta investigación es determinar el nivel de estrés post confinamiento social 
por SARS COVID-19 en las familias que asisten a la consulta de Salud Mental del Hospital 
Municipal de Ralma, Santo Domingo Este.

Metodología 

Diseño: El diseño de esta investigación se enmarcó dentro del modelo no experimental 
de campo con un corte transversal porque el objeto de la investigación se estudió exacta-
mente como ocurrió y los participantes fueron investigados en el mismo entorno donde se 
desarrolló y en un periodo de tiempo determinado. Según Hernández Sampieri (2014) la 
investigación de campo parte de la observación y el estudio del comportamiento que tiene 
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un hecho para realizar el registro sistemático de los datos desde la fuente original. Es des-
criptivo, ya que permitió conocer como un fenómeno social como lo es el estrés ocasiona-
do por el confinamiento por la COVID-19 afectó a las familias que asistieron a la consulta 
de salud mental en el periodo de estudio. 

Población: La población estuvo compuesta por 16 familias que asistieron a la consulta de 
salud mental en el periodo de octubre-diciembre del 2022; la muestra fue de 9 familias 
que refirieron vivir juntas durante y posterior al confinamiento por COVID-19, quienes 
manifestaron haber presentado estrés post confinamiento y consintieron participar de esta 
investigación.

Contexto: La investigación se realizó en la consulta de Salud Mental del Hospital Municipal 
de Ralma Santo Domingo Este, Santo Domingo, República Dominicana, octubre-diciem-
bre 2022

Métodos y Técnicas: La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, donde se detallaron las 
características de los eventos o procesos en la investigación y se empleó el método deduc-
tivo, yendo de la situación general que fue el nivel de estrés por confinamiento social, a lo 
particular que se enfocó en las familias que fueron entrevistadas.
 
La técnica utilizada fue la entrevista, para lo cual se elaboró un cuestionario como instru-
mento para la colección de la información que fue realizado por el sustentante y consta 
de 5 preguntas, las cuales respondieron a 3 de los objetivos propuestos, y sus respectivos 
indicadores. Para medir el nivel de estrés percibido se empleó la Escala de Estrés Percibido 
(PSS 14, por sus siglas en ingles). Para medir las emociones se empleó la Escala de Valora-
ción del Estado de Ánimo (EVEA). 

Para el análisis de los datos se utilizo el método estadístico Chi cuadrada. Según Hernández 
Sampieri (2014), es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre 
dos variables, a través de calcular por medio de tablas de contingencias o tabulaciones cru-
zadas que fueron realizadas en Excel. 

Resultados

En la consulta de Terapia Familiar en el periodo de investigación de las familias incluidas 
en la muestra el mayor porcentaje fue monoparentales con el 67%, y en el 56% vivían en-
tre 3-4 personas dentro del hogar. El 56% de los hijos y el 50% de los padres presentaron 
estrés episódico, con un nivel de estrés general presentado por las familias de 32.8 acorde 
a la escala de estrés percibido (SPS14).

Tabla # 1. Estructura familiar 
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Estructura familiar  Frecuencia %
Monoparental  6  67%
Extendida   2  22%
Reconstituida  1  11%
Total    9  100%
Fuente: Elaboración propia  
                                                                                                                                                                                   
Tabla#2. Personas viviendo en el hogar

Personas viviendo en el hogar Frecuencia %
1-2     1  11%
3-4     5  56%
5-6     3  33%
Total     9  100%                                  
Fuente: Elaboración propia.

Tabla # 3. Nivel de estrés

Nivel de estrés      Padres          Hijos  
    Frecuencia % Frecuencia %
Agudo    0 0 3  33%
Episódico    5 50% 5  56%
Crónico    5 50% 1  11%
Total     10 100% 9  100%
Fuente: Análisis de Escala de estrés auto percibido 

De las actividades que realizaban los entrevistados durante el confinamiento tenemos que 
el 89% tanto de los padres como los hijos utilizaban el celular, el 78% de los hijos y el 67% 
de los padres veían TV, y el 33% de ambos miembros de la familia realizaban llamadas a 
familiares.  En cuanto a la situación de la vivienda el 56% tenían tres habitaciones, el 33% 
dos habitaciones y el 11% una habitación. En torno al aspecto emocional el 78% de los 
padres y el 30% de lo hijos dijeron tener ira, de igual manera el 60% de los hijos y el 44% 
de los padres reportan ansiedad. Particularmente el 67% de los hijos y el 22% de los padres 
no recibió ningún apoyo para manejar el estrés.
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Tabla #6. Aspectos emocionales.

