
 

Universidad de Cuenca 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales 

Carrera de Orientación Familiar 

Familias con padres y madres ausentes: Análisis del sistema familiar y contexto 
educativo de los y las adolescentes de primero, segundo y tercero de bachillerato 

del colegio “Luis Monsalve Pozo” en el periodo 2022 

 

Trabajo de titulación previo a la 
obtención del título de Licenciada  
Orientación Familiar  

 

Autor: 

Miriam Alexandra Peralta Romero 

Paola Mariuxi Vega Patiño 

 

Director: 

Blanca Esperanza Gutiérrez Molina 

ORCID: 0009-0008-4697-4958 

 

 

 

Cuenca, Ecuador 

2023-03-03

en



   2 

Miriam Alexandra Peralta Romero – Paola Mariuxi Vega Patiño 
 

Resumen 

La familia es el primer espacio de aprendizaje, donde el padre y la madre son la fuente de 

principios y valores que guían y enseña a interactuar como respetar las normas sociales a sus 

hijos e hijas en todos sus entornos. Sin embargo, muchos adolescentes no cuentan con el 

acompañamiento de sus progenitores, siendo ausentes afectivamente. Por ello, el objetivo de 

esta investigación es analizar el sistema familiar y el contexto educativo de los y las 

adolescentes con progenitores ausentes. 

La metodología empleada es mixta, cuantitativa y cualitativa. Primero, cuantitativamente un 

alcance de investigación descriptivo, empleando instrumentos como test APGAR familiar, 

cuestionario de hábitos de estudio y cuestionario de adaptabilidad para adolescentes, 

manejando un muestreo probabilístico aleatorio simple. Segundo, cualitativamente, un alcance 

descriptivo – explicativo, desarrollando entrevistas mediante una guía de preguntas, el muestreo 

empleado fue no probabilístico por conveniencia. El universo de investigación fue la unidad 

educativa “Luis Monsalve Pozo” con los estudiantes de primero, segundo y tercero de 

bachillerato, con una población de 86 estudiantes y sus progenitores. Finalmente, para el 

procesamiento de la información cuantitativa se usó el programa estadístico SPSS y el 

programa ATLAS- ti para análisis de información cualitativa. 

Como principales resultados se obtuvo que la población estudiantil con un 60,47 % percibe 

una disfuncionalidad familiar de leve a severa en el hogar. La adaptabilidad social es normal, 

no obstante, la adaptabilidad emocional no satisface las necesidades del estudiante. El 

relacionamiento de los progenitores con el contexto educativo según, la percepción de los 

adolescentes indica tener falencias afectivas.  

Palabras clave: sistema familiar, funcionalidad familiar, contexto educativo, progenitores 

ausentes, adolescentes 
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Abstract 

The family is the first learning space, where the father and mother are the source of principles 

and values that guide and teach their sons and daughters to interact how to respect social norms 

in all their environments. However, many adolescents do not have the support of their parents, 

being emotionally absent. Therefore, the objective of this research is to analyze the family system 

and the educational context of adolescents from families with absent parents     

The methodology used is mixed, quantitative and qualitative. First, quantitatively, a descriptive 

scope of research, using instruments such as the family APGAR test, study habits questionnaire 

and adaptability questionnaire for adolescents, managing a simple random probabilistic 

sampling. Second, qualitatively, a descriptive - explanatory scope, developing interviews 

through a question guide, the sampling used was non-probabilistic for convenience. The 

universe of investigation was the educational unit "Luis Monsalve Pozo" with the students of 

first, second and third year of high school, with a population of 86 students and their parents. 

Finally, for the processing of the quantitative information, the statistical program SPSS and the 

ATLAS-ti program were used for the analysis of qualitative information.  

As main results it was obtained that the student population with 60.47% perceives a mild to 

severe family dysfunction at home. Social adaptability is normal, however, emotional 

adaptability does not meet the needs of the student. The relationship of parents with the 

educational context according to the perception of adolescents indicates having affective 

shortcomings. 

 Keywords: family system, family functionality, education context, absent parents, 

adolescents  
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Introducción  

Considerando que la influencia de los progenitores es fundamental para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social de los hijos e hijas, y que mencionados aspectos son de vital importancia en 

el rendimiento académico, responsabilidad en la elaboración de tareas, interacción con sus pares 

y respeto a compañeros, es importante analizar la relación de los padres y madres en el contexto 

educativo de sus hijos e hijas adolescentes. 

