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RESUMEN 

La investigación titulada: La familia y la formación de la identidad personal de 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “José Antonio Encinas” - Puno, 

2023, la formación de la identidad personal es un proceso continuo mediante la relación 

de diversos factores que se encuentran en el entorno como lo son la familia, la sociedad, 

entorno cultural. La investigación tuvo por objetivo general determinar la relación que 

existe entre la familia y la formación de la identidad personal. La metodología de 

investigación corresponde al enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y de diseño no 

experimental. Se empleó una muestra no probabilística intencional conformada por 54 

estudiantes del 4to y 5to grado. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 

encuesta, siendo el instrumento dos cuestionarios, uno referido a la familia y otro sobre 

la formación de la identidad personal. Para el procesamiento de los datos se utilizó el 

programa SPSS versión 25, en la cual se tuvo como resultado que existe una relación 

moderada entre la familia y la formación de la identidad personal, donde el resultado 

indica que el 98.2% de estudiantes se encuentran en un nivel moderado en la familia y un 

83.45% en un nivel moderado en la formación de la identidad personal. Según la prueba 

estadística de la Chi cuadrada de Pearson, se encontró una significancia asintótica 

bilateral donde el valor es de 0.000 menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe relación entre ambas variables. 

Llegando a la conclusión que los estudiantes tienen una formación de la identidad 

personal moderada en relación a la familia mediante la interacción con sus integrantes 

dentro del hogar. 

Palabras claves: Familia, Formación de la identidad, Personal.
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ABSTRACT 

The investigation entitled: The family and the formation of the personal identity 

of the students of the Secondary Educational Institution "José Antonio Encinas" - Puno, 

2023, the formation of personal identity is a continuous process through the relationship 

of various factors that are in the environment such as the family, society, cultural 

environment. The general objective of the research was to determine the relationship 

between the family and the formation of personal identity. The research methodology 

corresponds to the quantitative approach, of a correlational type and of a non-

experimental design. An intentional non-probabilistic sample made up of 54 students 

from the 4th and 5th grade was used. For data collection, the survey technique was used, 

with the instrument being two questionnaires, one referring to the family and the other on 

the formation of personal identity. For data processing, the SPSS version 25 program was 

used, which resulted in the existence of a moderate relationship between the family and 

the formation of personal identity, where the result indicates that 98.2% of students are 

in a moderate level in the family and 83.45% at a moderate level in the formation of 

personal identity. According to Pearson's Chi-square statistical test, a bilateral asymptotic 

significance was found where the value is 0.000 less than 0.05, therefore the null 

hypothesis is rejected and the alternate hypothesis is accepted, determining that there is a 

relationship between both variables. Coming to the conclusion that students have a 

formation of moderate personal identity in relation to the family through interaction with 

its members within the home. 

Keywords: Family, Identity formation, Personal. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La investigación titulada “La familia y la formación de la identidad personal de 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas Puno - 2023” 

tiene por objetivo de determinar la relación que existe entre la familia y la formación de 

la identidad personal de los estudiantes, dado que la familia es el primer espacio donde 

se llega a relacionar y establecer nociones acerca de una identidad propia para 

posteriormente llegar a afianzar los diferentes agentes externos como lo son: El medio 

social, entorno cultural que interfieren de manera permanente en la persona tanto en su 

identidad como en su formación académica. De esta manera el adolescente inicia a formar 

su identidad en relación con el medio y su interacción con las personas de su entorno.  

Tabb (2021) considera que “durante el desarrollo se evidencia la formación de la 

identidad que a su vez llega a ser condicionada por el entorno en el que uno vive siendo 

la familia el espacio donde se aprende y se forma como persona” (p. 3). Se debe 

considerar la forma en la cual los miembros de la familia interactúan entre sí como una 

unidad social y que mediante este proceso se llega a formar la identidad del adolescente. 

Posteriormente, se muestra la estructura del proyecto de investigación: 

En el primer capítulo, se desarrolla la introducción, el planteamiento del problema 

de investigación y formulación del problema general y especifico, así mismo la hipótesis 

general e hipótesis específicas, justificación de estudio y por último se presenta los 

objetivos de investigación como general y específicos.  

En el segundo capítulo, se muestra la revisión de la literatura considerando los 

aspectos más importantes dentro de la investigación como los antecedentes de estudio de 
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nivel internacional, nacional y regional realizados en semejanza a nuestro tema de estudio 

“La familia y la formación de la identidad personal” y finalmente se presenta el marco 

teórico elaborado de acuerdo a las variables de investigación.   

En el tercer capítulo se presenta los materiales y métodos, la ubicación geográfica 

del estudio, el periodo de duración, la metodología de investigación, procedencia del 

material utilizado, población y muestra de la investigación, diseño estadístico y el análisis 

de los resultados.  

En el cuarto capítulo se presenta los resultados y discusión de la investigación que 

están representadas en tablas y figuras. Finalmente se presenta las conclusiones, 

sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos concernientes a la investigación.   

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La familia en la actualidad es considerada importante por su función de velar por 

el crecimiento y desarrollo de todos sus integrantes, a su vez es el primer espacio donde 

aprende a desempeñar y desenvolver como personas dentro de la sociedad. Es mediante 

la intercomunicación con los demás miembros de la familia que se forma diferentes 

valores, actitudes, emociones, personalidad que será parte de uno mismo durante el 

proceso de desarrollo. 

Así mismo, es importante reconocer el rol de la familia y su principal función de 

formar la identidad personal. Nadie sería quien sin la incidencia de la familia de la cual 

uno proviene. La forma de hablar de una persona, los gestos con los que se expresa, el 

mismo estilo cognitivo que caracteriza su forma única de saber y de pensar, se debe 

mucho a la familia en la que creció y se desarrolló. La familia deja una huella única en el 

que se va moldeando la propia identidad personal. 



15 

 

La familia en su convivencia pasa por diversas situaciones siendo las más 

complejas los problemas familiares, Valdés, Hernández y Smith. (2021) manifiestan: 

Los problemas familiares repercuten severamente en la identidad de sus 

integrantes, sobre todo durante el periodo de la adolescencia donde se muestra la 

confrontación, desavenencia o ausencia de relaciones cordiales entre el 

adolescente con los demás miembros de la familia. Generalmente la disparidad se 

da entre padres e hijos, donde se puede observar situaciones de autoritarismo. Es 

donde se llega a limitar la independencia, autonomía y la autodeterminación del 

adolescente. (p. 8) 

El cuidado por parte de los padres es indispensable en el proceso de 

acompañamiento ya que al no cumplir con esta función trae consecuencias negativas. 

Valdés, Hernández y Smith (2021) indican:  

La ausencia del cuidado y protección por los padres de familia se da a causa del 

trabajo, es en esta situación donde se observa la falta de control y acompañamiento 

no poniendo ciertas restricciones a los hijos, lo que está fuertemente relacionado 

con la incomunicación y el desafecto. Esta es una situación negativa para los 

adolescentes donde al percibir desatención por sus padres carecerán de orientación 

y apoyo, lo que llegara a repercutir directamente en su formación de identidad 

personal. (p. 9) 

En cada caso no se percibe una comunicación positiva y adecuada que facilite una 

mejor relación entre padres e hijos. Esto traerá como consecuencia un creciente 

distanciamiento y generando situaciones de conflicto que pueden desencadenarse en 

violencia dentro de la familia generando cambios en las relaciones interpersonales entre 

cada uno de los integrantes de la familia.  
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En los últimos años el índice de violencia familiar es considerable, tomando en 

cuenta que trae consecuencias negativas a los miembros de la familia. INEI (2019) señala: 

Que, mediante estudios realizados sobre Indicadores de violencia familiar y 

sexual, 2012-2019 a nivel nacional se reportaron 51.52% casos de separaciones y 

divorcios, por otra parte, en el departamento de Puno los divorcios y separaciones 

aumentaron un 65.4%. Por otro lado, se presentaron casos de violencia familiar 

en un 79.1% con agresiones físicas, el 40.4% de los menores de 18 años fueron 

alguna vez víctimas de agresiones físicas ejercidas por sus compañeros del 

colegio, estos casos ocurrieron dentro de la institución educativa. (p. 17) 

En el colegio José Antonio Encinas de Puno se puede observar que los estudiantes 

proceden de familias donde su principal actividad económica es el comercio, transportes, 

comunicaciones, el turismo y en un menor número la agricultura y ganadería debido a 

que la institución se encuentra ubicada en una zona urbana de la ciudad de Puno, donde 

se puede distinguir que estas actividades económicas demandan tiempo considerable a 

los padres de familia que en ocasiones llegan a descuidar a sus hijos e hijas por los 

horarios de trabajo, llegando a causar el desinterés de la educación de los hijos afectando 

a su desarrollo y desenvolvimiento académico.  

El acompañamiento por parte de los padres es importante y por una serie de 

situaciones al no llegar a ser del todo atendido en sus actividades académicas, como 

también no destinando tiempo adecuado a mejorar la comunicación, dialogar e inculcar y 

aportar una adecuada formación de la identidad personal que trae consecuencias en el 

desarrollo de los estudiantes, fomentando la inestabilidad en su desarrollo.   
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre la familia y la formación de la identidad 

personal de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José Antonio 

Encinas – Puno 2023? 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿Cuál es la relación que existe entre los factores internos y la formación de la 

identidad personal de los estudiantes? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre el medio social y la formación de la 

identidad personal de los estudiantes? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre el entorno cultural y la formación de la 

identidad personal de los estudiantes? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

La familia está relacionada significativamente con la formación de la 

identidad personal de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José 

Antonio Encinas – Puno 2023. 

1.3.2. Hipótesis especificas 

- Los factores internos están relacionados directamente con la formación de la 

identidad personal de los estudiantes. 

- El medio social está relacionado directamente con la formación de la 

identidad personal de los estudiantes. 
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- El entorno cultural está relacionado directamente con la formación de la 

identidad personal de los estudiantes. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Los padres de familia son los principales formadores, que tienen particularidades 

propias, tradiciones y costumbres creando un ambiente familiar que se constituye en un 

marco de constante formación personal, esto ayuda al establecimiento de vínculos 

afectivos tanto (emocionales, mentales e incluso físicos). El condicionamiento de la 

familia se da desde el momento del nacimiento, pasando por etapas siendo la adolescencia 

una de las etapas más complicadas al existir cambios fisiológicos y psicológicos, en este 

contexto el estudiante busca saber quién es y qué rol cumple dentro de su familia y la 

sociedad. En ocasiones la comunicación entre padres e hijos no es la más apropiada, 

entonces el estudiante percibirá una formación negativa.  

Estas razones, justifican, la importancia de prestar mayor atención a la familia 

como un contexto de desarrollo para el estudiante, donde es sabido que, si el adolescente 

experimenta una serie de dudas profundas sobre sí mismo y pasa a cuestionarse sobre el 

sentido de su existencia acompañado de vacío, soledad y ansiedad esto puede traer 

consecuencias que afectaran en su salud mental y física.  

El presente estudio de investigación es importante porque a partir de los resultados 

obtenidos, las autoridades educativas, padres de familia, optaran por tomar planes de 

intervención para superar la problemática que dio origen a la investigación. Por otro lado, 

los resultados de la investigación servirán como antecedente bibliográfico para futuros 

trabajos de estudio, siendo una fuente de reflexión para futuros estudios que investiguen 

acerca de la familia y su rol de formar a ciudadanos que contribuyan positivamente a la 

sociedad, formando la identidad personal.  
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la familia y la formación de la 

identidad personal de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José 

Antonio Encinas – Puno 2023. 

1.5.2. Objetivos específicos 

- Determinar la relación que existe entre los factores internos y la formación de 

la identidad personal de los estudiantes.  

- Explicar la relación que existe entre el medio social y la formación de la 

identidad personal de los estudiantes.  

- Precisar la relación que existe entre el entorno cultural y la formación de la 

identidad personal de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Internacional 

Torres (2018) en su investigación titulado: “Funcionalidad familiar y estilos 

de personalidad en los adolescentes de la unidad educativa Rumiñahui del Cantón 

Ambato”. Tuvo como objetivo general establecer la conexión de la funcionalidad 

familiar y los estilos de personalidad en los estudiantes. El procedimiento fue 

mediante el diseño transversal correlativo, bibliográfico - documental, no 

experimental, concluyendo que el funcionamiento familiar tiene una correlación con 

el estilo de la personalidad porque un adecuado funcionamiento familiar en la 

adolescencia permite el desarrollo emocional e intelectual y crea un equilibrio 

constante entre la familia, el medio social y los adolescentes.  

