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Resumen  

A través de la investigación realizada en uno de los colegios con mayor afluencia de estudiantes 

del cantón Vinces, se buscó determinar el grado de incidencia que tienen los hogares 

disfuncionales en la culminación del bachillerato escolar. El estudio que se llevó a cabo fue de 

carácter cuantitativo-descriptivo y se aplicó el APGAR familiar a 112 estudiantes que 

culminaron y no culminaron el tercer año de bachillerato en el periodo lectivo 2020-2021. Para el 

procesamiento y análisis de datos se utilizó el programa estadístico IBM SPSS que permitió 

evidenciar el grado de influencia que tienen los hogares disfuncionales en la culminación de los 

estudios. Los resultados arrojaron un nivel de significancia positiva baja entre las dos variables: 

“hogares disfuncionales”  y “culminación del bachillerato”. En ese sentido, la disfuncionalidad 

en grado severo tuvo mayor afectación en la culminación del bachillerato con un 21,43% de 

estudiantes que no finalizaron sus estudios (24 de 69 alumnos); por su parte, en la 

disfuncionalidad moderada, el 2% no terminaron el bachillerato (2 de 12 alumnos); finalmente, 

todos los estudiantes que provenían de un hogar normal (10) y con disfuncionalidad leve (21), 

culminaron satisfactoriamente el ciclo escolar. Se concluyó, por lo tanto, que se deben analizar 

otras causas adicionales para identificar con mayor exactitud las variables que inciden en la no 

finalización de los estudios.  

   

 

 

Palabras clave: Hogares disfuncionales,  culminación del bachillerato, abandono del 

bachillerato, disfuncionalidad. 
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Abstract 

Through the research carried out in one of the schools with the highest influx of students 

in the Vinces canton, it was sought to determine the degree of incidence that dysfunctional 

homes have on the completion of high school. The study that was carried out was quantitative-

descriptive in nature and the family APGAR was applied to 112 students who completed and did 

not complete the third year of high school in the 2020-2021 school period. For data processing 

and analysis, the IBM SPSS statistical program was brought, which demonstrated the degree of 

influence that dysfunctional households have on the completion of the studies. The results 

showed a low positive significance level between the two variables: “dysfunctional households” 

and “high school completion”. In this sense, severe dysfunction had a greater impact on the 

completion of high school with 21.43% of students who did not finish their studies (24 of 69 

students); on the other hand, in moderate dysfunctionality, 2% did not finish high school (2 of 12 

students); finally, all the students who came from a normal home (10) and with mild dysfunction 

(21), successfully completed the school year. Therefore, it was concluded that other additional 

causes should be analyzed to more accurately identify the variables that influence the non-

completion of the studies. 

   

 

 

Keywords: Dysfunctional homes, high school completion, high school drop-out, 

dysfunctionality. 
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Introducción 

Es frecuente presenciar en las instituciones educativas del Ecuador estudiantes que 

provienen de familias poco funcionales, situación que incide directamente en su rendimiento 

educativo. En ese sentido, este artículo tiene como objetivo analizar los hogares disfuncionales y 

el grado de influencia en la culminación del bachillerato escolar con el fin de evidenciar el nivel 

real de incidencia que tiene la familia, tomando en cuenta que el título de bachiller es un 

requisito mínimo fundamental para desempeñarse en cualquier ámbito laboral.  

Es indiscutible que la familia ocupa un lugar esencial en el proceso educativo dado que 

los padres inculcan las normas de convivencia y estándares de conducta desde el hogar, hecho 

que se refleja en el comportamiento que tienen los alumnos en el entorno estudiantil. Es por este 

motivo que se suele relacionar las actitudes del menor y la educación que recibe en su núcleo 

familiar, por lo tanto, es necesario verificar en qué medida incide el ambiente del hogar en la 

culminación de los estudios. 
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Desarrollo 

El apoyo de las familias dentro de la educación ha jugado papel fundamental para el 

desarrollo de los educandos, en este artículo de analiza la funcionalidad y el grado de afectación 

que tiene sobre la culminación del bachillerato en los estudiantes. Hace muchos años  en el 

Ecuador el acceso a la educación es un derecho y se accede de forma gratuita sin embargo existe 

un grupo de estudiantes con el 3,45 % que no aprueban el bachillerato y un 11,20% de 

estudiantes con rezago escolar, razón por la cual es importante estudiar si la funcionalidad de los 

hogares incide en estos porcentajes. (Resultados Educativos, 2019) 

El que todos los estudiantes culminen sus estudios es una meta que el Ecuador en conjunto 

a las naciones unidas se planteó por ejemplo: la meta 4 de los ODS plantea hasta el 2030 cumplir 

la meta de garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida además  que todos los niños y niñas terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que han de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 

aprendizaje pertinente y efectivos.  Plantea  asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la 

enseñanza y la formación profesional. Para el cumplimiento de lo planteado es importante que se 

analicen la disfuncionalidad familiar e insertar y mantener a los estudiantes en el sistema educativo 

hasta la finalización de sus estudios. (Naciones Unidas, 2015) 