Conociendo que el adolescente está en transición de niñez a la adultez produce cambios como 

la búsqueda de autonomía, independencia, libertad y hacerse cargo de su propia vida generando 

que en algunos casos los padres y las madres al ver que su hijo o hija adolescente es capaz y 

responsable de cumplir adecuadamente con sus obligaciones solo, optan por dejar que 

conduzcan sus vidas y se autorregulen por su cuenta. Por ello, el acompañamiento e intervenir 

en sus vidas se limita, satisfaciendo solo las necesidades básicas, sin considerar que también, 

necesitan afecto, apoyo emocional y anímico para generar seguridad, confianza, tomar 

decisiones adecuadas, aprender de los errores y hacerse responsable de sus acciones 

convirtiéndose en un adulto responsables y desenvolverse en sus contextos. 

La investigación es importante porque aportará información a nivel social para promover familias 

nutricias aportando un análisis de progenitores y adolescentes en el contexto educativo, este 

tema es novedoso debido a la influencia que tiene el sistema familiar para desarrollar 

interacciones saludables, porque es ahí donde el individuo va aprendiendo maneras de 

desenvolverse en sus entornos. En este contexto, se han encontrado estudios sobre el impacto 

de padres ausentes en niños, siendo pocos los estudios en los adolescentes en la ciudad de 

Cuenca, volviendo crucial la investigación de adolescentes con progenitores ausentes, porque 

ellos muestran conductas en su entorno, que dependen del modelado familiar de donde haya 

crecido, es necesario el acompañamiento de la familia en lo educativo puesto que al desarrollar 

su autonomía es importante que los padres y madres muestren un involucramiento en lo afectivo 

y emocional. 

Desde la orientación familiar se busca concientizar sobre la importancia de los padres y madres 

en el desarrollo de sus hijos e hijas, que se reconozca la importancia de fomentar familias con 

una dinámica funcional que permita el desarrollo de hábitos de estudio y una adecuada 

adaptación social y emocional. Por ello, el nivel de intervención es preventivo para minimizar la 

formación de familias con padres y madres ausentes. Promover familias nutricias, donde los 
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miembros de la familia conozcan su posicionamiento (de ser madre, padre, hermanos, hijos, sus 

roles y funciones) y diferenciación (que en su individualidad cada uno cuenta con su manera de 

expresar sentimientos).  

Como manifiesta (Vargas Flores et al., 2017) que los padres y madres reconozcan la importancia 

de su compañía en la educación de sus hijos e hijas adolescentes porque a pesar de estar en 

una etapa de independencia, esto no implica que ya no necesiten de ellos. Esta necesidad no es 

la misma que en etapas posteriores donde se requiere ayuda para realizar actividades, pero si 

se requiere apoyo emocional y afectivo que le animen a continuar y cumplir con sus 

responsabilidades académicas y generar relaciones saludables (Lopéz, 2016).  

Sistema familiar 

La familia es un sistema vivo en permanente transformación compuesto por un conjunto de 

personas consanguíneas o no que se relacionan entre sí mediante normas, limites, reglas y 

jerarquía, que entablan relaciones en la familia conformada por subsistemas las cuales se 

desarrollan mediante etapas, donde lucha para mantener el equilibrio cuando se enfrenta a 

presencias externas (Álvarez González, 2003).  

Lo expuesto por Ochoa de Alda (1995) indica que el sistema familiar tiene propiedades de: 

totalidad, procesos de interacción entre los integrantes de la familia. Causalidad circular, son 

relaciones familiares repetitivas, reciprocas y pautadas que regulan su funcionamiento. 

Equifinidad, el sistema puede alcanzar un estado mediante situaciones iniciales distintas. 

Limitación, disminuye la emisión de otra respuesta repercutiendo el tiempo. Reglas de relación, 

manera de encuadras a la familia para mantener una comunicación. Jerarquía, base organizativa 

que ocupa la persona con un poder elevado y responsabilidad. Teología, los sistemas siguen un 

modelo de comportamiento dirigidos a objetivos a fin de tener continuidad y crecimiento entre 

sus miembros. 

Funcionamiento familiar  

El Autor Palacios Ucharico (2019) considera funcionamiento familiar al nivel de satisfacción de 

necesidades y cumplimiento de roles que muestren los integrantes de la familia, ante la dinámica 

relacional interactiva y sistémica. Para medir el grado de satisfacción se debe tener en cuenta la 

cohesión, adaptabilidad, comunicación, limites, poder y afecto que presente la familia. Siendo la 

cohesión, el vínculo emocional que comparten los familiares, reflejado en la forma de tratarse y 
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actuar entre sí. La adaptabilidad, capacidad de cambiar reglas, estructura, etc., para afrontar 

situaciones. La comunicación es la trasmisión y recepción de información. Los limites, 

constituidos por reglas que ayudan a identificar quien forma parte del sistema. El poder es 

responsabilidad, control, decisión y ayuda. El afecto es manifestar cariño, apoyar en tristezas, 

dar y recibir compañía como lo planteó Palacios Ucharico. 