Cruz  (2015) en su trabajo de investigación titulado: “La incidencia de la 

familia en el comportamiento de los adolescentes del Séptimo año de la educación 

básica de la Escuela Particular San Joaquín y Santa Ana”. Tuvo como propósito 

estudiar el impacto de la familia en el comportamiento de los adolescentes. La 

metodología que se utilizo fue cualitativa, descriptiva y explicativa. Llegando a la 

conclusión que las habilidades interpersonales como la comunicación y la 

responsabilidad fortalecen las relaciones entre estudiantes, maestros y padres de 

familia. Esto indica que existe una relación significativa entre la incidencia de la 

familia y el comportamiento del adolescente. 
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2.1.2. Nacional 

Sumen y Panduro  (2020) en su investigación: “Funcionalidad familiar y 

personalidad eficaz en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa, Ica, 

2020”. Se planteó como objetivo determinar la correlación de la funcionalidad 

familiar y la personalidad eficaz. La metodología utilizada tuvo un enfoque 

cuantitativo no experimental y de diseño correlacional y descriptiva, llegando a la 

conclusión según el propósito general, se encontró un vínculo significativo y 

moderadamente directo entre las variables, funcionalidad familiar y la personalidad 

efectiva (r = .567; p = .000), teniendo unos porcentajes aproximados de 65,5% y 

7,3% respectivamente. Este es el rango medio a nivel familiar y equivale a un alto 

nivel de individualidad efectiva entre los estudiantes. 

Castro (2019) en su estudio denominado: “Funcionalidad familiar y 

personalidad eficaz en estudiantes de quinto año de secundaria de dos Instituciones 

Educativas del Distrito de Surco”. Su objetivo general fue comprender el vínculo de 

la funcionalidad familiar y la personalidad efectiva. Se utilizó como metodología un 

diseño descriptivo de corte transversal correlacional, porque los datos se recogieron 

en un solo momento. Llegando a la conclusión que existe un vínculo en la 

adaptabilidad familiar y la personalidad efectiva (efectividad en la solución, control 

de las ciencias sociales, autorrealización socioemocional, autorrealización escolar), 

con un coeficiente moderado, una medida de correlación. 

Arévalo (2018) en su investigación que lleva como título: “Relación entre el 

clima social familiar y el desarrollo de la personalidad en los adolescentes del 

asentamiento poblacional Alan García de la ciudad de Rioja – 2016”. Emprendió 

como objetivo general identificar el vínculo del clima familiar adolescente y la 
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formación del carácter. La metodología utilizada fue descriptivo correlacional, ya 

que estableció el vínculo existente entre las dos variables, llegando a la conclusión 

que existe un vínculo positivo entre el entorno social familiar y el desarrollo de la 

personalidad, así como una relación positiva entre el auto concepto y la autoestima. 

Moron y Silva (2017) en su trabajo de investigación titulado: “Influencia de 

la educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente en etapa media del 

block 11 en el distrito de Tumán, abril a diciembre 2016”. Teniendo por objetivo 

establecer el impacto de la crianza en el hogar durante el desarrollo psicosocial de 

los adolescentes. La metodología fue descriptivo y transversal de enfoque 

cuantitativo, tanto con variables en momentos puntuales como en momentos únicos 

para dar cuenta de la educación brindada por los padres o tutores. Se analizó la 

relación entre los datos recogidos y el impacto en desarrollo psicosocial de 

adolescentes de 13 a 16 años, Llegando a la conclusión de que existe una relevancia 

positiva entre el estilo de la crianza familiar y el desarrollo psicológico y social.  

2.1.3. Regional 

Mamani (2016) en su trabajo de investigación titulado; “Influencia del 

entorno familiar en el desarrollo de las habilidades Socio-Afectivas en los estudiantes 

de las instituciones educativas secundarias del distrito de Ayaviri 2016”. El objetivo 

general del estudio se llevó a cabo para demostrar el impacto del entorno familiar en 

el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los educandos. La metodología 

se desarrolló de manera hipotética deductiva y de diseño no experimental. Llegando 

a las conclusiones que el tipo de familia tiene una gran incidencia en la formación de 

las habilidades sociales, teniendo un impacto significativo en la autoafirmación a 

través de la comunicación, toma de decisiones, autoevaluación y motivación. 
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Parillo (2016) en su investigación: “Dinámica familiar y su influencia en las 

habilidades personales de los adolescentes de la institución educativa secundaria del 

4to y 5to “G.U.E. Las Mercedes” Juliaca – 2016”. Emprendió un propósito con el fin 

de establecer el impacto de la dinámica familiar en las habilidades personales. La 

metodología que se utilizo fue el enfoque cuantitativo de diseño explicativo 

correlacional, se concluye que la dinámica familiar tiene un impacto significativo en 

las habilidades personales de los estudiantes del colegio “Las Mercedes”, del mismo 

modo, las relaciones familiares influyen en las habilidades personales de los 

estudiantes; al tener una familia monoparental, los vínculos son distantes. 

Chahuara (2017) en su investigación titulado: “La dinámica familiar y su 

influencia en el estado emocional de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario Phara, Sandia, Puno - 2017”. Teniendo como objetivo 

establecer la influencia de la dinámica familiar en el estado emocional. El método 

que se utilizo fue hipotéticamente deductivo, de diseño descriptivo - no experimental, 

llegando a concluir que la dinámica familiar tiene un impacto directo en el estado 

emocional de los estudiantes de la IES Agropecuario de Phara, en un 48.5% de los 

alumnos muestran un estado emocional bajo, así generando una gran influencia de la 

dinámica familiar que es constituida como un entorno de constante crecimiento 

personal, que propicia el establecimiento de vínculos afectivos. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. La familia 

Según Barrero (2014) la familia “no es considerada como una persona, 

entidad o estructura social legal; al contrario, es una institución legal regida por la 

ley que impone obligaciones y derechos a sus miembros para llevar a cabo sus 
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funciones” (p. 9). Por otro lado, Henao (2011) argumenta que “la familia es la unión 

de personas que comparten propósitos de vida y que desean mantenerse unidas en el 

tiempo a través de un sistema de interrelación sanguíneo y de afinidad que perdura 

en el tiempo” (p. 6). 

Para Scola (2012) afirma que “la familia es un espacio de aprendizaje, un 

centro de amor y de solidaridad insustituible para la educación y transmisión de 

valores culturales, éticos, sociales, espirituales, fundamentales e importantes para el 

desarrollo de los miembros de la familia” (p. 7).  

Por otra parte, Quiroga (2010) define a “la familia como una institución 

básica e importante durante los años formativos de la vida de una persona donde se 

imparten valores, actitudes y se inicia el aprendizaje dentro del seno familiar a través 

de la convivencia” (p. 6). La importancia de la familia es que es la principal fuente 

que imparte conocimientos y valores necesarios para un desarrollo óptimo de sus 

integrantes familiares.  

Para Iniesta (2012) “la familia es un centro de educación de sus miembros, 

considerada como la institución primaria donde se genera el escenario para la 

enseñanza de la sociabilidad a sus miembros buscando el desarrollo en el aspecto 

social, afectivo e intelectual” (p. 1).  

La familia es considerada como un espacio de aprendizaje donde los padres 

son los educadores principales y los hijos son los que adquieren todo tipo de 

aprendizaje mediante la socialización familiar y las diversas situaciones que 

comparten en el desarrollo de la convivencia diaria. Pero no siempre estos 

aprendizajes adquiridos son buenos, más se llega a observar aprendizajes no 

adecuados para los menores.  
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2.1.1.1. Clima familiar 

Dentro de la familia se considera que existe un ambiente donde los 

integrantes puedan convivir de manera armoniosa. Tarrillo y Corrales (2019) 

plantean que:  

El clima familiar es la percepción de las características propias de la 

familia, las cuales se establecen a través del proceso de interacciones 

entre los integrantes de la familia mediante sus relaciones, crecimiento y 

estabilidad, por lo tanto, el clima familiar es ejercida por la estructura 

familiar, formas de comunicación, valores y los vínculos que mantienen 

los miembros de la familia, las características sociales, la estabilidad del 

sistema familiar y el crecimiento de sus miembros. (p. 5) 

Para Marín (2017) “el clima familiar son las condiciones y las 

circunstancias en que se establecen los vínculos entre los miembros de la familia. 

Cuando existe una mayor comunicación entre los miembros el medio será 

propicio para el crecimiento de cada integrante” (p. 1). Esto indica que el clima 

familiar es importante para establecer relaciones positivas con los demás 

miembros de la familia.  

a) Relación familiar 

Para Conislla (2018) “la relación familiar favorece en la instauración de 

un clima familiar favorable, mediante la unión y el apoyo de sus integrantes con 

el objetivo de alcanzar metas trazadas a nivel familiar buscando relaciones 

favorables para la familia” (p. 21). Las relaciones familiares mejoran mediante 

la disponibilidad de los miembros que están dispuestos a compartir tiempo en 

familia y mediante una buena comunicación.  
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Otra importancia para poder fortalecer la relación familiar es el 

establecimiento de vínculos afectivos. Macías, Marín y Castillo (2004) 

manifiestan que: 

La relación familiar es un constante proceso de desarrollo y de 

interrelación entre los integrantes de la familia mediante diversas 

situaciones de convivencia diaria instaurando y fortaleciendo vínculos de 

afinidad permitiendo mantener la unidad familiar. Son estas 

interrelaciones que se muestran y fortalecen a través de la comunicación 

de los integrantes de la familia ejerciendo cierta incidencia dentro de sus 

integrantes que plasman y se desempeñan dentro de su entorno y la 

sociedad a la cual pertenecen. (p. 6) 

b) Comunicación familiar 

Según Comesaña (2011) expresa que “la comunicación llega a transmitir 

emociones que van ligados con las vivencias de las personas. Dentro de la 

familia necesariamente se tiene que hablar de una comunicación para que todos 

sus integrantes puedan llegar a relacionarse de manera armoniosa” (p. 4).  

La comunicación determina el grado de armonía en la cual se desarrollan 

sus integrantes basadas en el respeto y los valores, cabe mencionar que a falta de 

una buena comunicación dentro de un ambiente familiar los integrantes no 

mostraran respeto alguno.  

Es necesario indicar que la comunicación familiar favorece en el 

desarrollo emocional de sus integrantes fortaleciendo las características propias 

de cada integrante. Puerto (2022) indica: 
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La utilización de patrones de comunicación positiva en la familia debe 

iniciar en los primeros años de vida y profundizarse gradualmente, 

teniendo en cuenta la madurez que muestran los hijos en cada etapa de 

desarrollo, para que a medida que maduren, la comunicación sea más 

asertiva. Por tal motivo, se concluye que las relaciones positivas entre 

padres e hijos promueven el desarrollo de una autoimagen y autoestima 

positivas en el ámbito familiar como social o académico, todo esto se 

logra gracias a la comunicación asertiva dentro de la familia. (p. 23) 

c) Problemas familiares 

Es necesario indicar que los problemas familiares son muy recurrentes 

en la actualidad y que traen consecuencias en los integrantes de la familia. Ayala 

(2019) considera: 

Los problemas familiares son muy recurrentes en la actualidad teniendo 

muchas causas por las cuales los integrantes de la familia entran en 

conflicto generando inestabilidad emocional en los adolescentes 

afectando directamente en su comportamiento y su desempeño 

académico. Mientras exista problemas familiares los estudiantes serán 

los más afectados y serán más vulnerables a ciertos riesgos dentro de su 

entorno. (p. 8) 

Fonseca (2016) define “los problemas familiares como situaciones donde 

los padres tienen discusiones y conflictos generando un ambiente inapropiado 

afectando a los hijos quienes llegan a tener consecuencias perjudiciales en el 

ámbito personal” (p. 12). La integridad emocional y física de los hijos llegan a 

ser las más afectadas a causa de los problemas familiares. 
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2.1.1.2. Entorno familiar 

Para Espinoza y Briones (2022) “el entorno familiar es importante para 

formar en los adolescentes una estabilidad emocional y desarrollo de su 

personalidad que a futuro generara una mejor convivencia con los demás 

integrantes de su familia” (p. 8). El entorno repercute en la manera en la que se 

establecen las relaciones entre los miembros de una familia determinando 

valores, buenas actitudes que el adolescente va asimilando a lo largo de su 

desarrollo. 