Aspectos emocionales           Padres          Hijos
     Frecuencia % Frecuencia %
Tristeza    2  22 6  60
Alegría    3  33 4  40
Ira     7  78 3  30
Ansiedad    4  44 6  60
Fuente: Análisis de la escala evaluación de los estados emocionales.

Tabla #7. Apoyo para manejar el estrés.

Apoyo para manejar estrés Padres  Hijos 
   Frecuencia % Frecuencia %
Psicológico  1  11% 3  33%
Religioso  6  67% 1  11%
Familiar  1  11% 0  0%
Ninguno  2  22% 6  67%
Fuente: Elaboración propia

Discusión

Fruto del confinamiento por COVID-19 se ha registrado un aumento desbordante de ho-
gares monoparentales, que es otra de las consecuencias que deja la pandemia, donde los 
problemas con los cuales lidiaron las familias se hicieron insostenibles provocando separa-
ciones definitivas que contribuyen a reafirmar los resultados de esta investigación.

Acorde a los resultados la mayoría de los hogares son monoparentales y vivían entre 3-4 
personas, lo que coincide con lo reportado por la ONE (2019) en la Encuesta Nacional de 
Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar), donde se informa que en el país el 36% de los 
niños y niñas viven solo con sus madres. Esta misma encuesta reporta que en el 39.5% de 
los hogares viven entre 3-4 personas.

El hecho que el 89% de las familias en esta investigación este compuesto por mujeres es 
también un reflejo de la sociedad actual, donde siguen siendo las féminas las que encabezan 
los hogares monoparentales.

Es tangible los niveles de estrés manejados por las familias, sobre todo en los más jóvenes 
puesto que fue un cambio brusco el confinamiento, y fueron quienes recibieron todo el 
golpe del cese de sus hábitos de compartir en libertad. Una de las situaciones más estre-
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santes para estos adolescentes fue el hecho de tomar clases totalmente a distancia, pues 
comentan que nunca habían experimentado estar tanto tiempo en un solo lugar sin poder 
salir a compartir con sus compañeros o familiares.

Esto queda reflejado en el hecho de que nivel de estrés presentado por las familias a nivel 
general fue de 32.8. evidenciándose que la mayoría presento estrés episódico, coincidiendo 
estos resultados con lo reportado por Timana Velásquez (2022), quien reporta niveles de 
estrés moderado en una población de madres peruanas. La WHO (2020) refiere niveles ele-
vados de estrés en la población infanto juvenil posterior al confinamiento por COVID-19, 
resultados estos que se asemejan a la población estudiada, quienes fueron los más afectados 
por estrés posterior al confinamiento. 

De igual manera para los padres el confinamiento supuso un duro golpe a la libertad, aun-
que estos refieren no tener una vida muy activa socialmente pero el hecho de no poder 
siquiera asistir a ver sus familiares, ir a la iglesia o incluso salir de la casa en algún momento 
a caminar para poder despejar su mente de todo lo que estaba ocurriendo y el miedo de 
poder enfermar, realmente fue muy estresante para ellos, y aún lo es cuando escuchan que 
nuevas variantes están surgiendo.

Las características del confinamiento, en lo que respecta a los hábitos y actividades reali-
zadas se evidencia que las familias recurrieron al celular como herramienta por excelencia 
de uso, resultados estos similares con los de Orgiles, et al. (2020) quienes reportan en su 
estudio resultados elevados en el uso del celular en los hijos.