La funcionalidad está en tener una buena cohesión al enfrentar diferentes situaciones utilizando 

recursos para resolver problemas mediante la participación de los integrantes de la familia, 

armonía entre intereses y necesidades individuales, con tareas y roles claros, expresión de 

cariño, respeto, amor filial, fraternal y conyugal (Suarez Cuba y Alcalá Espinoza, 2014). Por otro 

lado, la disfuncionalidad, abarca los mismos componentes y tiene niveles, leve, moderada y 

severa que dependen del cumplimiento de los factores mencionados. 

Progenitores ausentes 

Los progenitores ausentes son entendidos como la figura materna y paterna que no forman parte 

en la vida de su hijo o hija en su educación o crianza, esto porque no quieren o no pueden. 

Privando al niño o niña de un desarrolla físico, psicológico y emocional de forma adecuada, 

saludable y equilibrada, a causa de la falta de cariño y atención de necesidades. Ocasionando 

alteraciones en la forma de comportarse, inestabilidad en la seguridad, confianza y económicas 

(Basantes y Erazo, 2017). 

La ausencia de los progenitores puede presentarse por diferentes razones como lo explica 

Ramos Ixcoy (2016) cuando los hijos e hijas no conocen a sus progenitores: Abandono al inicio 

del embarazo, al reconocer la responsabilidad que conlleva el embarazo y el miedo de afrontarlo 

causa que el hombre hulla. Huérfanos, es una problemática social donde los progenitores han 

muerto o abandonado a los niños y niñas. Por muerte, es una etapa del ciclo de vida que provoca 

un desequilibrio en la vida de los hijos o hijas. 

Cuando los hijos o hijas si conocen a sus progenitores: El padre o madre proveedores, piensan 

que al ser los que sustentan el hogar lo primordial es trabajar para satisfacer las necesidades 

económicas de la familia, descuidando el área afectiva con sus hijos o hijas. Migración, los padres 

van de forma ilegal a otro país para mejorar la economía familiar, pero se dificulta la vinculación 

afectiva con sus hijos e hijas. Divorcio, es la separación conyugal, suele ocasionar que los o las 

descendientes se sientan culpables y tengan problemas emocionales, académicos y 

conductuales. Padres y madres desplazados, los progenitores están dispuesto a formar parte de 
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su familia, pero la pareja los desplaza impidiendo que se involucre con sus hijos o hijas (Ramos 

Ixcoy, 2016).  

La investigación realizada hace referencia a la ausencia emocional de los progenitores, siendo 

el tema central del trabajo, según lo expuesto por Ramos Ixcoy (2016), los progenitores ausentes 

voluntarios o no, que forman parte de la familia y que viven con sus hijos o hijas presentan 

características como: desatender las necesidades presenten sus niños o niñas por falta de 

empatía e incapacidad para atenderlos. Mira hacia otro lugar, tiene una actitud evitativa hacia 

sus hijos, sin querer ver, oír, atender y amarlos. Inmadurez, no es capaz de hacerse carga de 

sus obligaciones paternas por lo que opta por actuar como antes de tenerlos. Escaso tiempo y 

poca calidad del mismo, comparten con sus hijos o hijas sin ganas de hacerlo. Incapacidad de 

establecer límites, no conocen a sus hijos e hijas por ello establecen límites que no van de 

acuerdo a lo que se necesita. No asumir su rol parental, evadir sus responsabilidades y 

obligaciones. 

Etapa del adolescente 

En la etapa del adolescente es una transición de niñez y la adultez que produce cambios como 

la búsqueda de autonomía, independencia, libertad por ello implica una transformación en sus 

relaciones para encontrar su posicionamiento y diferenciación según lo expone el (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2020) conocido como UNICEF. La familia es fundamental en 

el acompañamiento de esta etapa puesto que al tener mayor responsabilidad y que su autonomía 

flote, los padres y madres pueden involucrándose afectivamente y apoyarles en sus metas de 

una manera positiva de esta forma podrá tomar decisiones adecuadas convirtiéndose en adultos 

responsables.  

Contexto educativo  

El contexto educativo es un entorno regido por competencias que deben cumplir los docentes 

para que él o la estudiante adquiera conocimientos necesarios para su desarrollo personal y 

profesional. Los y las adolescentes en las instituciones educativas encuentran mayor interacción 

con su grupo de pares en donde las conductas y comportamiento son visibles. Dichos 

comportamientos son provenientes del ambiente familiar que se desenvuelve (Fernández, 2016). 