Funcionalidad familiar 

La funcionalidad del núcleo familiar marca de manera contundente la forma en que sus 

miembros enfrentan la vida, tanto las situaciones positivas como negativas. De acuerdo a 

González et al. (2012), existen diversos factores que inciden en este hecho como la afinidad de 

los familiares, los problemas entre sus integrantes, el equilibrio emocional, el agotamiento físico, 
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el estrés y el nivel de comunicación. Para Marreno (1994), esta última característica es en 

realidad la base fundamental para que la familia logre una sinergia integral en su estructura y sea 

completamente funcional. Por lo tanto, se considera que alcanzar un grado de armonía familiar 

no solo es saludable para el hogar per se sino, además, trasciende hacia otros ámbitos mucho más 

individuales como el laboral, educativo y personal. 

Como es lógico, la familia debe evolucionar con el pasar de los años a medida que la 

sociedad cambia: es nocivo e inimaginable pretender que se conserven los mismos rasgos de 

comportamiento durante varias décadas. En consecuencia, la funcionalidad familiar depende 

también de esta flexibilidad al cambio, de las reglas internas y la capacidad de modificarlas 

durante los años para que se adapten a los nuevos escenarios sociales que son considerados como 

una oportunidad de mejora y aprendizaje (Carreras, 2014).  

Rol de la familia 

La familia es la base de la sociedad en vista que de ella surge cada persona con sus 

fortalezas, debilidades y características. Además, esto se debe a que los padres -o quienes lideren 

la estructura- son los responsables de inculcar valores y enseñanzas desde temprana edad y por 

ende el rol que cumplen es esencial para alcanzar un estado de armonía y estabilidad (Baña 

Castro, 2015). Incluso, desde un aspecto educativo, el acompañamiento y participación activa 

que tiene la familia durante el proceso de educación de sus miembros es elemental para generar 

en ellos seguridad, equilibrio emocional y capacidad comunicativa (López y Guiamaro, 2016). 

Lógicamente, esto no quiere decir que los padres, por el simple hecho de estar pendientes de la 

educación de sus hijos, son ya un aporte positivo para sus vidas; en realidad, esto depende en 

gran medida del ambiente de seguridad, confianza y el vínculo que se establece entre ellos. 
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El entorno familiar es el primer ejemplo de relación interpersonal que tienen los niños 

antes de involucrarse al sistema educativo y, posteriormente, a la sociedad. Justamente, el inicio 

de la escolaridad es el primer paso hacia la inserción social del individuo en donde debe sentar 

las bases para aprender a convivir con lo demás (Zumba, 2017), es por ello que no se debe 

menospreciar el rol que juega la familia en este proceso, dado que de ella se generan las primeras 

experiencias de los seres humanos: creencias, valores, destrezas, capacidad de adaptación, entre 

otras, que inciden de manera contundente en el comportamiento y desarrollo de la persona a 

corto y largo plazo (Robledo y García, 2009., Ortega y Prado, 2008).  

Ciertamente, se debe reconocer que existe una infinidad de estructuras familiares en 

donde no siempre los padres encabezan esta pirámide, no obstante, para Rodríguez et al. (2021), 

el núcleo compuesto por papá, mamá e hijos es el que brinda mayor confort. Sin embargo, esta 

afirmación resulta bastante sensible debido a que dicha composición tampoco garantiza que 

exista un ambiente adecuado para sus miembros. Lo importante, entonces, es que la familia se 

convierta realmente en un apoyo saludable y cumpla con lo que establece la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948), en donde se determina que es la base elemental y 

natural de los principios de vida y debe exigir sus derechos, protección necesaria y aportar a la 

sociedad. 

Hogares con Familias Funcionales 

Una familia funcional se caracteriza por la convivencia armónica y saludable de sus 

miembros: tienen una estrecha relación, adecuada comunicación, se apoyan física y 

emocionalmente y mantienen una coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen (Lejarraga et 

al., 2016). Entonces, mantener un hogar funcional aporta al equilibro psicológico de sus 
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miembros quienes desde temprana edad construyen sus valores, creencias y autoestima en base al 

entorno familiar.  