Otra forma de considerar al entorno familiar es mediante la intervención 

de otros factores como el comunicativo que favorecen a la familia y su relación. 

Para Cubero (2013) lo define como: 

El conjunto de vínculos que se establecen entre los integrantes 

de la familia que comparten un lugar en común. Cada familia se relaciona 

a su manera, y desarrolla sus propias características distintivas que la 

hace únicas en comparación a otras familias, el entorno familiar está 

relacionado con las funciones educativas y afectivas las cuales los padres 

se encargan de direccionar. (p. 36) 

El entorno familiar está en función a los padres de familia que en su labor 

de padres direccionan al hogar mediante acciones destinadas al cuidado de sus 

miembros. Según Bohorquez (2005) considera:  

Al entorno familiar la cual esta direccionado por los padres de familia 

quienes tienen la función de brindar la crianza y educación de sus hijos, 

así como de proveer de los recursos necesarios para su adecuado 

desarrollo y eventual integración a la sociedad (p. 25) 
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a) Funcionalidad familiar 

Para Méndez y Rozo (2012) “la funcionalidad tiene por objetivo el de 

fomentar el desarrollo integral de sus miembros, así como un estado de salud 

favorable en ellos donde los miembros de la misma perciben el funcionamiento 

familiar manifestando un grado de satisfacción” (p. 3). La funcionalidad familiar 

tiene por objetivo el fortalecer la adaptación de los integrantes ya sea fuera o 

dentro del entorno familiar. 

Es importante reconocer que la funcionalidad fortalece las relaciones 

entre los miembros de la familia logrando superar dificultades en el ámbito 

familiar. Mansilla y Navarro (2019) consideran: 

La funcionalidad familiar como la interrelación de lazos afectivos que se 

manifiestan por los diferentes miembros de la familia y que al pasar el 

tiempo van adquiriendo la condición de poder modificar su estructura 

con la finalidad de lograr superar los diferentes inconvenientes con el 

objetivo de lograr el desarrollo integral de la familia. (p. 7) 

Según Milla (2018) “la familia tiene la facultad para cumplir con cada 

una de sus responsabilidades dentro del hogar asía todos sus integrantes como 

es la protección, educación teniendo por objetivo el crecimiento personal y 

colectivo de cada intégrate de la familia” (p. 16).  

Se puede considerar que dependiendo de la funcionalidad familiar los 

integrantes de la familia lograran alcanzar un grado de bienestar y comodidad. 

Por otra parte, al no existir una funcionalidad familiar adecuada esto afectara de 

manera perjudicial en el aspecto emocional de todos los integrantes de la familia 

y a su vez la funcionalidad del hogar.  
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b) Bienestar familiar 

Toda familia tiene como función velar por el bienestar de sus integrantes 

mediante el vínculo que comparten durante su interacción diaria. Arratia (2014) 

considera que: 

El bienestar familiar como una valoración que realiza una persona 

respecto a su vida y en comparación a la vida en común que tiene junto 

a su familia, por otro lado, existe una dimensión afectiva (vinculada con 

las emociones positivas y negativas vivenciadas dentro de la familia). Se 

considera que una familia tiene un alto bienestar familiar si sus 

integrantes manifiestan satisfacción con sus vidas reflejada en una buena 

convivencia respecto a los demás integrantes de su entorno. (p. 28) 

Otra manera de considerar al bienestar familiar es mediante el 

reconocimiento del estado de conformidad y satisfacción de sus integrantes. 

Goig (2004) considera que: 

El bienestar familiar es una situación de conformidad, paz y buenas 

relaciones entre los miembros de una familia que se pueden estudiar, por 

ejemplo, desde un aspecto dinámico, al ser un desarrollo fructífero diario 

que necesita de una reestructuración en relación a diversas situaciones a 

las cuales afronta la familia en su diario para poder cumplir con las 

necesidades de sus integrantes. Desde este punto de vista se puede 

afianzar que los integrantes de la familia se sienten conformes y 

satisfechos llegando a formar de manera relevante un entorno familiar 

constituido que brinde a sus integrantes la posibilidad de poder 

desarrollarse, crecer de manera óptima y adecuada. (p. 5) 
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2.1.1.3. Dinámica familiar 

Según Velázquez, Luna, Silvia y Garduño (2015) “la dinámica familiar 

es una serie de fuerzas negativas y positivas que inciden en la conducta de cada 

miembro de la familia efectuando que la familia como núcleo, funcione de 

manera correcta o errónea” (p. 49). Se observa dentro del marco de la dinámica 

familiar, un sin número de relaciones de ayuda, comunicación, dominio y 

disparidad entre sus integrantes donde todos estos aspectos deben fortalecerse 

para poder vivir en armonía dentro del núcleo familiar.  

Una familia pasa por diversas situaciones donde se reconocen los roles, 

el funcionamiento dentro del entorno familiar donde al pasar el tiempo esto 

seguirá en constante cambio: Henao (2012) define que: 

La dinámica familiar es un conjunto de circunstancias donde se puede 

observar una serie de roles, limites, reglas, pautas, rangos que moderan 

el desarrollo de la familia y por igual a su funcionamiento. De igual 

manera estima a las distintas situaciones de índole biológico, psicológico 

y social que se manifiestan en las distintas relaciones familiares. (p. 8) 

Según Chavarría y medina (2014) indican que “existen factores que 

modelan la dinámica familiar como la comunicación, reglas, normas de 

convivencia y estas son afectados por los conflictos donde los integrantes 

muestran diversos mecanismos para poder lidiar estas situaciones que ponen en 

peligro la estabilidad familiar” (p. 10). El objetivo de toda familia es que 

mediante la comunicación, el dialogo y los buenos lazos afectivos lograran 

desplazar toda situación que afecte la tranquilidad familiar, generando un 

ambiente feliz por parte de todo los integrantes de ña familia.  
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a) Estilos de crianza 

Autoritario 

Un estilo de crianza caracterizado por ser dominante hoy en día donde 

los padres son sobre protectores llegando a restringir aspectos personales durante 

el desarrollo de sus menores. Beltrán y Viviana (2016) consideran: 

El estilo de crianza autoritario se caracteriza porque los padres de familia 

tienen una influencia excesiva sobre el control sobre sus hijos e hijas en 

su función protectora y educadora, generando en ocasiones efectos 

perjudiciales en sus habilidades interpersonales, se podría considerar 

como una de las relaciones familiares que tiene más impactos negativos 

en la vida social de los adolescentes dejando de lado la comunicación y 

comprensión llegando a establecerse situaciones de imposición 

generando consecuencias en el aspecto emocional en los menores que 

llegan a mostrar comportamientos de baja autoestima y conducta 

agresiva, asía sus padres y demás miembros de la familia. (p. 8) 

Permisitivo 

En comparacion es todo lo contrario al autoritario siendo una 

característica el brindar libertades. Ramírez (2005) define:  

Al estilo de crianza permisivos caracterizado por tener altos niveles de 

afecto y comunicación, pero por el contrario bajos niveles de control y 

demandas de los padres. Se distingue por la entrega de afecto y dar 

libertad. Los padres demuestran una actitud positiva hacia el 
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comportamiento del adolescente al aceptarlo y usar el castigo con 

moderación a la hora de tomar decisiones. (p. 12) 

Democrático 

La toma de decisiones dentro de la familia es importante al momento de 

entablar relaciones favorables entre padres e hijos. Patiño (2016) define: 

La democratización dentro de la familia como estilo de crianza es donde 

los miembros socializan y participan de manera conjunta en la toma de 

decisiones según el rol que desempeñen dentro del hogar. Esta relación 

familiar se basa en los ideales de igualdad y justicia, escuchando las 

carencias y dificultades de los integrantes de la familia respetando las 

opiniones de todos los integrantes en general para poder llegar a un 

consenso donde todos puedan salir beneficiados, escuchados y ser 

tratados con respeto. (p. 35) 

b) Relaciones afectivas 

Según Prados (2007) “las relaciones afectivas se manifiestan mediante la 

expresión de emociones y afectos estando en estrecha relación con la forma de 

relacionarse de los integrantes de una familia fomentando el fortalecimiento de 

las emociones y sentimientos dentro del vínculo familiar” (p. 129). El afecto 

mostrado por los integrantes de la familia se da mediante el proceso de 

socialización e intercambio de vivencias dentro de la dinámica familiar. 

Para Punin (2019) “las relaciones afectivas son interacciones 

comprendidas dentro de la familia que se manifiestan mediante un intercambio 

de emociones y afectos entre distintos miembros de la familia dentro de su 
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convivencia diaria que traen como resultado una mejor unión familiar” (p. 8). 

Una consecuencia de no fortalecer las relaciones afectivas es la desunión familiar 

y la falta de comunicación por parte de todos los miembros de la familia.  

c) Violencia familiar 

La violencia familiar se da en entornos familiares donde no se observa 

una buena comunicación ni respeto alguno por los demás miembros. Echenique 

(2015) define como:  

La agresión psicológica, física o sexual realizada por cualquier integrante 

de la familia asía otro miembro de la misma se da con la finalidad de 

perjudicar su integridad física y emocional, cabe resaltar que los más 

afectados son los más vulnerables dentro del núcleo familiar que sufren 

graves consecuencias dentro de la convivencia familiar. Este fenómeno 

de la violencia familiar llega a afectar a gran parte de las familias dentro 

de la sociedad sin ninguna distinción alguna como las condiciones 

socioeconómicas, culturales, educación y raza causando daños en 

ocasiones irreversibles para las víctimas que llegan a tener secuelas 

difíciles de superar. (p. 9) 

Por otro lado, Varea y Delgado (2006) manifiestan que “la violencia 

familiar es todo acto realizado por un integrante de la familia que atente contra 

la integridad física y emocional de otro integrante de la familia a la cual 

pertenece con el fin de causar daño alguno” (p. 3). 

Esta violencia se da mediante el abuso del poder de las personas que 

poseen características autoritarias y de poder sobre las personas más vulnerables 

de la familia teniendo ciertas características como la edad y el género, esta 
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violencia trae diversas consecuencias en las victimas como lo son la depresión, 

miedo, ansiedad, angustia que afecta en la personalidad de la persona que es 

violentada.  

Consecuencias de la violencia familiar:  

Dentro de una familia, los más afectados por la violencia son los más 

vulnerables siendo los menores de edad. Walton y Pérez (2019) consideran: 

La violencia familiar tiene diversas consecuencias en los integrantes de 

la familia que son víctimas siendo parte de un grupo vulnerable que sufre 

diversas consecuencias siendo entre ellas las lesiones y agravios 

recibidas que dependiendo de la magnitud de la lesión en ocasiones 

irreversibles. Este pasa de ser un problema familiar a convertirse a un 

problema social que llega a afectar a gran parte de las familias. (p. 2) 

Vicuña (2018) refiere que “la violencia familiar tiene diversas 

consecuencias siendo la violencia física la que produce daños psicológicos y 

físicos; a nivel del cuerpo deja lesiones, heridas y fracturas que según su 

gravedad en el peor de los casos puede ocasionar la muerte” (p. 7). Las 

consecuencias a nivel físico son complejas en superarlas ya que determinando el 

nivel de gravedad del daño la víctima con dificultad puede salir adelante. 