En tanto la familia y el contexto educativo es un proceso de corresponsabilidad para la formación 

del hijo, hija por ello la importancia que los padres y madres tiene en la vida de ellos deben ser 
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de apoyo, confianza y amor para un buen desarrollo mediante una estructura y orden 

convirtiéndose en referentes que sustentaran las diferentes etapas que atravesará en las que se 

asentara la seguridad de sí mismo, autoestima y estabilidad afectiva (Fernández, 2016). 

Métodos y Materiales 

En la presente investigación se utilizó el método mixto, que consiste en combinar herramientas 

cuantitativas y cualitativas. Cuantitativamente se tiene un alcance descriptivo, que permitió 

especificar ciertas características de familias con progenitores ausentes y la influencia que tienen 

en la educación de sus hijos e hijas adolescentes con la percepción del funcionamiento familiar 

(adaptación, capacidad resolutiva, afectividad, recursos y participación), los hábitos higiénicos, 

condiciones materiales y capacidad de estudio, el grado de satisfacción social y emociona. Para 

lo cual se aplicaron instrumentos auto administradas (APGAR familiar, cuestionario de hábitos 

de estudio y cuestionario de adaptabilidad para adolescentes). Por otro lado, cualitativamente se 

empleó el alcance descriptivo - explicativo, para demostrar el relacionamiento de la situación de 

padres y madres ausentes afectivamente con el rendimiento académico de sus hijos e hijas 

adolescentes. Para ello, se desarrollaron entrevistas para lo cual se elaboró una guía de 

preguntas enfocadas en el relacionamiento de los progenitores con el rendimiento académico de 

sus hijos e hijas adolescentes. 

El universo es la Unidad Educativa Fiscal “Luis Monsalve Pozo”. Cuenta con una población total 

de 16 docentes, 4 en personal administrativo y 215 estudiantes. Para realizar la investigación, se 

solicitó el permiso a la rectora de la institución Mgtr. Carmen Palacios. Se empleó un muestreo 

probabilístico de tipo aleatoria simple para el levantamiento de información cuantitativo, en vista 

que los estudiantes del primero, segundo y tercero de bachillerato pertenecen a una misma 

institución educativa, formando parte de la investigación quienes firmaron el consentimiento de 

representantes y adolescentes, donde inicialmente se contó con 140, estudiantes, sin embargo, 

para el nuevo periodo, hubo una disminución de matriculados en primero, segundo y tercero de 

bachillerato contando con 95 estudiantes. En la socialización con los y las adolescente se 

entregaron consentimientos para ellos y sus representantes, siendo el total de consentimiento 

aceptados 86, quienes ayudaron con la aplicación de instrumentos en conjunto con sus 

progenitores.  

Posterior, para el levantamiento de información cualitativa se aplicó una muestra no probabilística 

por conveniencia, con los progenitores y estudiantes que aceparon ser entrevistados mostrando 
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accesibilidad para la ejecución, para ello se contó con la  autorización de la rectora se comunicó 

con los padres y madres de familia mediante contacto telefónico para agendar una cita para 

entrevistas, que se desarrollaron con normalidad a 12 estudiantes y sus progenitores (9 madres, 

3 padres, 7 hijas y 5 hijos) que reúnen las características necesarias para identificar el 

relacionamiento con el rendimiento académico formando un grupo representativo de cuadro 

estudiantes por cada nivel. Mediante la plataforma ZOOM acorde a el horario de cada familia, 

separando en dos salas de progenitores y adolescentes.  

Con estudiantes y representantes se aplicó el APGAR familiar que permitió medir la percepción 

del funcionamiento familiar en base al análisis de adaptación, participación, recursos, afectividad 

y capacidad resolutiva que indiquen tener. Solo con los y las adolescentes se empleó el 

cuestionario de hábitos de estudio que sirvió para identificar los hábitos higiénicos, recursos 

materiales y capacidad de estudio que posee el estudiante para su desempeño académico; y el 

cuestionario de adaptabilidad para adolescentes que ayudo a localizar el grado de conformidad 

que tienen los estudiantes en el área social (el relacionamiento con su entorno) y emocional 

(capacidad para identificar, gestionar y expresar  emociones ante diferentes situaciones). Se 

recurrió al programa estadístico SPSS para el análisis de la información cuantitativa calificando 

los test, calculando variables y para la elaboración de figuras. Finalmente, la herramienta ATLAS-

ti para el procesamiento de la información cualitativa obtenida en las entrevistas, mediante la 

codificación y categorización de los diálogos para crear una red de análisis.  