Hogares con Familias Disfuncionales 

Al contrario de las familias funcionales, las disfuncionales son aquellas que no logran una 

sinergia y armonía y mantienen relaciones conflictivas entre sus integrantes. Así, por ejemplo, se 

presencia una mala comunicación entre papá y mamá, adicciones, estereotipos de género, 

manipulación emocional, falta de empatía y comprensión, quejas sobre la igualdad, 

comportamiento inapropiado e incluso puede escalar a diferentes tipos de violencia (Presti & 

Dugarte, 2011). Otra característica de riesgo se evidencia en la presencia de adultos 

codependientes: padres que permiten que otras personas -por lo general otros adultos- abusen de 

sus hijos; en este ámbito, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(2020), el 65% de las familias ecuatorianas presenta algún tipo de disfuncionalidad que marca 

negativamente el proceso emocional y psicológico de los niños. 

Así mismo, una familia es disfuncional cuando no cuenta con los mecanismos necesarios 

para hacerse cargo del crecimiento de los niños en términos de salud, vestimenta y educación, 

situación que surge frente a la falta de compromiso económico, emocional, escolar, cultural, etc., 

de sus miembros (Carabaño, 2019; Herrera, 1997). Por lo tanto, todas estas características 

demuestran que existen diferentes tipos de hogares disfuncionales y que se profundizan en el 

siguiente apartado.   

Tipos de Hogares Disfuncionales   

La violencia y el abuso de cualquier tipo son los que determinan en gran medida la 

disfuncionalidad familiar. Aunque el maltrato psicológico es el más frecuente, puede escalar 

fácilmente a abusos físicos y sexuales: los integrantes de la familia tienden a ser más violentos, 
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agresivos y de carácter débil; en el caso de los niños, se aíslan, tienen dificultades para 

relacionarse con sus pares, les cuesta desenvolverse en el ámbito personal, etc. ( Zhune, 2016; 

Rivadeneira y Trelles, 2013). 

Ante la falta de un ambiente familiar adecuado, el irrespeto y la poca afinidad de sus 

miembros, varios estudiantes huyen para no ser maltratados y  abandonan sus estudio (Almache 

et al., 2018; Barreiro y Díaz, 2010). En el caso de la a provincia de Los Ríos, cada vez es más 

frecuente las denuncias por maltrato intrafamiliar, femicidio, divorcios, adicciones y demás 

situación que afectan negativamente a las familias. En este contexto, es oportuno recalcar que el 

Estado garantiza la protección a través del Código de la Niñez y Adolescencia (2014) que 

establece que: 

La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y necesario para 

el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. 

Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes 

pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

(Artículo 96) 

 

Lógicamente, esta protección a los infantes no es únicamente en el ámbito familiar sino 

en todo el contexto de su vida, es así que, si en el ámbito educativo se vulneran los derechos  de 

los niños ya sea por parte de la familia u otros, es menester de los docentes, personal DECE, 

directivos y comunidad educativa,  tomar las medidas correspondientes y realizar la denuncia a 

la Junta Cantonal de Protección de Derechos o a la fiscalía, según sea el caso, con el fin de que 

se apliquen las medidas sancionatorias correspondientes.   



11 
 

El débil vínculo familiar ocasiona que el menor sea mucho más vulnerable en su 

accionar: dependiendo de la persona, esto escala incluso al consumo de drogas. Es así que el 

estudiante empieza a probar diferentes sustancias y el colegio se torna en el foco de consumo, tal 

es la situación que el 74.5% de alumnos consumidores lo hacen en las instituciones educativas 

ante la mirada cegada de los representantes legales e, incluso, se evidencia que inician esta 

práctica entre los 10 y 14 años (Rosero Mora, 2018). Además, Gallegos (2015) y Janos (2011) 

coinciden en que en Latinoamérica exista una estrecha relación entre el consumo de drogas, la 

violencia y el abandono escolar. Entonces, este hecho se convierte en una cadena cuyo origen 

radica en la falta de un ambiente familiar propicio que impide el adecuado desarrollo de la 

personalidad, imposibilita a la persona alcanzar un estado emocional equilibrado, dificulta el 

adecuado desenvolvimiento educativo, etc.  

Abandono Escolar 

Se entiende por abandono escolar cuando los alumnos que forman parte del sistema 

educativo no culminan el ciclo por motivos económicos, hogares disfuncionales, cambio de 

domicilio, violencia, entre otros ( Pacho y Chiqui, 2011; Gallegos, 2015). Ante esta latente 

situación, el Ministerio de Educación (Mineduc, 2020 a) emprende charlas coordinadas en 

conjunto con las instituciones educativas para capacitar a los docentes y que adquieran las 

herramientas para apoyar a los estudiantes que están inmersos en hogares disfuncionales y, de 

esta manera, prevenir y afrontar de oportuna y adecuadamente el abandono escolar. Además, 

cabe mencionar que en Ecuador la educación es un derecho ineludible e inexcusable en donde se 

garantiza el ingreso  sostenible al sistema educativo, pero que además tiene que ser de calidad y 

de calidez, tal como lo establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2015). 
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De acuerdo al Informe preliminar “Rendición de Cuentas 2019” del Ministerio de 

Educación (2019), la deserción escolar tiene un mayor alcance en las familias de nivel 

socioeconómico bajo, situación que también la respalda Espinoza (2014), quien reitera en su 

artículo que en Latinoamérica los estratos económicos altos tienen un menor nivel de abondo. 