2.2.2. Formación de identidad personal 

La formación de la identidad personal se evidencia durante el desarrollo de la 

persona y esta incide en la vida de la misma. Bajardi (2015) indica: 

La identidad personal se construye mediante un proceso constante de análisis 

y conocimiento de sí mismo. Este proceso trae consigo una serie de 
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determinadas interacciones con factores internos y externos que acompañan 

dentro del crecimiento progresivo de la persona en su busca de su propia 

identidad personal. (p. 19) 

La educación y la formación de la identidad personal van de la mano ya que 

al adquirir conocimientos referentes al autoconocimiento y valoración uno puede 

fortalecer su identidad. Bajardi (2015) considera que: 

El aspecto educativo y la formación de la identidad personal está 

estrechamente relacionado puesto que existen diversos programas y 

proyectos educativos que fomentan el desarrollo de aprendizajes orientados 

al fortalecimiento de la identidad personal. Estas acciones buscan que los 

estudiantes puedan reconocer, valorar y desarrollar su identidad personal 

durante el proceso de aprendizaje y posteriormente puedan saber reconocer 

sus fortalezas y debilidades. (p. 25) 

Para Guerrero (2004) “es un desarrollo de constantes cambios que durante el 

transcurso de la vida sus características llegan a tener variantes. Es importante 

resaltar que en el transcurso de este proceso se produce una inclinación hacia la 

autonomía e independencia” (p. 3). Por otra parte, Salgado y Orellana (2017) 

consideran que “la formación de la identidad personal se da mediante un proceso 

dinámico y firme en el cual la persona y el medio que lo rodea forman parte de una 

edificación activa de las concepciones internas del individuo” (p .13). Este proceso 

es constante donde al estar en relación con el medio la persona va adquiriendo 

características y los va afianzando como parte de su identidad persona
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2.2.2.1. Factores internos 

Según Orozco (2017) “los factores internos ayudan a formar la identidad 

personal el cual es un resultado de un proceso donde intervienen diversos 

factores relacionados al entorno emocional de una persona, la identidad personal 

se fortalece a través del reconocimiento del verdadero yo” (p. 1).  

A raíz de este proceso se llega a construir el desarrollo cognitivo de la 

persona que podemos considerar como parte fundamental de la esencia humana, 

que reconocemos como identidad. 

Por otra parte, Sanchis (2020) manifiesta que “el desarrollo de la 

identidad personal es continúo empezando en el nacimiento y se desarrolla 

durante la vida de una persona y es mediante este proceso donde se da el 

conocimiento interno de la persona” (p. 1). Es mediante este proceso que se da 

la autorregulación de emociones, y conductas aprendidas a lo largo del proceso 

evolutivo que a su vez pasaran a sufrir una serie de modificaciones en el 

transcurso del proceso evolutivo. 

a) Autoestima 

Según Branden (2022) conceptualiza a “la autoestima como un 

componente de la identidad humana. Siendo de vital importancia porque a la 

persona le llega a atribuir ciertas capacidades para poder valorarse a sí mismo y 

es de esta manera que empieza a sentir confianza” (p. 9). Gracias a la autoestima 

una persona puede llegar a valorarse y confiar en las capacidades de uno mismo. 

Parte del desarrollo está en aprender a quererse a uno mismo y valorarse 

tal cual somos, con los defectos y virtudes. Pereira (2007) define: 
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La autoestima es un factor muy relevante en la vida de toda persona, 

tomando en cuenta la propia consideración que uno se tiene a si mismo 

siendo de vital importancia para fortalecer la dignidad. La autoestima se 

desarrolla gracias a la interrelación con el medio social con el que se está 

en constante contacto y se empieza a formar la capacidad de estimarse, 

quererse y aceptase a uno mismo con sus propias virtudes. (p. 9) 

Como señala Villalobos (2019) “la autoestima es la evaluación de uno 

mismo, ya sea positiva o negativa de igual manera es la disposición a creer que 

uno es capaz de manejar los desafíos personales de la vida y cumplirlos según 

las propias necesidades” (p. 2). De esta manera se podrá alcanzar un equilibrio 

logrando satisfacer las propias necesidades humanas, así como la creencia de 

que uno merece la felicidad propia. 

b) Autoimagen 

Como afirma Fuentes (2016) “la formación de la autoimagen se da a 

partir del desarrollo de la persona y de la percepción física que tenemos sobre 

nosotros mismos, mediante los sentimientos y propios pensamientos que tiene 

una persona para poder estructurar las percepciones personales” (p. 8). Las 

percepciones que se tiene de uno mismo pueden ser apropiados o erróneos, pero 

solo la persona tiene la capacidad de determinar sobre su autoimagen.  

Durante la etapa de la adolescencia se empieza a formar conceptos de 

autoimagen siendo dependiente del entorno. Bonilla (2021) define: 

La autoimagen de cada persona está representado mediante la 

apreciación de diversos aspectos físicos personales, iniciando de las 

diversas vivencias que una persona que pueden considerar que afectaron 
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en la autoimagen en el transcurso de la vida, otro factor que determina el 

autoimagen son las apreciaciones que las personas realizan sobre 

nosotros, esto llega a influenciar fuertemente sobre nuestra propia 

autoimagen personal ya que al buscar la aceptación dentro de nuestro 

entorno social se suele llegar a no estar conforme y en ocasiones llegar a 

cambiar nuestra autoimagen para lograr sentirnos aceptados. (p. 4) 

c) Auto concepto  

Como señala García (2013) “es la opinión personal que tiene una persona 

sobre sí mismo y está relacionado a diferentes aspectos cognitivos, el auto 

concepto es el fruto de un largo proceso donde intervienen diferentes vivencias 

sociales y personales” (p. 4). Por otro lado, Madariaga y Esnaola (2008) definen 

el auto concepto como “la idea personal que una persona tiene sobre sí mismo y 

que está relacionado a un juicio de valor personal junto a la capacidad de conocer 

cada defecto y virtud que nos ayuda a formar conclusiones personales” (p. 3). 

La importancia del auto concepto radica en el desarrollo de la identidad personal 

ya que al tener un auto concepto positivo la persona tendrá un mejor desarrollo 

social y personal.  

2.2.2.2. Medio social 

Toda persona desarrolla sus actividades diarias en un determinado medio 

social y está en constante relación con diferentes factores que llegan a incidir en 

la conducta. Diverlo (2007) define: 

El medio social está compuesto por diferentes agentes socializadores que 

ayudan a la interacción de las personas y su desarrollo, desde el momento 

del nacimiento y acompañan en todas las etapas de la vida. Son los 
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diferentes agentes que se encuentran dentro del medio social los que 

moldean la conducta de la persona como los medios de comunicación, la 

familia, centro de trabajo, centro de estudios que a medida que se da la 

socialización con el medio se llega a adquirir nuevas formas de pensar, 

vivir y cambiar la conducta según el contexto el cual la persona se 

desarrolla a diario mediante un proceso de adaptación a los diferentes 

agentes sociales a los cuales se está expuesto. (p. 15) 

Como señala Ministerio de Educación (2021) es “mediante el proceso de 

interacción con el medio social es donde adquirimos formas de ser y formas de 

actuar, desarrollamos algunas capacidades e inhibimos otras, formando 

finalmente nuestra identidad personal” (p. 2). Por otra parte, Moreno (2018) 

conceptualiza que “el ser humano por naturaleza está en contacto con su medio 

social y su identidad se construye gracias a esta relación. Existe diferentes 

medios sociales y en cada uno de ellos se observa diferentes valores y reglas” (p. 

9). Es mediante la relación con el medio que la persona forma conceptos propios 

sobre si mismo y respecto a su vínculo y su función que cumple dentro de ese 

contexto social.  

a) Medios de comunicación 

En la actualidad existen diversos medios de comunicación que ayudan en 

la intercomunicación global. Goya (2012) sostiene que:  

Son relevantes en la sociedad ya que cumplen con la función de 

comunicar y unir mediante todo tipo de medios a un sin número de 

personas separadas por la distancia. Son los medios de comunicación por 

las cuales se llega a difundir un gran número de contenidos y 
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conocimientos como el de comunicar, entretener, transmitir, educar, 

formar. Son todos estos contenidos que generan una respuesta en la 

población modificando su forma de pensar y realizar sus diferentes 

actividades en su día a día en referencia al contexto en el cual se 

desarrolla. (p. 11) 

Por otro lado, Tapia (2021) sostiene que “los medios de comunicación 

han trascendido y llegado a tener un gran protagonismo dentro de la sociedad 

encaminando e instruyendo de manera relevante a la población mediante la 

difusión de un gran número de contenidos” (p. 10). Diversas entidades, 

organismos aprovechan la cobertura de los medios de comunicación para 

difundir contenidos orientados a aspectos políticos, económicos y sociales y de 

esta manera poder tener determinados beneficios.  

Televisión  

Uno de los medios de comunicación más difundidos en la actualidad es 

la televisión que difunde contenidos audiovisuales. Cumbe (2010) 

conceptualiza: 

La televisión es un medio que posee una mayor cobertura, abarcando 

gran cantidad de hogares y teniendo como espectadores a un gran público 

de diferentes edades, por tal motivo la televisión difunde contenidos para 

todo tipo de público, teniendo por objetivo informar, entretener, educar, 

persuadir. Es así que el público en general deberá sacar sus propias 

conclusiones respecto a los contenidos encontrados en este medio de 

comunicación. (p. 10) 
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Por otro lado, Escobar (2006) considera que “la televisión es un medio 

de comunicación muy influyente respecto al desarrollo del comportamiento del 

público que consume todo tipo de contenidos, siendo los niños y adolescentes 

los grupos más vulnerables que están expuestos a diferentes tipos de contenido” 

(p. 1). Estos grupos vulnerables deben estar direccionados por los padres de 

familia que deben orientar de manera adecuada respecto a los contenidos 

proporcionados que no siempre pueden ser apropiados para los menores que en 

ocaciones son expuestos a contenidos de violencia que no son apropiados para 

su edad.  

Radio  

La radio en la actualidad brinda contenidos diversos de manera 

instantánea y dinámica. Para Zepeda (2016) es: 

Un medio de comunicación que presenta una comunicación de manera 

peculiar donde el receptor escucha al comunicador sin verlo, es por tal 

motivo que se considera que es un medio de comunicación que carece de 

imágenes, pero a la vez genera un gran número de percepciones a través 

de los contenidos que difunde produciendo imágenes mentales a 

diferencia de otros medios de comunicación no producen. Otra 

característica a considerar es que la radio tiene su esencia en la variedad 

de contenidos brindados a través de la expresividad de diferentes sonidos. 

(p. 11) 

Internet  

Un medio de comunicación masivo en la actualidad es el internet y tiene 

una gran incidencia en la población. Según Salazar (2012) lo define: 
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Como una herramienta que tiene la capacidad de brindar información a 

nivel internacional y de igual manera posee la facultad de intercomunicar 

a través de una amplia plataforma comunicativa mediante diferentes tipos 

de contenidos audiovisuales, se podría decir que es un medio de 

comunicación masivo y muy difundido en la actualidad y cuenta con un 

gran número de usuarios que pueden llegar a estar conectados a pesar de 

las amplias distancias. (p. 1) 

Espada, Díaz y Cicero (2022) indican que “la utilización del internet 

como medio de comunicación es esencial para el desarrollo de la sociedad, 

gracias al internet se llegar a recibir y enviar información con un “clic” sin 

importar la distancia que este por medio” (p. 1). El internet es un sistema de 

conexiones comprendidas a nivel mundial que almacena todo tipo de contenidos 

de ámbito, educativo, social, cultural. Donde estos contenidos permanecerán en 

la red de manera infinita y en completa disposición a toda persona. 

b) Grupos de amistades  

Durante el desarrollo de toda persona en diferentes momentos se tendrá 

en consideración a los grupos de amistades que llegaran a incidir en diferentes 

aspectos de su vida. López y Cárdenas (2014) Indican que:  

Los adolescentes encuentran y consideran a sus amistades dentro de su 

entorno social y son estas mismas amistades que se llegan a convertir en 

una pieza fundamental para dar paso en el desarrollo de sus propias 

competencias sociales y emocionales. Es a través de la interacción con 

los grupos de amistades donde los adolescentes forman su identidad 
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personal en relación a las amistades de su entorno y de igual manera 

buscan afianzar su pertenencia en un grupo determinado. (p. 3) 

Ruiz (2022) señala que “los grupos de amistades son importantes en el 

desarrollo de la personalidad del adolescente ya que al estar en estrecha relación 

se llega a fortalecer los vínculos de afinidad en relación a sus semejantes” (p. 1). 