Resultados o Hallazgos 

Figura 1 

Funcionalidad familiar percepción de las y los adolescentes 

Fuente: elaboración propia a partir del Test APGAR familiar en estudiantes de primero, segundo y tercero 

de bachillerado del colegio “Luis Monsalve Pozo”. 
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Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento APGAR Familiar a los y las 86 

adolescentes correspondientes al 100 %, como se evidencia (figura 1) que la mayor parte de los 

estudiantes con el 39,53% tiene una percepción de funcionamiento familiar normal que indica 

tener adaptación, participación, recursos, afectividad y capacidad resolutiva. Por el contrario, un 

porcentaje menor del 23,26 % de los y las adolescentes perciben que sus familias presentan una 

disfuncionalidad moderada. 

Figura 2 

Funcionalidad familiar percepción de padres y madres  

Fuente: elaboración propia a partir del Test APGAR familiar en progenitores de primero, segundo y tercero 

de bachillerado del colegio “Luis Monsalve Pozo”. 

De la aplicación del instrumento APGAR Familiar a los progenitores, se obtiene (figura 2) que el 

46,51 % perciben un funcionamiento familiar normal, seguido del 37,21 % que tienen una 

percepción de familia disfuncional leve. A lo contrario de los datos obtenido de la percepción de 

los y las adolescentes sobre la funcionalidad familiar, consideran que es normal con un 39,53 % 

siendo menor a lo expuesto por los progenitores. 
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Figura 3  

Hábitos de estudio  

Fuente: elaboración propia a partir del cuestionario de hábitos de estudio en estudiantes de primero, 

segundo y tercero de bachillerado del colegio “Luis Monsalve Pozo  

 

Los datos obtenidos del cuestionario de hábitos de estudio, demuestra (figura 3) que los hábitos 

de estudio presentes en los y las adolescentes son mayormente buenos con un 55,81 %, que 

indica tener hábitos de higiene, capacidad de estudio y contar con recursos materiales 

educativos. Por lo contrario, el 1,16 % revela tener hábitos de estudio malos caracterizados por 

una mala condición higiénica, no tener condiciones materiales optimas y capacidad de estudio 

limitada.  

Figura 4 

Adaptación social 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del cuestionario de adaptabilidad para adolescentes, área social en 

estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerado del colegio “Luis Monsalve Pozo” 

Los resultados obtenidos (figura 4) con el cuestionario de adaptabilidad para adolescentes en el 

área social que implica relacionamiento con pares, socialización y vinculación con entornos 
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próximos, indica con un 41,86 % que la adaptabilidad social que presentan el estudiantado es 

normal, es decir, que él o la adolescente se adapta a las normas sociales y vincula con sus pares 

y entornos sin ir a extremos. Sin embargo, llama la atención que el 37,21 % de los y las 

adolescentes refieren tener una adaptación social que no satisface las necesidades adaptación 

a normas sociales y vinculación a contextos próximos, presentando carencias para interactuar. 

Figura 5  

Adaptación emocional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del cuestionario de adaptabilidad para adolescentes, área emocional 

en estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerado del colegio “Luis Monsalve Pozo” 

En los resultados del área emocional, que hace referencia a la afectividad y expresión de 

sentimientos y emociones que los y las adolescentes manifiestan con su entorno. Se evidencia 

(figura 5) que la población con un 32,56 % indica tener una adaptabilidad emocional no 

satisfactoria, caracterizada por no cubrir las necesidades afectivas y limitar la expresión de 

emociones y sentimiento. Seguida por la adaptabilidad emocional mala con un 27,91 % que 

representa la carencia de afectividad y casi nula expresión de sentimientos y emociones.  
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Tabla 1  

Apreciacion  cualitativa de las calificaciones  

 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas sobre la relación de la ausencia del padre y la madre 

con el rendimiento académico de sus hijos e hijas adoelcentes de primero, segundo y tercero de 

bachillerato del colegio “Luis Monsalve Pozo” 

Figura 6 

Relacionamiento de progenitores y adolecentes 
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Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas sobre la relación de la ausencia del padre y la madre 

con el relndimiento academico de sus hijos e hijas adoelcentes de primero, segundo y tercero de 

bachillerato del colegio “Luis Monsalve Pozo” 

Al conocer que la ausencia de los progenitores no es únicamente física por migración, muerte, 

divorcio, abandono, sino también, en la falta de afectividad y acompañamiento académico en la 

que se centra nuestro trabajo, que puede mostrar una connotación positiva o negativa en el 

rendimiento académico. Los resultados obtenidos muestran que el acompañamiento relacional 

de los padres y madres hacia sus hijos e hijas es notable en la participación en cuanto al estar 

vinculados a la institución en reuniones y charlas, al igual que consultar a sus hijos e hijas lo que 
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viven en la unidad educativa. Asimismo, los y las adolescentes mencionan que, si existe 

participación de sus padres y madres en la institución, con asistencia a reuniones y consultando 

sobre su desempeño académico.  