Por su puesto, esta una problemática mucho más compleja de lo que a simple vista parece y 

trasciende las paredes de las aulas, pues en realidad existe un trasfondo profundo y delicado que 

motiva al estudiante a dejar sus estudios. Así, se presencia el abandono voluntario (aunque es en 

realidad motivado por una situación en particular), la interrupción de estudios por expulsión, 

fracaso escolar, conducta antisocial, maltratos, disfuncionalidad familiar, (Ramírez, 2020; 

Valenzuela, 2015) 

La deserción escolar tiende a relacionarse con variables de injusticia social, desigualdad y 

pobreza y cobra progresivamente un papel protagónico más evidente (Romero y Hernández, 

2019). En conclusión,  esta situación es el reflejo de una sociedad que debe replantearse su 

estructura: familias disfuncionales que lejos de aportar con individuos equilibrados los 

convierten, en varias ocasiones, en personas emocionalmente vulnerables y poco asertivas; 

docentes, personal administrativo y directivos poco capacitados y empáticos que desconocen 

estrategias adecuadas para hacer frente a esta problemática y todo lo que acarrea por detrás.  

Abandono Escolar y los Hogares con Familias Disfuncionales 

Como se observa, la deserción escolar y las familias disfuncionales tienen una relación 

bastante cercana y, por lo general, una desencadena de la otra. Según López y Horz (2018), en un 

estudio realizado en México, concluyen que el abandono educativo está directamente asociado al 

bajo desempeño académico, la escasez de recursos, el desinterés de los padres, varios problemas 

de salud, embarazos tempranos y, por su puesto, a lo hogares disfuncionales. Esta realidad es 
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totalmente acoplable al contexto ecuatoriano, motivo por el cual desde el 2017, el Ministerio de 

Educación (2020b) ejecuta el plan “Educando en familia” que busca plantear soluciones 

efectivas para contribuir a la reducción del abandono del bachillerato escolar como el taller 

Apoyo de las familias al rendimiento académico de hijas e hijos, en el que se motiva a las 

familias a conocer cuál es el rol que desempeñan dentro de su hogar para orientar y contribuir en 

el rendimiento académico de los estudiantes. Macías (2020) también coincide con la necesidad 

de generar planes de acción, por ejemplo, una escuela para padres enfocada en concientizar la 

importancia de la unión familiar y que a su vez traiga beneficios académicos indirectos a los 

estudiantes, quienes pueden alcanzar mayor rendimiento escolar gracias a la mejora en la 

relación que tienen con sus progenitores. 

La disfuncionalidad familiar tiene mayor incidencia en hogares de estrato económico 

bajo, aunque por supuesto, como lo menciona Eguiluz et al. (2016), no quiere decir que esta 

realidad no se presente en un estatus medio y alto. Es así que en el ámbito educativo se identifica 

que un porcentaje significativo de estudiantes provienen de familias disfuncionales y de una 

estrato socioeconómico bajo, en donde los padres no alcanzan a cubrir el costo que demanda la 

escolaridad y como consecuencia dejan de estudiar (Door, 2005). Así por ejemplo, el estudio 

realizado en  Gualaceo  por Cortez y Pérez (2015), concluye que el 9,10% de los alumnos 

abandonan sus estudios por dificultades financieras. 

En el país, el nivel socioeconómico es determinado por el ingreso, el tipo de vivienda, 

bienes, educación y hábitos de consumo, cuyas cifras son publicadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC, 2021). Ahora bien, independientemente del estrato social de la 

persona, y dado que la educación es un derecho inherente de todo ser humano, el Estado 

garantiza el acceso a una educación gratuita pública a través de la Constitución de la República 
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del Ecuador (2008), sin embargo, esto no resulta ser suficiente frente a la realidad de varios 

ciudadanos que no pueden acceder al sistema educativo porque no tienen la posibilidad de 

sustentar costos adicionales que esto representa.  

En la investigación de Rosales y Rodríguez (2017), realizada en Nicaragua, se confirma 

que el nivel económico y la falta de afecto son dos factores que repercuten en el bajo 

rendimiento educativo y la deserción escolar. Resultados similares se evidencian en el estudio de 

Salavarria, (2011) en donde se concluye que las relaciones familiares tienen inclusive mayor 

peso que la condición socioeconómica. Sea que una se perciba con mayor fuerza que otra, 

indudablemente ambas condiciones afectan directamente al proceso de aprendizaje del estudiante 

y a su desarrollo como persona per se; si el alumno no cuenta con los recursos elementales que se 

requieren para sus estudios, es coherente que paulatinamente desarrolle actitudes negativas, baje 

su interés por estudiar, evidencia cansancio físico, mental, reduzca su rendimiento e incluso 

abandone los estudios (Palacio et al., 2012; Musitu et al., 2012).  