Las medidas restrictivas durante la pandemia dejaron sus secuelas en los jóvenes y los ni-
ños, quienes, junto a las mujeres, presentaron los niveles más elevados de estrés y ansiedad 
producto del confinamiento pues este contribuyó a desarrollar un número elevado de si-
tuaciones de violentas y de abuso intrafamiliar, que incremento los riesgos de los menores 
dada la pérdida de contacto social y de educación reflejando un aumento en el consumo de 
las TIC como sustitutos (Sánchez Boris, 2020)

Uno de los daños colaterales que ha dejado el confinamiento ha sido el incremento proble-
mático en el uso de herramientas tecnológicas en los niños y adolescentes, esto sin aparente 
control de los padres. Antes de la pandemia se percibía el uso de aparatos tecnológicos 
como un problema general, no algo de cuidado, pero dichas percepciones aumentaron 
posterior a confinamiento (Cívico, et al. 2021).

El aumento del uso de celular también es reportado como un problema durante y posterior 
a la pandemia, reportándose un incremento a niveles alarmantes que rayan en la adicción 
(Ballester, et al. 2020)
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La ira y la ansiedad son reportadas por las familias como aspectos emocionales en niveles 
elevados tanto en los padres como en los hijos, pero resulta preocupante el nivel de triste-
za reportado por los hijos y sería importante investigar. Estos resultados son congruentes 
con los reportados por Macias y Aveiga (2021), quienes reportan valores similares entre 
las familias encuestadas y el grado de depresión presentados. El confinamiento implicó 
separación de familiares y amigos lo cual provocó incertidumbre en las personas, así como 
una sensación de pérdida de control. La mayoría de las personas tiende a responder de 
manera adaptativa ante un agente estresor con las características del COVID-19, pero el 
periodo tan amplio de confinamiento genero altos niveles de desesperanza en las personas 
(Ibáñez-Vizoso et al., 2020). 

El perfil emocional asociado a la COVID-19 asume un predominio de síntomas de preocu-
pación y desesperanza, encontrándose niveles de ansiedad, nerviosismo e inquietud, lo cual 
es un reflejo de las emociones colectivas que sufrieron las personas ante el confinamiento 
(Roy, et al., 2020).

Uno de los aprendizajes que dejo la pandemia es que las personas suelen acercarse más a 
su fe en momentos difíciles, y que a pesar de los múltiples canales que se abrieron para dar 
acceso a profesionales en salud mental, fueron muy pocas las personas que recurrieron a 
dicho recurso, dejando al descubierto el desconocimiento que tienen las personas en repú-
blica dominicana acerca de la necesidad de asistir a la terapia psicológica para afrontar las 
dificultades que se presentan en el diario vivir. Las familias encuestadas afirman en su ma-
yoría no haber recibido ningún apoyo para manejar el estrés, pero los padres en su mayoría 
reportan recibir apoyo religioso.

Conclusiones

Un alto predominio de hogares monoparentales con más de 3 miembros bajo el mismo 
techo, presentando un nivel de estrés episódico o medio, y durante el periodo de confina-
miento tanto como padres recurrieron al uso del celular de manera constante. La escala de 
evaluación de las emociones presenta dentro del sistema familiar una alta prevalencia de 
ira, pero los hijos reportan niveles preocupantes de ansiedad y tristeza, y la mayoría de las 
familias reportan que no recibió ningún apoyo para manejar el estrés, pero un alto porcen-
taje de estos recurrió a la fe para manejar la situación estresante.

Las repercusiones del confinamiento se evidencian en el estrés presentado por las familias 
que en sentido general fue nivel medio o estrés episódico, y es que los efectos de la pande-
mia en las familias son tangibles, para muestra los resultados obtenidos en esta investiga-
ción. Es realmente muy preocupante los altos niveles de ansiedad y tristeza que presentaron 



Universidad Abierta Para Adultos, UAPA

141

los adolescentes, sobre todo tomando en cuenta que son un reflejo de la afección emocio-
nal que presentaron sus padres durante el confinamiento y se replicó en ellos debido a que 
era el único contacto que sostenían con personas. 

Esto es aún más preocupante debido a que la familia se vio sometida a dos situaciones 
estresante como es el hecho de ser una familia monoparental tratando de sostenerse en un 
periodo tan crítico, que no tiene apoyo para manejar sus emociones y arrastra al niño o al 
adolescente a este torbellino de frustraciones producto del difícil proceso que representó 
el confinamiento. 
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