Por otro lado, en afectividad los progenitores manifiestan animarles y motivarles a continuar con 

sus estudios, compartir tiempo con ellos y ellas e identificar sus emociones, por lo contrario, la 

gran mayoría de los y las adolescentes expresan no sentir este afecto puesto que no tienen 

confianza para exteriorizar sentimientos y emociones, no comentan sus vivencias, no existe 

tiempo en familia y según lo indica el estudiante “siente ser una decepción” (EA4, 19 de 

noviembre, 2022)  

En cuanto a rendimiento académico de los doce alumnos entrevistados diez alcanzan los 

aprendizajes requeridos (7-8) siendo, está la apreciación mínima requerida para la promoción de 

nivel educativo. Esto refleja que la presencia de los padres en la institución educativa podría ser 

un factor influyente para continuar avanzando en el proceso educativo.  

Discusión 

Esta investigación tuvo como propósito analizar el sistema familiar y el contexto educativo de las 

familias con progenitores que presentan específicamente factores afectivos ausentes en sus 

relaciones con sus hijos e hijas adolescentes, además identificar el funcionamiento familiar de 

progenitores y adolescente, determinar los hábitos de estudio y adaptabilidad emocional y social 

del estudiantado, también, el relacionamiento de los padres y madres  con el rendimiento 

académico de sus hijas e hijos, que serán detallados a continuación. 

De los resultados en la investigación sobre el funcionamiento familiar se puede identificar desde 

la perspectiva de los progenitores que hay una disfuncionalidad leve de 37,21 %, mientras que 

desde las perspectivas de los y las adolescentes indican una disfuncionalidad de mayor nivel 

moderada con un 23,26 %, siendo una cantidad significativa de la población que necesita trabajar 

en las capacidades parentales en adaptación, participación, recurso, afectividad y capacidad 

resolutiva para prevenir una disfuncionalidad severa. Los factores antes mencionados son de 

enseñanza directa de progenitores a hijos e hijas y al tener falencias en la comunicación, 

adaptación, apoyo y apego, se convierten en padres ausentes afectivamente. Como lo expresa 

Ramos Ixcoy (2016) los padre y madres ausentes no cumple a cabalidad sus obligaciones 

paternas desatendiendo las necesidades que presenten sus hijos e hijas por la incapacidad para 



  
 20 

Miriam Alexandra Peralta Romero – Paola Mariuxi Vega Patiño 
 

atenderlos, mostrando una actitud evitativa sin querer ver, oír, amarlos y el tiempo de calidad con 

sus hijos o hijas es muy poca. 

En función a los datos descritos anteriormente el artículo “Enfrentando la Ausencia de los padres: 

Recursos y Construcción de Bienestar” de la ciudad de Medellín, Colombia (Montoya et al., 2015) 

fortalece nuestra  investigación porque expone que niños, niñas y adolescentes, en la actualidad 

crecen con la ausencia de uno o ambos progenitores y a pesar de otros contar con la presencia 

del padre y la madre experimentan sentimientos de ausencia, reflejando inseguridades, 

relaciones pobres, falta de afectividad y escasa resolución de problemas. Esto es evidente en la 

investigación, en vista que la percepción del funcionamiento familiar en adolescentes y padres 

cuenta con mayor grado de disfuncionalidad, siendo los factores que miden el nivel de 

satisfacción en: cohesión, adaptabilidad, comunicación, limites, poder y afecto. Por ello, es 

necesario construir un ambiente familiar propicio que no solo solventa los factores económicos 

sino promover el interés o la expresión de sentimientos para que generen un ambiente armónico 

y de confianza. 

En cuanto a la adaptación emocional es evidente la falta de afectividad en los y las adolescentes, 

esto implica la ausencia de motivación, apoyo e incentivos para progresar, puesto que indican 

tener un alto nivel de inadaptación siendo insatisfactoria con un 32,56 % y mala con un 27,91 %, 

esto puede mostrar que la mayor parte de los padres y madres no están inmersos en el 

acompañamiento afectivos de sus hijos e hijas produciendo en ellos falencias en la 

comunicación, incapacidad de expresión de sentimientos, inseguridades, vacíos emocionales 

generando factores de riesgo en sus contextos. Como lo indica la UNICEF (2020) la importancia 

de los progenitores en el acompañamiento afectivo es indispensable en esta etapa porque hay 

mayor requerimiento de responsabilidad de ellos, que se involucren afectivamente y para que 

guíen a sus hijos e hijas a tomar mejores decisiones a crecer con seguridades y confianza 

convirtiéndose en adultos responsables.  