En conclusión, la disfunción familiar desencadena consecuencias de diversa índole que 

repercute en el ámbito educativo del estudiante, quien progresivamente pierde la motivación por 

estudiar hasta dejar por completo las aulas. Se entiende por motivación al proceso dinámico en el 

que un individuo se mantiene activo para lograr una meta; es así que en un alumno no solo 

importa el conocimiento, sino también su predisposición (Järvenoja, 2010; Núñez, 2009). 

Método 

En el presente artículo se trabajó bajo una  perspectiva cuantitativa – descriptiva con la 

finalidad de analizar los datos estadísticos y el objeto de estudio; de esta manera se pudo tener un 

acercamiento más certero e integral a la realidad de los estudiantes, con datos exactos y directos. 

La población tomada en cuenta estuvo conformada por alumnos que sí culminaron sus estudios y 
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aquellos que no lo hicieron, durante el periodo lectivo 2020-2021; así, la muestra se estructuró 

con 112 estudiantes de los cuales 26 finalizaron el bachillerato y  86 no alcanzaron este objetivo. 

Participantes 

Este estudio se aplicó a una institución educativa con un gran número de estudiantes. De 

la muestra seleccionada de 112 personas, 46 fueron varones, lo que representa el 41%; por otro 

lado, el género femenino estuvo conformado por 66 alumnas, es decir el 59%. Todos ellos 

estudiaban el bachillerato técnico del cantón Vinces, matriculados en el periodo lectivo 2020 – 

2021, de los cuales 86 culminaron y 26 no culminaron el ciclo lectivo. 

Instrumentos 

El instrumento aplicado fue el APGAR familiar que se enfoca en detectar la disfunción 

del hogar a través de la evaluación de cinco elementos básicos: el grado de adaptación, la 

participación del entorno familiar, gradiente de recurso personal, grado de afecto y recursos 

(Suárez y Alcalá, 2014). La prueba se conforma por cinco preguntas que se responden acorde a 

la escala de Likert, de 0 a 4 puntos, de la siguiente manera: 0 (Nunca), 1(Casi nunca), 2 (Algunas 

veces), 3 (Casi siempre) y 4 (Siempre). 

Los puntos asignados a cada resultado, según el nivel al que corresponden, son los 

siguientes: para la categoría “Normal” se debe obtener una puntuación de entre 18  y  20 puntos;  

la categoría de “Disfunción familiar leve” corresponde al rango entre  14 y 17 puntos; la 

“Disfunción familiar moderada” se evidencia en un rango entre 10 y 13 puntos; finalmente, la 

categoría “Disfunción familiar severa”  se determina entre 0 a 9 puntos (Suárez y Alcalá, 2014). 

Procedimiento  

El cuestionario se aplicó a los 112 estudiantes de manera digital debido a que al momento 

del estudio por pandemia no se encontraban en clases presenciales. En el caso de los alumnos 
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que no culminaron el bachillerato, se solicitó al DECE la información personal de aquellos 

estudiantes como su número celular  acción  que estuvo autorizada por el Distrito de Educación 

correspondiente. 

 El cuestionario fue aprobado por la Universidad del Pacífico a través del docente tutor. 

Además, todos los participantes fueron notificados sobre la finalidad de este instrumento y su 

exclusivo uso para el presente trabajo. Finalmente, el docente tutor envió la encuesta por medio 

de los grupos de WhatsApp.  

Resultados  

Se analizaron los datos obtenidos tras la aplicación del cuestionario APGAR Familiar. 

Cabe mencionar que no se tomaron en cuenta las modificaciones realizadas por Austin y 

Huberty, por lo que se trabajó con los 5 componentes iniciales: adaptación,  participación 

gradiente de recursos, afectividad  y recursos (capacidad resolutiva). 

El análisis cuantitativo se llevó a cabo con la ayuda de indicadores estadísticos 

descriptivos y Pruebas Estadísticas Inferenciales: prueba Chi cuadrado, de normalidad, de 

correlación y de Rho Spearman.  De esta forma, las variables fueron la culminación del 

bachillerato, la no finalización del ciclo lectivo y los niveles de funcionalidad familiar: normal, 

disfuncionalidad leve, disfuncionalidad moderada y disfuncionalidad severa. Se comprobaron las 

hipótesis mediante el sistema Statistical Package for the Social Sciences (SPSSV.19).  

A continuación, en la Tabla 1 se muestran los resultados generales. 