Es así que dentro de un grupo de amistades se logra observar ciertas 

características en sus integrantes como el compartir los mismos gustos y mismos 

ideales, esto hace que la amistad se acrecenté con el pasar del tiempo.  

c) Institución Educativa  

Ley General de Educación N.º 28044 (2003) define a la Institución 

Educativa como una “comunidad de aprendizaje siendo la primera y principal 

unidad administrativa del sistema educativo. Puede llegar a ser pública o 

privada, teniendo por finalidad alcanzar los logros de aprendizajes y el desarrollo 

integro de sus educandos” (p. 23). Por otra parte, Álvarez (2010) considera que 

la Institución Educativa “es la concentración intencional de un conjunto 

entendido en el campo educativo junto a otro grupo de personas que tienen por 

objetivo aprender, está claro que el primer grupo tiene la misión de enseñar y de 

educar” (p. 1). Hoy en día la institución educativa es parte de la sociedad, donde 

trasfiere un gran número de conocimientos, valores, actitudes reforzando las 

capacidades de los estudiantes esto con la finalidad de buscar el desarrollo 

estable de la sociedad.  

2.2.2.3. Entorno cultural  

Parte del medio social es el entorno cultural que está en relación con él y 

ayuda a afianzar la identidad. Rivas (2015) considera que:  
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El entorno cultural de un país tiene una función muy importante en el 

progreso de las personas abarcando todo tipo de contextos como los 

sociales y económicos. Cabe resaltar que el entorno cultural de una 

sociedad está en estrecha relación con el desarrollo comunitario y 

económico, influyendo para que las personas logren alcanzar un cierto 

nivel de vida en referencia a sus condiciones. (p. 1). 

Según, Pérez y Rodríguez (2007) “consideran al entorno cultural como 

un conjunto activo de tradiciones, costumbres, valores que son compartidos por 

las personas pertenecientes a un determinado grupo social, estas características 

son las encargadas de influenciar en el comportamiento de las personas” (p. 1). 

Por otra parte, Molano (2007) define al entorno cultural como “un conjunto de 

características propias como las espirituales, tangibles y afectivas que 

determinan el funcionamiento de una sociedad, de igual manera se considera a 

los estilos de vida, las artes los valores las creencias, costumbres y 

tradiciones”(p. 12). Estas características son las encargadas de regular las 

relaciones dentro de los diferentes aspectos de la sociedad.  

a) Religion 

La religión es un conjunto de creencias que las personas consideran 

relevantes para poder vivir en paz con su entorno y de manera interna. Agote 

(2016) define:  

La religión dentro de la sociedad tiene un rol muy importante 

influenciando en las relaciones establecidas de manera interpersonal y 

colectivas. En el aspecto personal busca generar conciencia en la persona 

en su forma de pesar y relacionarse con las personas de su entorno en 
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referencia a diferentes concepciones ideológicas contempladas por la 

iglesia. (p. 16) 

Es necesario reconocer que la religión cumple en la vida de las personas 

la función de direccionar las acciones según la moral. Terán (2013) considera:  

Una de las funciones de la religión es abordar la funcionalidad de los 

aspectos vitales y sociales en las personas, en el aspecto social la religión 

busca consagrarse como una autoridad moral encargada de guiar y 

fomentar en las personas valores que puedan mejorar las relaciones 

colectivas y buscar el desarrollo cognitivo y espiritual. Otra característica 

a mencionar de la religión es su influencia en la vida de las personas, en 

cómo ve la vida y la muerte, en cómo pone en práctica sus costumbres y 

como direcciona su vida a través de las diferentes etapas del desarrollo 

humano. (p. 5) 

b) Idioma  

El idioma es una característica propia de la persona que lo identifica 

como tal en relación a su lugar de origen y vinculo a su entorno. Bengochea 

(2016) considera:  

El idioma es importante para la formación de la identidad personal y 

social. Para una determinada sociedad su identidad cultural está 

fundamentada en su lengua predominante y en la apreciación social que 

se tiene de ella. La difusión y el reconocimiento de un determinado 

idioma fortalece la propia identidad que se tiene de sí misma, 

reconociendo un pasado y un desarrollo de una sociedad que se relaciona 

a través de un idioma que se mantuvo de generación. (p. 2) 
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Dentro de la formación de la identidad personal el idioma tiene una 

importante función y de la misma manera al momento de poder establecer 

relaciones con el medio social. Castro (2006) define:  

Al idioma como un pilar de desarrollo de una sociedad. La habituación 

lingüística se comprende como parte de la socialización y adaptación 

humana, el identificarse con un idioma es parte de nuestra identidad 

personal que genera una percepción de pertenencia a un grupo social y 

de igual manera nos ayuda a distinguirnos de otro grupo social con un 

diferente idioma y con un diferente entorno cultural. (p. 1) 

c) Costumbres  

Las costumbres son parte de la vida de cada persona y ayudan con el 

fortalecimiento de la identidad y su relación con su medio. Jofré (2012) 

considera:  

La identidad se forma en constante y estrecha vinculación de la persona 

con su medio social. Esta concepción nos ayuda a comprender que la 

identidad forma parte del desarrollo humano, son los diferentes factores 

que se encuentran en nuestro entorno como las costumbres que nos 

acompañan desde el momento del nacimiento y en gran parte del 

desarrollo humano que ayudan a identificarnos con un determinado 

grupo social con diferentes rasgos en su forma de vivir. (p. 16) 

El sentido de pertenencia a un grupo social con rasgos propios ayuda con 

el fortalecimiento de la identidad personal en referencia a características que 

vamos afianzando como propias. Rivero (2012) indica: 
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La identidad se forma mediante diferentes procesos culturales como son 

las costumbres que nos ayudan identificarnos con un grupo social. El 

reconocimiento e identificación con las propias costumbres de nuestro 

entorno nos ayudan a fortalecer nuestro sentimiento de pertenencia e 

integración a nuestro lugar de origen. (p. 2) 

2.2.  MARCO CONCEPTUAL 

Formación de la identidad personal: Es un proceso mediante el cual la persona se 

desarrolla y a la vez va adquiriendo todo tipo de conocimientos, aptitudes, habilidades y 

los va afianzando como parte de su persona dentro de un conjunto de características 

individuales que posee una persona y que le concede la capacidad de poder diferenciarse 

de los demás en referencia a lo que una persona piensa sobre sí mismo. 

Autoestima: Es la valoración propia que se da una persona, esta puede ser negativa o 

positiva. Es un proceso psicológico que se manifiesta mediante la apreciación de 

emociones más de no cuestionamientos lógicos, la formación de la autoestima está en 

estrecha vinculación con la aceptación propia de la persona con sus características 

personales, modo de vida y rasgos físicos.  

Conducta: Se entiende por el conjunto de características plasmadas por la persona a 

través del comportamiento que a la vez es influenciado por diversos factores como 

internos y externos a los que está expuesto una persona en el transcurso de su desarrollo. 

Familia: Es un conjunto de personas unidas a través de lazos de afinidad como civiles y 

tiene como función la cual es velar por el bienestar y desarrollo de todos sus integrantes 

a través de un proceso de socialización. 
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Sociedad: Se comprende como el conjunto de personas que conviven en un mismo 

entorno y comparten diferentes rasgos como culturales y costumbristas. Estos a la vez son 

regidos por medio de normas establecidas internamente para establecer una mejor 

convivencia.  

Cultura: Es el conglomerado de cualidades que posee una determinada colectividad 

humana con el objetivo de formar una sociedad a través de la práctica de tradiciones, 

costumbres y la manera de comunicarse en común. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en la Institución Educativa Secundaria José Antonio 

Encinas, ubicado en la zona noroeste de la ciudad de Puno, entre la Av. Circunvalación 

Norte y el Jr. Los Andes N° 264, perteneciente al barrio José Antonio Encinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Ubicación geográfica de la IES José Antonio Encinas – Puno. 

El trabajo de investigación tuvo una duración de 7 meses a partir de la aprobación 

del proyecto en el mes de enero y culmino en el mes de julio del año 2023 con la 

elaboración y presentación del borrador de tesis. 
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3.2. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

3.2.1. Técnica  

En el trabajo de investigación se hiso el uso de la técnica de la encuesta. 

Según, Malagon (2018) “la encuesta es una técnica de investigación utilizada para 

recaudar información sistemática mediante preguntas direccionadas a un estudio. Se 

aplica a una determinada población con el objetivo de mostrar la realidad modificar 

la naturaleza de la población” (p. 1). 

Por otro lado, Avila, González y Licea (2020) definen a la encuesta como 

“una técnica de investigación diseñada para que las personas contesten a un numero 

de preguntas formuladas con el objetivo de recopilar información del tema que se 

investiga, la ventaja de la encuesta es que facilita una mejor obtención de datos” (p. 

11). Posterior a la aplicación de la encuesta se podrá analizar y tabular las respuestas 

obtenidas en el proceso de investigación con la finalidad de poder afirmar o denegar 

la hipótesis de estudio.  

3.2.2. Instrumentos  

El instrumento utilizado en la investigación fue el cuestionario. Para Meneses 

(2016) “el cuestionario es un instrumento que se emplea para la recolección de datos 

a través del planteamiento de un número determinado de preguntas sobre la muestra 

de la investigación para posteriormente realizar el análisis estadístico 

correspondiente” (p. 9).  

Según García, Molina y Hernández (2022) “el cuestionario es un instrumento 

empleado para la recaudación de información, elaborado con la finalidad de poder 

calcular la información obtenida a través del proceso de recojo de datos” (p. 1). El 
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cuestionario también se puede comprender como una lista de interrogantes que tienen 

por objetivo conocer las diversas declaraciones de las personas que son sometidas al 

recojo de información. Posteriormente la información será analizada e interpretada 

según los planteamientos iniciales de la investigación. 

Es necesario aclarar que el estudio está conformado por dos cuestionarios 

referidos a las dos variables de investigación. Los dos cuestionarios están compuestos 

por un total de 34 ítems o preguntas con una prueba de Likert de 5 niveles que tiene 

una escala de valoración del 1 al 5, donde 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es a veces, 

4 casi siempre y 5 es siempre.  

Escala de Likert: Según Matas (2018) es una herramienta de medición que 

“sirve para evaluar la opinión de una persona sobre un tema en específico y se realiza 

mediante un cuestionario de 5 niveles. Los datos obtenidos permiten medir y evaluar 

las respuestas, crear el análisis estadístico y posterior interpretación” (p. 3).  

Alfa de Cronbach: Se realizó una prueba piloto a 20 estudiantes que 

cumplieron con los requisitos de la población, teniendo como resultado para el primer 

cuestionario 0,86 que muestra un nivel bueno de confiabilidad, así mismo para el 

segundo cuestionario se tuvo como resultado 0,91 mostrando un nivel alto de 

confiabilidad en la aplicación del instrumento según el Alfa de Cronbach.  

Para la validación del instrumento se llevó a cabo un proceso de validación 

mediante un riguroso juicio de expertos mediante las cuales el instrumento pudo ser 

constatado y modificado para su aplicación. Por otro lado, para las respuestas de los 

alumnos fueron calificadas en 3 niveles: La escala nunca y casi nunca simbolizan a 

un nivel bajo, a veces y casi siempre simbolizan a un nivel moderado, por último, la 

escala siempre simboliza a un nivel alto. 
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3.3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1. Enfoque o tipo de investigación  

La investigación se desarrolló mediante el enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo correlacional; porque se examinó el vínculo de las dos variables 

cuantitativas. Según Cutipa (2011) “el tipo de investigación correlacional busca el 

coeficiente de relación a través de un diseño estadístico que, al momento de estudiar 

la interacción entre las dos variables, esa correlación se empleara para determinar el 

nivel de significación” (p. 64).  

Por otro lado, Neill y Suarez (2017) consideran que la investigación 

cuantitativa se “enfoca en la cuantificación de la recolección y análisis de datos 

adquiridos de distintas fuentes, lo que implica el uso de herramientas informáticas, 

estadísticas y matemáticas para obtener resultados confiables en el proceso de la 

investigación” (p. 13). 

3.3.2. Diseño  

El diseño de investigación empleado fue el no experimental de corte 

transversal correlacional, caracterizado por no manipular las variables involucradas 

en el estudio, en tal sentido los fenómenos fueron observados tal como se mostraron 

en su contexto natural. Para Sampieri (2014) “el diseño no experimental contempla 

a los estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables” (p. 184).  