Asimismo, se coincide con los resultados de la investigación titulada “El impacto del padre 

ausente en la vida de ocho estudiantes universitarios” de Brenda Tabardillo, Antonio Estrada del 

país de México en el año 2014”, donde da a conocer que el impacto en el desarrollo social, 

emocional y cognitivo de la ausencia y la falta de apoyo de los progenitores en la vida de los 

estudiantes provoca que se enfrenten inseguridad, desconfianza, baja autoestima y dificultades 

en los procesos académicos (Tabardillo, B., et al., 2022). Por ello, se considera importante que 

el padre y madre se acerque al adolescente para estableces espacios seguros y de dialogo no 
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conversaciones como interrogatorios, lo ideal es escuchar lo que quieren expresar y no lo que 

se quiere oír, generando confianza, mostrándoles que no están solos y no serán juzgados.  

En este contexto los progenitores ausentes emocionalmente son aquellos que no muestran 

afecto ni apoyo a sus hijos e hijas, pero si satisfacen el aspecto económico y formal. En la 

investigación se evidencia que existe un acompañamiento de los padres y madres, quienes 

mencionan que se da en la asistencia de reuniones, charlas, control de calificaciones y 

consultando a sus hijos e hijas sobre su desempeño académico, siendo un acompañamiento 

formal para cumplir los requisitos que estipula la institución educativa. El entorno educativo y la 

familiar están interrelacionadas para formar a los estudiantes, en vista de ello, es importante que 

los progenitores se vinculen en los procesos educativos, no solo por obligación sino por el cariño 

e interés que deben dar a sus hijos e hijas (Fernández, 2016). Las calificaciones que muestra la 

mayoría de los estudiantes apenas alcanzan los conocimientos adquirido para pasar de nivel, 

esto puede ser otro factor que evidencia que la relación parental no es tan cercana afectivamente, 

siendo el motivo del porque las calificaciones no van más allá de lo necesario. 

De acuerdo con la tesis titulada “Concepciones del padre ausente y su impacto en la vida de tres 

estudiantes de nivel secundario de una Institución Educativa Privada de Puno” de Lourdes Conde 

en el año 2019, en la ciudad Lima que aporta a la investigación porque alude a que los y las 

adolescentes conciben a los progenitores como alguien que protege y orienta, no obstante, tales 

factores no se dan en algunos estudiantes. Mediante las entrevistas a los estudiantes, de la tesis 

descrita, indican sentir la ausencia de los progenitores, que produce cierta inseguridad, por ello 

optan por un estilo de vida despreocupado manifestando problemas en su rendimiento 

académico (Conde, 2019). Similar a nuestros resultados donde los estudiantes en su mayoría 

manifiestan no sentir el afecto de sus progenitores y presentan calificaciones mínimas para pasar 

de nivel. Por ello es importante que los progenitores mejoren su comunicación y sean referentes 

de ayuda, apoyo y motivación para que los procesos educativos se manejen de la mejor manera 

y no tengan solo la nota necesaria para pasar sino el compromiso de aprender y entender. 

Otro factor influyente en el rendimiento académico son los hábitos de estudio que poseen los y 

las adolescentes. En vista que el 39,53 % indica tener hábitos regulares, que representa 

dificultades para organizar el área de estudio, distribuir el tiempo y el aseo personal, siendo 

elementos que pueden ser el motivo del porque los estudiantes reflejan calificaciones que apenas 

alcanzar los aprendizajes requeridos (7 - 8).  Como lo indica Melej (2020) el generar hábitos de 

estudio va desde la enseñanza, practica y fortalecimiento que dan los progenitores al acompañar, 
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motivar y apoyar a sus hijos e hijas en el proceso académico, conjuntamente con la institución 

educativa al ser quien evalúa estas prácticas.  

Del mismo modo, existe concordancia con los resultados de la investigación “Análisis de caso: 

estudio de los aspectos que influyen en los hábitos de estudio y rendimiento académico para 

plantear alternativas que ayuden a mejorar el rendimiento en los estudiantes de los décimos de 

básica de la escuela de educación básica “Alfonso Carrión Heredia” durante el año lectivo 2020 

- 2021” de Jenny Enríquez Tocto, en Cuenca-Ecuador de 2022, donde alude que un aspectos 

que interviene en el rendimiento académico y el proceso de generar hábitos de estudio es la 

familia. Exponiendo que las familias que presentan funcionalidad son aquellas que apoyan y 

enseñan hábitos educativos. Por otro lado, los hogares disfuncionales no ven primordial generar 

estos hábitos, por lo cual sus hijos e hijas promueven de año con lo mínimo requerido. Como lo 

presentado en nuestra investigación que existen estudiantes con percepción de disfuncionalidad 

familiar moderada de 23,26 %, al igual hábitos de estudio regulares con 39,53 % siendo factores 

que pueden incidir en su rendimiento académico y apenas alcancen los aprendizajes requeridos. 