Tabla 1 

Resultados generales 

Ítems Factores rotados 
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Tras procesar los datos en el programa SPSS,  se obtuvo como resultado el tipo de 

funcionalidad familiar presente en cada estudiante y los valores absolutos de cada categoría: 

disfunción severa, disfunción moderada, disfunción leve y normal. Es así que la categoría  

disfunción severa estuvo relacionada con el mayor porcentaje de estudiantes que no culminaron 

los estudios, como se indica en la Tabla 2 y Figura 1. 

 

 

Tabla 1 

Distribución del Estado de Culminación del Bachillerato Escolar Respecto del Nivel de 

Funcionamiento Familiar 

Factor 1:  culminación del bachillerato escolar 1 2 

1. ¿Termino usted el bachillerato en el periodo lectivo 2020 – 2021? 

1 Si      

2 No 

 

 

86 

 

 

26 

Factor 2:  nivel de funcionamiento Familiar( normal o disfuncional) 0 1 2 3 4 

¿Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo 

algún problema y/o necesidad? 

2

3 

15 42 18 14 

¿Me satisface como en mi familia hablamos y compartimos 

nuestros problemas? 

1

8 

20 43 20 11 

¿Me satisface como mi familia acepta y apoya mi deseo de 

emprender nuevas actividades? 

1

9 

16 43 24 10 

¿Me satisface como mi familia expresa afecto y responde a mis 

emociones tales como rabia, tristeza, amor? 

1

3 

16 53 19 11 

¿Me satisface como compartimos en mi familia?      

El tiempo para estar juntos  4

3 

13 28 18 10 

Los espacios en la casa  2 44 31 27 8 

El dinero 1

6 

27 50 13 6 
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  Culminó No culminó Total 

Nivel Puntaje fi % fi % fi % 

Disfunción Severa [0 - 9] 45 40.18 24 21.43 69 61.61 

Disfunción Moderada [10 - 12] 10 8.93 2 1.79 12 10.71 

Disfunción Leve [13 - 16] 21 18.75 0 0.00 21 18.75 

Normal [17 - 20] 10 8.93 0 0.00 10 8.93 

Total 86 76.79 26 23.21 112 100.00 

Nota. Encuesta a estudiantes de la Institución Educativa– Vinces. Periodo 2020- 2021 

Figura  1 

Culminación del Bachillerato Escolar Respecto del Nivel de Funcionamiento Familiar 

 

De acuerdo con la puntuación obtenida, los niveles de funcionamiento familiar de los 

alumnos de la Institución Educativa ubicada en Vinces son: 69 estudiantes evidenciaron tener un 

hogar con disfunción Severa, de ellos, 45 culminaron sus estudios y 24 no lo hicieron; así 

también, 12 alumnos provenían de un hogar con Disfunción Moderada, 10 de ellos culminaron 

sus estudios y 2 no lo finalizaron; por otro lado, 21 estudiantes evidenciaron un hogar con 

Disfunción Leve, en este caso todos culminaron sus estudios; finalmente, 10 alumnos contaban 

con un hogar Normal -sin disfunción- y todos terminaron el ciclo escolar. 

Pruebas Estadísticas Inferenciales 
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Prueba Chí Cuadrado entre la variable funcionalidad familiar y culminación del 

bachillerato 

 

1. Prueba de Hipótesis 

H0: La variable Funcionalidad Familiar es independiente de la variable Culminación del 

Bachillerato escolar en la Unidad Educativa del Cantón Vinces. Periodo 2020 – 2021. 

H1: La variable Funcionalidad Familiar no es independiente de la variable Culminación del 

Bachillerato escolar en la Unidad Educativa del Cantón Vinces. Periodo 2020 – 2021. 

En la Tabla 3 se detallan la información de ambos factores. 

Tabla 3 

Funcionalidad Familiar vs Culminación del Bachillerato escolar (cruzada) 

 Estado de Culminación Total 

Culminó 
No 

culminó 

Funcionalidad Normal Recuento 10 0 10 

Recuento 

esperado 

7,7 2,3 10,0 

% del total 8,9% 0,0% 8,9% 

Disfunción Leve Recuento 21 0 21 

Recuento 

esperado 

16,1 4,9 21,0 

% del total 18,8% 0,0% 18,8% 

Disfunción 

Moderada 

Recuento 10 2 12 

Recuento 

esperado 

9,2 2,8 12,0 

% del total 8,9% 1,8% 10,7% 

Recuento 45 24 69 
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 Estado de Culminación Total 

Culminó 
No 

culminó 

Disfunción 

Severa 

Recuento 

esperado 

53,0 16,0 69,0 

% del total 40,2% 21,4% 61,6% 

Total Recuento 86 26 112 

Recuento 

esperado 

86,0 26,0 112,0 

% del total 76,8% 23,2% 100,0% 

 

 

A continuación, en la Tabla 4 se detallan los resultados de la prueba Chi-cuadrado 

 

Tabla 2 

Resultados de la prueba Chi-cuadrado 

 
Valor df 

Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,841a 3 ,002 

Razón de verosimilitud 21,401 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,843 1 ,000 

N de casos válidos 112   

Nota. 3 casillas (37,5%) esperaron un recuento menor que 5. Recuento mínimo esperado: 2,32. 