Por otro lado, Escamilla (2010) sostiene que la investigación de diseño no 

experimental se fundamenta en “la contemplación de fenómenos tal cual se presentan 

en su ambiente para posteriormente estudiarlos. Una característica fundamental de 

este tipo de investigaciones es que no existe situaciones ni incitamientos a los cuales 
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estén expuestos la población de estudio” (p. 2). Es de esta manera que la población 

estudiada es observada y analizada en su medio natural en función a los objetivos 

trazados durante el proceso de la investigación.  

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

3.4.1. Población 

Estuvo conformada por 158 estudiantes que cursan del primero a quinto grado 

en secciones de A, B de 1° a 4° grado y de 5° grado en las secciones A, B y C de la 

Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas - Puno, 2023. Según 

Velázquez (2017) “la población es un grupo de todas las probables unidades de 

investigación que son consideradas como objeto de estudio. Para determinar una 

población de estudio esta debe de tener ciertas características como el atravesar un 

determinado problema o que el investigador pretenda conocer algún fenómeno que 

ocurra en una determinada población” (p. 3). Es necesario tomar en consideración lo 

que se busca con la investigación para determinar la población de estudio.  

3.4.2. Muestra  

La muestra de estudio es considerada como un parte del total de la población. 

Roldán y Fachelli (2015) definen a la muestra como:  

Un fragmento de un conjunto completo denominando población elegidos bajo 

un criterio estadístico y tomando en consideración el tipo de la muestra que 

se someterá a un estudio científico con la finalidad de adquirir resultados 

verdaderos y confiables dentro de la investigación y de esta manera poder 

comprobar la hipótesis general y específicas planteadas al inicio de la 

investigación (p. 12).  
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El presente estudio se direcciono bajo una muestra no probabilística 

intencional, según Gonzáles (2021) “la muestra se elige de manera premeditada por 

el investigador tomando en cuenta su propio criterio” (p. 1). Tomando en 

consideración esta concepción, la muestra estuvo conformada por 54 educandos 

pertenecientes al 4º y 5º grado ya que los estudiantes tienen una edad que los enmarca 

dentro de la etapa de la adolescencia a diferencia de los estudiantes del 1º, 2º y 3º 

grado que aun poseen características propias de la etapa de la pubertad. 

Tabla 1  

Muestra para el análisis de estudio de los estudiantes del 4º y 5º grado de la IES. 

José Antonio Encinas Puno. 

IES. JOSÉ ANTONIO ENCINAS PUNO 

GRADO Y SECCIÓN N.º DE ESTUDIANTES 

CUARTO A 10 

CUARTO B 11 

QUINTO A 11 

QUINTO B 9 

QUINTO C 13 

TOTAL 54 

Nota: Nomina de matrícula 2023 IES. José Antonio Encinas. 

3.5. DISEÑO ESTADÍSTICO 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 25, en el que se aplicó la prueba 

estadística Chi-cuadrada. Esto por qué; las variables de estudio son paramétricas y el 

trabajo de investigación estuvo conformado por 54 datos, la prueba de Chi-cuadrada 
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cumple con lo requerido en relación al trabajo de investigación.  De acuerdo con Manzano 

(2014) quien plantea la medición de correlación de dos variables según la prueba 

estadística de chi-cuadrada de Carl Pearson, el estudio se operacionalizo según la 

fórmula: 

 

 

 Donde: 

Xc2 = Chi cuadrada calculada 

Oij  = Valor observado 

Eij  = Valor esperado 

r     = Número de filas 

c    = Número de columnas 

3.6.  PROCEDIMIENTO  

Primero: Se presentó la solicitud y acta de aprobación, para la posterior autorización de 

la ejecución del proyecto por parte del director de la Institución Educativa Secundaria 

José Antonio Encinas Puno.  

Segundo: Se procedió a coordinar con los docentes de los grados que pertenecen a la 

muestra de estudio para la aplicación del respectivo instrumento en un determinado 

horario.  

Tercero: Se aplicó el instrumento brindando las respectivas indicaciones a los educandos 

del 4º y 5º grado para que desarrollen el cuestionario de manera adecuada. 

Cuarto: Se culmino con la ejecución y se agradeció a los estudiantes, docentes y 

autoridades educativas por brindar las facilidades. 
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VARIABLES  

Tabla 2  

Operacionalización de variables de la familia y la formación de la identidad personal. 

Nota: Dimensiones elaboradas en base a la investigación de Parillo 2016.  

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

V
A

R
IA

B
L

E
 1

 

L
A

 F
A

M
IL

IA
  

   

 

 

 

 

1.1. CLIMA FAMILIAR 

 

1.1.1.  Relación familiar.   

Nunca  

(1) 

 

Casi nunca  

(2) 

 

A veces 

 (3) 

 

Casi siempre  

(4) 

 

Siempre 

 (5) 

 

 

 

1.1.2. Comunicación familiar.  

 

1.1.3. Problemas familiares.  

 

1.2. ENTORNO 

FAMILIAR  

 

1.2.1. Funcionalidad familiar.  

 

1.2.2. Bienestar familiar.  

 

 

1.3. DINÁMICA 

FAMILIAR 

 

1.3.1.  Estilo de crianza.  

 

1.3.2.  Relaciones afectivas.  

 

1.3.3. Violencia familiar.  

V
A

R
IA

B
L

E
 2

 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

 I
D

E
N

T
ID

A
D

  

P
E

R
S

O
N

A
L

 

  

 

 

2.1. FACTORES 

INTERNOS 

 

2.1.1. Autoestima.  
 

2.1.2. Autoimagen.  

 

2.1.3. Auto concepto.  

 

 

2.2. MEDIO SOCIAL 

 

2.2.1. Medio de comunicación.  

 

2.2.2. Grupos de amistades.  

 

2.2.3. Institución educativa.  

 

2.3. ENTORNO  

CULTURAL 

 

2.3.1. Religión.  

 

2.3.2. Idioma.  

 

2.3.3. Costumbres.  
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3.7.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Para el análisis de los resultados se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

- En primer lugar, se realizó la aplicación de una encuesta denominada la familia y 

la formación de la identidad personal aplicado a los estudiantes del 4º y 5º grado 

de la Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas – Puno 2023. 

- Posterior a la ejecución de la encuesta se procedió a insertar los datos al paquete 

estadístico SPSS Versión 25 para el respectivo análisis estadístico de la 

investigación. 

- Finalmente, a raíz del análisis estadístico se diseñó las tablas y figuras para la 

posterior interpretación de los resultados alcanzados durante el proceso de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capitulo se dará a conocer los resultados obtenidos durante el 

proceso de investigación denominado la familia y la formación de la identidad personal, 

la recolección de datos se dio mediante la aplicación de una encuesta a los estudiantes del 

4º y 5º grado de la IES José Antonio Encinas, Puno 2023. Posteriormente los datos fueron 

procesados mediante el paquete estadístico SPSS V. 25 y codificados por el diseño 

estadístico de la Chi cuadrada de Pearson. Este procedimiento se realizó con el objetivo 

de contrarrestar la hipótesis de la investigación analizando e interpretando los datos 

conseguidos mediante la aplicación de la prueba estadística. Finalmente se presenta la 

discusión en relación a los resultados obtenidos en el estudio que son contrarrestados con 

los antecedentes que son trabajos que precedieron a la investigación.  

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Variable I: La familia de los estudiantes del 4º y 5º grado.  

Tabla 3  

Resultados de la familia de los estudiantes del 4º y 5º grado de la Institución 

Educativa Secundaria José Antonio Encinas – Puno 2023. 

LA FAMILIA 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Bajo 1 1.85% 1.85% 

Moderado 53 98.15% 98.15% 

Alto 0 0.0% 0.0% 

Total 54 100.0% 100.0% 

  Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes del 4º y 5º grado. 
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Figura  2. Variable I: La familia de los estudiantes del 4º y 5º grado de la IES José 

Antonio Encinas – Puno. 

 INTERPRETACIÓN 

En la tabla 3 y en la figura 2 se muestran los resultados obtenidos acerca de 

la primera variable denominada la familia, donde se observa que el 1.85% de los 

estudiantes se encuentra en un nivel bajo, mientras que el 98.15% de alumnos 

muestran un nivel moderado, por último, no se encontró ningún estudiante en el nivel 

alto. Esto indica que la gran mayoría de los educandos del 4° y 5° grado de la IES 

José Antonio Encinas, Puno se encuentran en un nivel moderado representado en un 

98.15%, esto indica que existe una relación moderada entre la familia y los 

estudiantes.  
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4.1.2. Variable II: Formación de la identidad personal de los estudiantes del 4º 

y 5º grado. 

Tabla 4  

Resultados de la Formación de la identidad personal de los estudiantes del 4º y 5º 

grado de la IES José Antonio Encinas – Puno 2023. 

FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL  

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Bajo 1 1.85% 1.85% 

Moderado 45 83.33% 83.33% 

Alto 8 14.81% 14.81% 

Total 54 100.0% 100.0% 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes del 4º y 5º grado 

de la IES José Antonio Encinas – Puno 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura  3. Variable II. Formación de la identidad personal de los estudiantes del 4º 

y 5º grado de la IES José Antonio Encinas – Puno. 
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INTERPRETACIÓN 

En referencia a la segunda variable de estudio denominado formación de la 

identidad personal representado gráficamente en la tabla 4 y figura 3, se observa que 

el 1.85% de estudiantes presentan un nivel bajo, mientras que el 83.33% de alumnos 

se encuentran en un nivel moderado, por último, se logra observar que el 14.81% de 

educandos muestran un nivel alto. Por lo tanto, esto quiere decir que gran parte de 

los estudiantes del 4º y 5º grado de la Institución Educativa Secundaria José Antonio 

Encinas, Puno se encuentran en un nivel moderado de 83.33%, esto indica que los 

educandos evidencian formación de identidad personal.  

4.1.3.  Determinar la relación que existe entre la familia y la formación de la 

identidad personal.  

Tabla 5  

La familia y la formación de la identidad personal de los estudiantes de 4º y 5ª grado 

de la IES José Antonio Encinas – Puno 2023. 

LA FAMILIA Y LA 

FORMACIÓN DE LA 

IDENTIDAD PERSONAL 

LA FAMILIA 

Total % 
Bajo   % Moderado % Alto % 

F
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 Bajo  1   1.85%        0   0%       0  0% 1 1.85% 

Moderado  0    0%       45 83.4%       0  0% 45  83.4% 

Alto  0    0%        8  14.8%       0  0% 8  14.8% 

Total   1  1.85%       53 98.2%       0  0% 54  100% 

Nota: Datos tomados del cuestionario aplicados a los estudiantes de 4º y 5º grado de 

la IES José Antonio Encinas - Puno, (2023). 
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INTERPRETACIÓN   

En la tabla 5 en referencia a las variables de estudio la familia y la formación 

de la identidad personal, referente a la primera variable la familia se observa que el 

1.85% de estudiantes muestran un nivel bajo de relación familiar, así mismo existe 

un 98.2% de alumnos que se encuentran en un nivel moderado, por otro lado, en el 

nivel alto no se muestra porcentaje alguno. En cuanto a la segunda variable, la 

formación de la identidad personal se detalla de la misma manera que el 1.85% de 

alumnos se encuentran en un nivel bajo y el 83.4% de estudiantes se ubican en nivel 

moderado, finalmente existe un 14.8% de educandos en un nivel alto. Estos 

resultados indican que gran porcentaje de los alumnos presentan una relación familiar 

moderada que repercute en la formación de su identidad personal, lo que significa 

que existe una relación moderada entre ambas variables de estudio.  

4.1.4. Determinar la relación que existe entre los factores internos y la 

formación de la identidad personal. 

Tabla 6  

Factores internos y la formación de la identidad personal. 

FACTORES INTERNOS Y 

LA FORMACIÓN DE LA 

IDENTIDAD PERSONAL 

FACTORES INTERNOS 

Total % Bajo  % Moderado  % Alto  % 

F
O
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M
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 Bajo   1  1.85% 0   0% 0  0% 1  1.85% 

Moderado  15  27.8 % 30  55.6% 0  0% 45  83.4% 

Alto     0   0% 8  14.8% 0  0% 8  14.8% 

Total 16  29.6% 38  70.4% 0  0% 54  100% 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicados a los estudiantes de 4º y 5º grado 

de la IES José Antonio Encinas - Puno, (2023).  
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 6 en referencia a los factores internos y la formación de la 

identidad personal se observa en el nivel bajo en relación a los factores internos un 

29.6%, en moderado un 70.4% y no se observa porcentaje alguno en nivel alto. Por 

otro lado, en la formación de la identidad personal en el nivel bajo se observa un 

1.85%, en moderado un 83.4% y un 14.8% en el nivel alto de formación de la 

identidad personal. Según los resultados obtenidos se infiere que existe una relación 

moderada entre los factores internos y la formación de la identidad personal. 