Por ello, es necesario inculcar desde la familia rutinas de estudio que sean empleadas como 

herramientas para facilitar el aprendizaje, cumplimento de tareas y el desarrollo integral del 

adolescente.   

Conclusión 

Con respecto al funcionamiento familiar de los progenitores y estudiantes es importante 

mencionar que en la familia no siempre se cumple a cabalidad la enseñanza de factores como 

la adaptación, capacidad resolutiva, participación, recurso, afectividad. Pues, al momento de 

analizar la perspectiva de los progenitores hay una disfuncionalidad leve de 37,21 %, y en la 

percepción adolescentes una disfuncionalidad moderada con un 23,26 %, identificando falencias 

en su sistema familiar en aspecto de adaptación, participación, recursos, afectividad y capacidad 

resolutiva. Por ello, es importante que los padres y madres mejoren su relacionamiento con sus 

hijos e hijas en la etapa adolescente, pues la independencia sale más a flote, pero no deja ser 

primordial el acompañamiento de manera afectiva y el apoyo en sus propósitos, de esta manera 

permitir el desarrollo integral impidiendo la aparición de factores de riesgo en su contexto 

educativo. 

En referencia a los hábitos de estudios de los y las adolescentes, estos son buenos con 55.81  

% y regulares 39,53 %, con esto se observa que gran parte de la población estudiantil necesita 
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conocer sobre hábitos de higiene, capacidades de estudio, la importancia de las condiciones 

materiales y hábitos de estudio, siendo el último factor el que requiere mayor esfuerzo para mejor 

la organización, y puedan ser empleados como herramientas para mejorar su proceso de 

aprendizaje y a la par su desempeño académico. También, es necesario que los padres y madres 

conozcan sobre estos hábitos para que ayuden a fomentarlos y aplicarlos en sus hijos e hijas.  

En cuanto a la adaptabilidad, la socialización de los y las adolescentes es normal con el 41.86 

%, pues se adapta a las normas sociales y se vincula con sus contextos sin carencias ni excesos. 

No obstante, el índice de estudiantes con una adaptación social no satisfactoria es alta con un 

37,21 %, indicando que los y las adolescentes les cuesta relacionarse con su grupo de pares 

volviéndose necesario trabajar con su familia para la mejora de su interacción con sus relaciones 

cercanas. Por otro lado, la adaptación emocional refleja que la mayoría de los estudiantes 

presentan dificultades para la expresión de sentimientos y emociones, siendo indispensable que 

él o la adolescente desarrolle inteligencia emocional y que los padres y madres reconozcan 

cuando sus hijos e hijas necesitan su compañía, apoyo y consejo, de esta manera generen un 

ambiente de confianza. 

Además, el relacionamiento de los progenitores con el rendimiento académico de sus hijos e 

hijas muestra que los padres y madres acompañan en los procesos educativos, participación en 

actividades solicitadas por la institución, sin embargo, esto sería por cumplir los requisitos de la 

unidad educativa. Si bien se demostró que existe participación de los progenitores de manera 

formal, en cuento al aspecto emocional se muestra la ausencia afectiva parental, entre lo 

expresado por los y las adolescentes. Por ello, se necesita que los padres y madres aprendan a 

vincularse de mejor manera con sus hijos e hijas adolescentes implementando nuevas normas 

de comunicación, confianza, compartiendo tiempo de calidad, con el manejo adecuado de 

resolución de conflictos, respeto de pensamientos y sentimientos y animándolos a cumplir con 

sus proyectos de vida. Esto permitirá generar seguridad, adaptabilidad social y emocional, 

hábitos de estudio y la percepción de funcionamiento familiar que ayudará al adolescente 

desenvolverse mejor en su contexto educativo y su rendimiento académico. 
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Anexos 

Autorización de la institución educativa  
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Consentimientos de representantes y adolescentes  

 

Matriz de categorización  
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Instrumentos de adolescentes y progenitores y aplicación  
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Prosesamiento de informacion cuantitativa 
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Entrevistas 
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Procesamiento de información cualitativa

 

 

 

 

 

 

 