El valor de significancia p (valor crítico observado) fue 0.000 y a su vez < 0.05, por lo 

tanto, se dio por rechazada la hipótesis nula aceptando la hipótesis alternativa, con lo cual se 

corroboró que la variable “Funcionalidad Familiar” no es independiente de la variable 

“Culminación del Bachillerato Escolar”; en otras palabras, existe relación estadística 

significativa entre ambas. 

Prueba de Normalidad 

H0: Las variables de investigación tienen distribución Normal 

H1: Las variables de investigación No tienen distribución Normal 
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En la Tabla 5, a continuación, se detallan los resultados. 

Tabla 3  

Prueba de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnova 

 Funcionalidad Estadístico gl Sig. 

E

s

t

a

d

o 

d

e 

C

u

l

m

i

n

a

c

i

ó

n 

Normal . 10 . 

Disfunción Leve . 21 . 

Disfunción Moderada ,499 12 ,000 

Disfunción Severa ,418 69 ,000 

Nota. a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Al haber obtenido el valor significativo de p igual a 0.000 < 0.05, entonces, se rechazó la 

hipótesis nula y se dio por aceptada la hipótesis alternativa. Se concluyó, por lo tanto, que las 

variables investigadas no presentaron un comportamiento de distribución normal y, en 

consecuencia, la correlación entre las variables debió ser analizado por el coeficiente de Rho de 

Spearman. 

Análisis de Correlación 

H0: La variable Funcionalidad Familiar no se relaciona la variable Culminación del Bachillerato 

escolar en la Unidad Educativa del Cantón Vinces. Periodo 2020 – 2021. 

H1: La variable Funcionalidad Familiar se relaciona la variable Culminación del Bachillerato 

escolar en la Unidad Educativa” del Cantón Vinces. Periodo 2020 – 2021. 

A continuación, en la Tabla 6 se detallan los resultados. 

Tabla 4 

Correlación de Rho de Spearman entre las variables Funcionalidad Familiar y Culminación del 

Bachillerato escolar 

V. Independiente V. Dependiente  Coeficiente de correlación ,359** 

Estrategia de enseñanza virtual Aprendizaje en línea  Sig. (bilateral) 0.000 



22 
 

 112  

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

 

Se puede apreciar que la variable ·Funcionalidad Familiar· tuvo una relación positiva baja 

con la ·Culminación del Bachillerato escolar· (rho=.359**), por lo que se rechazó la hipótesis nula 

que evoca a la inexistencia de una relación entre las variables. 

Discusión 

Los objetivos planteados en este estudio  fueron: estudiar la  funcionalidad familiar y su 

impacto en la culminación del bachillerato escolar; analizar la relación entre las variables; 

determinar si las variables son dependientes; y estudiar el grado de afectación de los hogares 

disfuncionales en la culminación del bachillerato escolar. 

En lo que corresponde al primer objetivo y en base a lo que muestran los resultados, la 

funcionalidad familiar sí incidió en la culminación del bachillerato escolar (Tabla 1).  Se 

evidenció así que los estudiantes en funcionalidad normal y disfuncionalidad leve no presentaron 

problemas para culminar el ciclo educativo, mientras que los alumnos con un nivel de disfunción 

moderada sí demostraron dificultades en 1.79%; sin embargo, el nivel de disfunción severa fue 

en donde existió una afectación mayor, con apenas 21.43% de estudiantes que culminaron el 

bachillerato. Se demostró así que el nivel de disfuncionalidad incide en la culminación del 

bachillerato escolar: a mayor grado de disfunción, menor son las probabilidades de finalizar los 

estudios. 

Una vez aplicada la prueba de normalidad (Tabla 5), se obtuvo que el valor significativo 

de p es igual a 0.000 < 0.05. Dado que los datos obtenidos no tuvieron un comportamiento de 

distribución normal, se procedió a analizar la correlación mediante el coeficiente de Rho de 

Spearman cuyo resultado fue de 0,359**, es decir, una relación positiva baja entre la 

“funcionalidad familiar” y la variable “culminación del bachillerato escolar”. 
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Por otro lado, en el análisis de las pruebas estadísticas inferencial, la prueba Chí 

Cuadrado evidenció un nivel de significancia de 0.000 y < 0.05, por lo tanto, la variable 

“funcionalidad familiar” no es independiente de la variable “culminación del bachillerato”, dado  

que existe un nivel de significancia entre ambas. 