4.1.5. Explicar la relación que existe entre el medio social y la formación de la 

identidad personal.  

Tabla 7  

El medio social y la formación de la identidad personal. 

EL MEDIO SOCIAL Y LA 

FORMACIÓN DE LA 

IDENTIDAD PERSONAL 

MEDIO SOCIAL 

Total % 
Bajo  % Moderado  % Alto  % 
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 Bajo 1  1.85% 0   0% 0  0% 1   1.85% 

Moderado 30  55.6% 15  27.8% 0  0% 45   83.4% 

Alto 1  1.85% 7  12.9% 0  0% 8   14.8% 

Total 32  59.3% 22  40.7% 0  0% 54   100% 

Nota: Datos tomados del cuestionario aplicados a los estudiantes de 4º y 5º grado. 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 7 en referencia al medio social y la formación de la identidad 

personal se observa que, en el medio social, en el nivel bajo se observa un 59.3%, en 

el nivel moderado se observa un 40.7% y en el nivel alto no se observa ningún 
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porcentaje. Por otro lado, en la formación de la identidad personal en el nivel bajo se 

tiene un 1.85%, en el nivel moderado un 83.4% y en el nivel alto se tiene un 14.8%. 

Según los resultados se concluye que existe una relación moderada entre el medio 

social y la formación de la identidad personal, deduciendo que el medio social llega 

a incidir de manera baja en los estudiantes, pero se llega a establecer una relación 

moderada considerando el resultado significativo hallado en esta escala.  

4.1.6. Precisar la relación que existe entre el entorno cultural y la formación de 

la identidad personal.  

Tabla 8  

El entorno cultural y la formación de la identidad personal. 

EL ENTORNO CULTURAL 

Y LA FORMACIÓN DE LA 

IDENTIDAD PERSONAL 

ENTORNO CULTURAL 

Total % 
Bajo % Moderado % Alto % 

F
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M
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 Bajo 1 1.85% 0   0% 0 0% 1 1.85% 

Moderado 8 14.8% 37 68.6% 0 0% 45 83.4% 

Alto  0  0.0% 8  14.8 % 0  0% 8  14.8% 

Total 9  16.6% 45  83.4% 0  0% 54  100% 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicados a los estudiantes de 4º y 5º grado 

de la IES José Antonio Encinas - Puno, (2023).   

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 8 en referencia al entorno cultural y la formación de la identidad 

personal se observa en el entorno cultural un nivel bajo representado por un 16.6%, 

en nivel moderado un 83.4% y en el nivel alto no se tiene porcentaje alguno. Por otro 

lado, en la formación de la identidad personal en el nivel bajo se tiene un 1.85%, en 
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moderado se tiene un 83.4% y en el nivel alto se tiene un 14.8%. Según los resultados 

obtenidos se llega a establecer que existe una relación moderada entre el entorno 

cultural y la formación de la identidad personal.  

4.1.7. Prueba de hipótesis general según la Chi-cuadrada de Pearson.  

Formulación de hipótesis  

Ho: La familia no está relacionada significativamente con la formación de la 

identidad personal. 

Ha: La familia está relacionada significativamente con la formación de la identidad 

personal. 

Elección de nivel de significancia 

El nivel de significancia o error que elegimos es del 5% que es igual a significancia 

del α = 0.05, con un nivel de confianza del 95%. 

Regla de decisión  

Sig. < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Sig. > 0.05 Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  

Tabla 9  

Prueba de hipótesis general según la prueba de Chi-cuadrada de Pearson. 

 Valor df Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 54.000a 2 .000 

Razón de verosimilitud 9.959 2 .007 

Asociación lineal por lineal 8.515 1 .004 

N de casos válidos 54   

a. 4 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .02. 

Nota: Datos extraídos del paquete estadístico SPSS Versión 25.



67 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla 9, se observa los resultados en referencia a la comprobación de la 

hipótesis general representado mediante la prueba estadística Chi cuadrada de 

Pearson, encontrándose en una significancia asintótica bilateral donde el valor de Sig. 

Es 0.000 menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, es decir la familia está relacionada significativamente con la formación de la 

identidad personal en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José 

Antonio Encinas – Puno.  

4.1.8. Prueba de hipótesis especifica 1 según la Chi-cuadrada de Pearson. 

Formulación de hipótesis  

H0: Los factores internos no están relacionados directamente con la formación de la 

identidad personal de los estudiantes. 

Ha: Los factores internos están relacionados directamente con la formación de la 

identidad personal de los estudiantes. 

Elección de nivel de significancia 

El nivel de significancia o error que elegimos es del 5% que es igual a significancia 

del α = 0.05, con un nivel de confianza del 95%. 

Regla de decisión  

Sig. < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Sig. > 0.05 Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
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Tabla 10  

Prueba de hipótesis especifica 1 según la Chi-cuadrada de Pearson. 

 Valor df Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.039a 2 .049 

Razón de verosimilitud 8.345 2 .015 

Asociación lineal por lineal 5.497 1 .019 

N de casos válidos 54   

a. 3 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .30. 

Nota: Datos extraídos del paquete estadístico SPSS Versión 25. 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 10, se presenta los resultados para la comprobación de la hipótesis 

especifica 1 a través de la prueba estadística de la Chi cuadrada de Pearson, 

hallándose una significancia asintótica bilateral en la cual el valor de Sig. Es 0.049 

mayor a 0.05 en tal sentido se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula, concluyendo que los factores internos están relacionados directamente con la 

formación de la identidad personal de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria José Antonio Encinas – Puno. 

4.1.9. Prueba de hipótesis especifica 2 según la Chi-cuadrada de Pearson. 

Formulación de Hipótesis: 

H0: El medio social no está relacionado directamente con la formación de la 

identidad personal de los estudiantes. 

Ha: El medio social está relacionado directamente con la formación de la identidad 

personal de los estudiantes. 
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Elección de nivel de significancia  

El nivel de significancia o error que elegimos es del 5% que es igual a significancia 

del α = 0.05, con un nivel de confianza del 95%. 

Regla de decisión  

Sig. < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Sig. > 0.05 Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  

Tabla 11  

Prueba de hipótesis especifica 2 según la Chi-cuadrada de Pearson. 

 
Valor df Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.955a 2 .011 

Razón de verosimilitud 9.683 2 .008 

Asociación lineal por lineal 8.644 1 .003 

N de casos válidos 54   

a. 4 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .41. 

Nota: Datos extraídos del paquete estadístico SPSS Versión 25. 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 11, se observa los resultados para la comprobación de la hipótesis 

especifica 2 mediante la prueba estadística de la Chi cuadrada de Pearson, 

encontrándose una significancia asintótica bilateral en la cual el valor de Sig. Es 

0.011 mayor a 0.05 en tal sentido se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula, en conclusión, se sostiene que el medio social está relacionado 

directamente con la formación de la identidad personal de los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas – Puno. 
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4.1.10. Prueba de hipótesis específica 3 según la Chi-cuadrada de Pearson. 

Formulación de Hipótesis: 

H0: El entorno cultural no está relacionado directamente con la formación de la 

identidad personal de los estudiantes. 

Ha: El entorno cultural está relacionado directamente con la formación de la 

identidad personal de los estudiantes. 

Elección de nivel de significancia  

El nivel de significancia o error que elegimos es del 5% que es igual a significancia 

del α = 0.05, con un nivel de confianza del 95%. 

Regla de decisión  

Sig. < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Sig. > 0.05 Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  

Tabla 12  

Prueba de hipótesis específica 3 según la Chi-cuadrada de Pearson. 

 
Valor df Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.640a 2 .036 

Razón de verosimilitud 6.540 2 .038 

Asociación lineal por lineal 4.099 1 .043 

  N de casos válidos 54   

a. 3 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .17. 

Nota: Datos extraídos del paquete estadístico SPSS Versión 25.
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INTERPRETACIÓN 

 En la tabla 12, se observa los resultados para la comprobación de la hipótesis 

especifica 3 mediante la prueba estadística de la Chi cuadrada de Pearson, 

encontrándose una significancia asintótica bilateral en la cual el valor de Sig. Es 

0.036 mayor a 0.05 en tal sentido se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula, en conclusión, se sostiene que el entorno cultural está relacionado 

directamente con la formación de la identidad personal de los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas – Puno. 

4.2.   DISCUSIÓN 

La investigación tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre la 

familia y la formación de la identidad personal de los estudiantes. Respecto a los 

resultados de investigación en referencia a la primera variable se obtuvo un 98.2% de 

estudiantes en un nivel moderado, por otro lado, en la segunda variable se muestra un 

83.3% de nivel moderado en la formación de la identidad personal. Con respecto a la 

comprobación de la hipótesis general a través del diseño estadístico de la Chi-cuadrada 

de Pearson, se encontró una significancia asintótica bilateral donde el valor de Sig. es 

0.000 menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

es decir existe una relación significativa entre la familia y la formación de la identidad 

personal. Esto indica que la familia tiene un rol importante en la formación del 

adolescente respecto al entorno y ambiente en el cual se desarrolla, resaltando la 

comunicación y buena convivencia como factores para formar una identidad personal que 

fortalezca al crecimiento y desarrollo del adolescente. Los resultados obtenidos en la 

investigación son semejantes a los antecedentes de investigación considerados en el 

presente estudio: Torres (2018) llego a la conclusión que si existe una estrecha relación 
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entre la funcionalidad familiar y los estilos de personalidad. Corroborado por el diseño 

estadístico de la Chi cuadrada donde; 0.208 > 0.050 se llega aceptar la hipótesis alterna 

de estudio. Del mismo modo, Mamani (2016) llego a la conclusión que el entorno familiar 

influye directamente en el desarrollo de las habilidades socio afectivas donde se 

comprobó la hipótesis de estudio, Zc = 13.1795684326074 > Zt =1.96, de esta manera se 

comprobó la hipótesis alterna con un 95% de seguridad (α=0.05). De la misma manera, 

Cruz (2015) en su trabajo de investigación concluyo que, si existe incidencia de la familia 

en el comportamiento de los adolescentes afirmando que las relaciones interpersonales 

son fortalecidas mediante la comunicación entre padres e hijos, sin embargo, se debe 

mejorar el respeto y responsabilidad al momento de establecer relaciones familiares. Del 

mismo modo, Sumen y Panduro (2020) en su trabajo de investigación concluyen que 

existe una correlación significativa moderada entre las variables de estudio denominados 

funcionalidad familiar y personalidad eficaz, aceptándose la hipótesis de estudio 

planteada demostrándose que a través de los cambios de los niveles de funcionalidad 

familiar se manifiestan variaciones moderadas en la personalidad eficaz. De la misma 

manera, Parillo (2016) en su investigación determinó que la dinámica familiar tiene 

influencia significativa en las habilidades personales según los resultados se observa un 

mayor porcentaje representado por 32.0% lo que indica que los estudiantes tienen un nivel 

regular de dinámica familiar y a la vez poseen un nivel regular en las habilidades 

personales. Del mismo modo, Castro (2019) en su investigación concluye que existe 

correlación baja entre los niveles de funcionalidad familiar y la personalidad eficaz como 

se muestra en los resultados se tiene un coeficiente de correlación poliserial igual a 0,23 

el cual indica que existe una correlación baja por tal motivo se rechaza la hipótesis general 

que postula una correlación alta entre ambas variables de estudio. Del mismo modo, 

Moron y Silva (2017) en su trabajo de estudio determinaron que existe una relación de 
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influencia entre los estilos de educación familiar y el desarrollo psicosocial del 

adolescente. En relación a los estilos de crianza de los padres como el democrático que 

tiene un nivel alto 3.82 y el permisivo en 3.73 que inciden en el desarrollo psicosocial. 