En la estadística descriptiva aplicada en este estudio (Tabla 2), en el nivel de disfunción 

severa, la frecuencia absoluta de los estudiantes que culminaron el bachillerato fue de 45 

(40.18%), mientras que la frecuencia absoluta de estudiantes que no culminaron el bachillerato 

fue de 24 (21.43%); es decir, un total de 69 estudiantes, lo que representa el 61.61%  de la 

muestra. Por su parte, el 23.21% de alumnos dentro de la disfuncionalidad moderada y severa no 

culminaron su bachillerato escolar, lo que evidencia la relación positiva baja entre ambas 

variables (“funcionalidad familiar” y “culminación del bachillerato” tuvieron una correlación  de 

0,359**).  

 Al realizar  un análisis comparativo, la estadística descriptiva que se obtuvo en este  

estudio permitió observar que los estudiantes con una funcionalidad normal y disfuncionalidad 

leve -según el APGAR- culminaron su bachillerato; este escenario es diferente en la 

disfuncionalidad moderada, en donde, en un porcentaje bajo, los alumnos no culminaron el 

bachillerato; por su parte, en la disfuncionalidad severa existió el mayor número de estudiantes 

que no terminaron el ciclo escolar, aunque ciertamente varios finalizaron su bachillerato, por lo 

que es posible presumir que la variable que ocasionó la no culminación de los estudios no es 

exclusiva de la disfuncionalidad ni de los niveles de funcionalidad familiar, sino que también hay 

otras variables que merecen ser estudiadas, por ejemplo, la baja autoestima, los problemas 

emocionales, las dificultades de conducta y la formación del hogar (Gutiérrez et al., 2007; 

Rivadeneira y Trelles, 2013).  
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Luego de analizar los datos estadísticos,   la disfuncionalidad familiar no es un 

condicionante absoluto para la culminación del bachillerato escolar. Es así que, de acuerdo a 

Ramírez et al. (2014),  en el abandono escolar inciden factores personales, económicos, 

familiares, dedicación de los profesores, entre otros; en cambio, para Naranjo et al. (2014), la 

disfunción familiar no tiene una asociación estadística con el rendimiento escolar, pues los 

factores que influyen en estos hogares y el progreso académico son la falta de empleo y la escasa 

comunicación. Cabe también mencionar los resultados de la investigación de Flores (2020), que 

evidenciaron que no hay ninguna asociación estadística entre las variables “disfunción familiar” 

y “bajo rendimiento académico”. 
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Conclusiones 

Luego de realizar el análisis correspondiente de las hipótesis en relación a los datos el 

presente estudio concluye que: Los estudiantes en hogares con disfunción familiar normal no 

tienen incidencia en la culminación del bachillerato de la misma manera los estudiantes en 

hogares disfuncionales leves y presenta una leve afectación en los estudiantes en hogares 

disfuncionales moderadas, se logra notar un cambio cuando se analiza a los estudiantes en 

hogares disfuncionales severos ya que un gran número de estudiantes en esta categoría no 

culminan el bachillerato. 

En conclusión, aunque la variable independiente “funcionalidad familiar” tiene una 

relación positiva baja con la variable dependiente “culminación del bachillerato escolar”,  esta no 

es en realidad un condicionante absoluto para la culminación del bachillerato. En consecuencia, 

es necesario que en próximos estudios se analicen otras variables que ayuden a determinar un 

conjunto mayor de factores que inciden en que los alumnos no culminen el ciclo escolar. 
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Encuesta 

Objetivo: Esta encuesta es de uso académico, mediante la cual aportará información 

relevante al trabajo de investigación “Estudio del grado de influencia de los hogares 

disfuncionales en la culminación del bachillerato escolar y otros factores que podrían minimizar 

el impacto. Caso cantón Vinces." 

Nombre: 

1. ¿Termino usted el bachillerato en el periodo lectivo 2020 – 2021? 

Si      

No  

0 1 2 3 4 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

2 ¿Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún 

problema y/o necesidad? 

0     1     2     3    4 
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3 ¿Me satisface como en mi familia hablamos y compartimos nuestros 

problemas? 

0     1     2     3    4 

4 ¿Me satisface como mi familia acepta y apoya mi deseo de emprender 

nuevas actividades? 

0     1     2     3    4 

5 ¿Me satisface como mi familia expresa afecto y responde a mis 

emociones tales como rabia, tristeza, amor? 

0     1     2     3    4 

6 ¿Me satisface como compartimos en mi familia?  

  El tiempo para estar juntos  0     1     2     3    4 

 Los espacios en la casa  0     1     2     3    4 

 ¿Usted tiene un(a) amigo(a) cercano a quien pueda buscar cuando 

necesite ayuda? 

0     1     2     3    4 

7 ¿Estoy satisfecho(a) con el soporte que recibo de mis amigos (as)? 0     1     2     3    4 
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