De igual forma, Chahuara (2017) en su trabajo de investigación tuvo como resultado que 

existe alta influencia de la dinámica familiar sobre el estado emocional, considerando el 

valor de significancia de 0.010 mayor a 0.05. Aceptándose la hipótesis alterna gracias a 

la comprobación de la hipótesis mediante el diseño estadístico de la Chi cuadrada. 

Respecto al primer objetivo específico: Determinar la relación que existe entre los 

factores internos y la formación de la identidad personal. En cuanto a los resultados de 

investigación se obtuvo un 70.4% de educandos en un nivel moderado en los factores 

internos, por otro lado, se muestra un 83.4% de nivel moderado en la formación de la 

identidad personal. Con respecto a la comprobación de la hipótesis especifica 1 a través 

del diseño estadístico de la Chi-cuadrada de Pearson, se encontró una significancia 

asintótica bilateral donde el valor de Sig. es 0.049 mayor a 0.05 por lo que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, es decir existe una relación directa entre 

los factores internos y la formación de la identidad personal. 

Respecto al segundo objetivo específico: Explicar la relación que existe entre el 

medio social y la formación de la identidad personal. En cuanto a los resultados de 

investigación se obtuvo en el medio social, en el nivel bajo un 59.9% de estudiantes por 

otro lado en la formación de la identidad personal en el nivel moderado un 83.4%. Con 

respecto a la comprobación de la hipótesis especifica 2 a través del diseño estadístico de 

la Chi-cuadrada de Pearson, se encontró una significancia asintótica bilateral donde el 

valor de Sig. es 0.011 mayor a 0.05 por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 

la hipótesis nula, es decir existe una relación directa entre el medio social y la formación 

de la identidad personal, concluyendo que el medio social interviene en la formación de 
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la identidad personal. De igual manera estos resultados son similares a lo encontrado por 

Arévalo (2018) en su investigación llego a la conclusión que existe una correlación 

positiva fuerte (ɤ= 0.9906) entre el clima social familiar y el desarrollo de la personalidad, 

estableciendo que el clima se vincula positivamente (ɤ= 0.8740) con la identidad y la 

madurez, así mismo existe relación entre el auto concepto y la autoestima.  

Respecto al tercer objetivo específico: Precisar la relación que existe entre el 

entorno cultural y la formación de la identidad personal. En cuanto a los resultados de 

investigación se obtuvo un 83.4% de educandos en un nivel moderado en el entorno 

cultural, por otro lado, se muestra un 83.4% de nivel moderado en la formación de la 

identidad personal. Con respecto a la comprobación de la hipótesis especifica 3 a través 

del diseño estadístico de la Chi-cuadrada de Pearson, se encontró una significancia 

asintótica bilateral donde el valor de Sig. es 0.036 mayor a 0.05 por lo que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, es decir existe una relación directa entre 

el entorno cultual y la formación de la identidad personal. A partir de los resultados 

hallados se puede mencionar que una persona al estar en relación con su entorno llega a 

adquirir nuevas formas de identificarse con su persona y con su entorno a través de las 

prácticas culturales y relaciones sociales llegar a construir parte de la identidad 

fortaleciendo factores internos como la autoestima y el auto concepto.
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye que la familia tiene una relación moderada con la formación 

de la identidad personal de los estudiantes según los resultados que indican 

un 98.2% acerca de la familia que repercute de manera moderada en un 

83.45% en la formación de la identidad personal. Según la prueba de la 

Chi cuadrada de Pearson se encuentra una significancia asintótica bilateral 

de 0.000 menor a 0.05 rechazando la hipótesis nula y aceptando la 

hipótesis alterna. Estos resultados ayudan a comprender que la familia 

tiene un rol importante en la formación del adolescente ayudándolo a 

conocerse y relacionarse en un primer entorno cual es la familia.  

SEGUNDA:  Existe una relación moderada entre los factores internos y la formación de 

la identidad personal, según los resultados obtenidos se tiene un 70.4% en 

factores internos, por otro lado, se tiene en la formación de la identidad 

personal un 83.4% ubicándose en la escala moderado. Estos resultados son 

corroborados mediante la prueba Chi cuadrada de Pearson donde se 

encuentra una significancia asintótica de 0.049 el cual es mayor a 0.05. 

Este resultado indica que los factores internos inciden en un primer 

momento acerca de la percepción que tenemos nosotros mismos y en como 

creemos que nos vemos y como queremos vernos en nuestro entorno.  

TERCERA:  Se determina que existe una relación moderada entre el medio social y la 

formación de la identidad personal, en medio social se tiene un 59.3% 

mientras que la formación de la identidad personal se encuentra en la 

escala de moderado con un porcentaje significativo de 83,4%. Según los 

resultados encontrados mediante la prueba Chi cuadrada de Pearson, el 
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valor de Sig. es 0.011 mayor a 0.05. Este resultado indica que para la 

formación de la identidad personal el medio social es importante ya que 

existen diferentes factores en el medio que llegan a condicionar la 

formación de la identidad.  

CUARTA: Se concluye que existe una relación moderada por parte del entorno 

cultural y la formación de la identidad personal representado por una 

igualdad de resultados entre el entorno cultural y la formación de la 

identidad personal representado por un porcentaje significativo de 83.4%. 

Según los resultados obtenidos mediante la prueba de Chi cuadrada de 

Pearson se encontró una significancia asintótica bilateral de 0.036 mayor 

a 0.05 en tal sentido se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula. Este resultado ayuda a comprender que el medio cultural que 

contempla las costumbres, el idioma la religión no solo ayudan a 

identificarse con parte de su cultura, por otro lado, ayuda a formar un 

sentimiento de pertenencia a un contexto cultural afianzando una identidad 

propia de pertenencia a una cultura con rasgos únicos que llegan a 

diferenciar de otras personas de diferentes entornos culturales.
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  A la Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas – Puno, 

trabajar en coordinación con los padres de familia y llevar a cabo un 

programa de orientación familiar con el objetivo de promover el 

crecimiento y desarrollo de los estudiantes a través de la comunicación y 

el bienestar familiar con la finalidad de promover la construcción de la 

identidad personal de los estudiantes al estar en una etapa de 

autoafirmación y desarrollo.  

SEGUNDA: Se recomienda a los padres de familia fortalecer los factores internos de 

los estudiantes como la autoestima, autoimagen y auto concepto mediante 

una comunicación asertiva dejando de lado los prejuicios y diversos 

estereotipos que se encuentran dentro de la sociedad, esto favorecerá la 

confianza respecto a la percepción que se tiene uno mismo.  

TERCERA: Se recomienda a los docentes y padres de familia orientar a los estudiantes 

respecto a los diversos factores que se encuentran dentro de la sociedad. 

Por otro lado, es necesario saber diferenciar los aspectos positivos y 

negativos que se encuentran dentro de la sociedad, así mismo saber elegir 

de la mejor manera los contenidos de los medios de comunicación más 

difundidos, las amistades que se encuentran dentro del entorno.  

CUARTA: Se recomienda a la Institución Educativa, docentes y padres de familia 

impulsar actividades culturales dentro de la Institución donde los 

estudiantes participen y revaloren su entorno cultural, es decir mediante 

estas actividades puedan identificarse y poner en práctica sus costumbres, 

idioma y religión, que los diferencian de otras personas.  
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Anexo B: Instrumento.  

ENCUESTA DE LA FAMILIA Y LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD 

PERSONAL 

Me dirijo a UD. Estimado estudiante, con un saludo cordial y esperando su valiosa 

colaboración para responder los siguientes cuestionarios de la influencia familiar en la 

formación de la identidad personal. La sinceridad con que responda será de gran utilidad 

para la investigación. siempre garantizándole la más completa seguridad que no se 

divulgaran los datos y solo se utilizaran con fines investigativos. Agradezco de antemano 

su honestidad y tiempo. 

1.- Datos personales: 

Edad____                            Sexo: F ( )  M (  )                         Grado y Sección___________ 

2.- Cuestionarios sobre la familia y formación de la identidad personal.  

Instrucciones: Próximamente se muestra un conjunto de preguntas sobre la influencia 

familiar en la formación de la identidad personal. Marca con una (x) la alternativa que 

Ud. Crea conveniente, utilizando como referencia la siguiente escala: 

 

VALORACIÓN 
 

VALOR 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces  3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 
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CUESTIONARIO I 

 

VARIABLE I: LA FAMILIA 

 

DIMENSIÓN 1: CLIMA FAMILIAR 
 
 

1 

 

2 

 
 

3 

 

4 

 

5 
 

1 
 

Te sientes libre de expresar tus opiniones con tu familia. 
     

 

2 
 

En tu familia puedes respirar un ambiente de armonía. 
     

 

3 
 

Es fácil comunicarte con los integrantes de tu familia. 
     

 

4 
 

Los integrantes de tu familia ignoran tus puntos de vista. 
     

 

5 Tus padres al tomarte la atención: Te insultan o te levantan 

la voz. 

     

 

6 Cuando te agreden respondes inmediatamente con golpes o 

verbalmente frente a los integrantes de tu familia. 

     

 

DIMENSIÓN 2: ENTORNO FAMILIAR 
 

1 
 

2 
 

3 

 

4 
 

5 
 

7 
 

La unidad de los miembros de tu familia es muy importante.  
     

 

8 

 

A tu familia le gusta pasar el tiempo libre juntos.  
     

 

9 
 

Tus padres siempre velan por tu bienestar personal.  
     

 

10 
 

Tu familia se apoya mutuamente ante situaciones de riesgo.  
     

 

DIMENSIÓN 3: DINÁMICA FAMILIAR 

 

1 
 

2 

 
 

3 
 

4 
 

5 
 

11 
 

Consideras que tus padres son sobreprotectores.  
     

 

12 
 

Tus padres en ocasiones te descuidan a causa del trabajo.       

 

13 
 

Tienes plena confianza con tus padres.  
     

 

14 
 

Tus padres te dan la libertad de tomar tus propias decisiones.  
     

 

15 
 

En tu familia se observa violencia familiar.  
     

 

16 

 

Observas situaciones entre los integrantes de tu familia que 

suelen ser tensas y hostiles.  
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CUESTIONARIO  

 

VARIABLE II: FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL 
 

DIMENSIÓN 1: FACTORES INTERNOS  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1 
 

Cuando algo te sale mal piensas que no vales para nada.      

 

2 
 

Te aceptas como eres con tus defectos y virtudes. 
     

 

3 
 

Te sientes satisfecho con tu imagen personal. 
     

 

4 
 

Consideras que deberías de cambiar tu imagen personal. 
     

 

5 
 

Consideras que eres una buena persona.      
 

6 
 

Consideras que eres poco sociable y te cuesta hacer 

amigos.  

     

 

DIMENSIÓN 2: MEDIO SOCIAL 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 
 

5 
 

7 

 

Consideras que en los medios de comunicación existen 

conductas que puedes llegar a asimilar como parte de tu 

identidad personal. 

     

 

8 
 

Crees que los medios de comunicación te brindan actitudes 

positivas. 

     

 

9 

 

Consideras que en tu grupo de amigos existen conductas 

que puedes asimilar como parte de tu identidad personal. 

     

 

10 

 

Consideras que las amistades son importantes para poder 

afianzar la identidad personal. 

     

 

11 

 

Adoptas conductas de tus compañeros para reflejarlo como 

parte de tu identidad personal. 

     

 

12 

 

Consideras que existen actitudes de tus docentes que 

puedes llegar a imitar. 

     

  

DIMENSIÓN 3: ENTORNO CULTURAL  

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

13 
 

Te sientes identificado con tu religión.       

 

14 

 

Consideras que es importante una doctrina religiosa en tu 

vida personal. 

     

 

15 
 

Te sientes identificado con tu idioma materno.       

 

16 

 

Sientes vergüenza hablar tu idioma materno con otras 

personas por miedo a las burlas. 

     

 

17 
 

Te sientes identificado con tus costumbres.      

 

18 

 

Consideras que las costumbres de tu localidad son 

importantes y te ayudan a fortalecer tu identidad personal. 
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Anexo C: Validación mediante opinión de expertos. 
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Anexo D: Evidencias de la ejecución de la encuesta.  
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Anexo E: Constancia de ejecución del proyecto. 
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Anexo F: Declaración jurada de autenticación de tesis. 
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Anexo G: Autorización para el depósito de tesis.  

 


