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Resumen 

 

La presente revisión narrativa tiene como objetivo analizar la evidencia empírica a cerca 

de la relación existente entre la autoestima y la funcionalidad familiar en estudiantes 

peruanos de educación básica y superior, considerando la relevancia de estos factores en 

el desarrollo psicosocial y académico. Este trabajo forma parte de una investigación más 

amplia sobre el impacto de las dinámicas familiares en el bienestar psicológico de 

estudiantes en Latinoamérica. La metodología empleada consistió en una búsqueda 

narrativa en bases de datos académicas (Scielo, Redalyc, y Dialnet) de artículos publicados, 

utilizando los descriptores: "autoestima", "funcionalidad familiar" y "familia". Se 

seleccionaron estudios que cumplían con criterios de inclusión específicos: investigaciones 

realizadas en Perú, muestras de estudiantes entre 12 y 25 años, y el uso de instrumentos 

validados para la población peruana. Este análisis resulta particularmente relevante en el 

contexto peruano, donde los factores socioculturales y económicos influyen 

significativamente en las dinámicas familiares y, consecuentemente, en el desarrollo de la 

autoestima de los estudiantes. Los hallazgos permitirán orientar futuras intervenciones 

psicoeducativas y políticas de apoyo familiar. 

 

Palabras clave: Autoestima, Funcionalidad familiar, Dinámica familiar, estudiantes. 

 

Abstract  

 

This narrative review aims to analyze the existing empirical evidence linking self-esteem and 

family functioning in Peruvian students at the basic and higher education levels. Considering the 

relevance of these factors in psychosocial and academic development, this study is part of a broader 

research project on the impact of family dynamics on the psychological well-being of Latin 

American students. The methodology employed consisted of a narrative search in academic 

databases (Scielo, Redalyc, and Dialnet) for published articles, using the descriptors: "self-esteem," 

"family functioning," and "family." Studies that met specific inclusion criteria were selected: 
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research conducted in Peru, samples of students between 12 and 25 years old, and the use of 

validated instruments for the Peruvian population. This analysis is particularly relevant in the 

Peruvian context, where sociocultural and economic factors significantly influence family 

dynamics and, consequently, the development of students' self-esteem. The findings will allow for 

the orientation of future psychoeducational interventions and family support policies. 

Keywords: Self-esteem, family functionality, Family dynamics,  students. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La autoestima en la adolescencia es un baluarte que garantiza una adecuada salud mental, por lo 

que es fundamental favorecer su óptimo desarrollo donde se forje su autovaloración y sus 

pensamientos y sentimientos manifiesten la simplicidad, aunque profunda de su realidad de acuerdo 

a su edad, sin embargo, en la mayor parte de esa población no ocurre así, diversos factores atentan 

en ello. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024) señala que cerca del 50% de los 

trastornos mentales se manifiestan entre los 10 y 14 años; según la Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar (ENDES), de la OMS (2024), uno de cada cuatro jóvenes entre 7 y 17 

años muestra baja autoestima, acompañada de síntomas como depresión, ansiedad y estrés 

postraumático;  otra encuesta aplicada a 4,500 niños y adolescentes ecuatorianos evidenció 

que el 40% presentaba altos niveles de estrés y angustia (Unicef, 2020), siendo los más 

afectados aquellos en la educación básica superior o bachillerato.  

 

En Perú, existe el Protocolo de salud mental para la juventud, PROTOCOLO N.°001-2023-

JUS/PRONACEJ, donde se expone que “La problemática de la salud mental en la adolescencia se 

ha incrementado en los últimos años, la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento 

se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad. El suicidio es la cuarta 

causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años” (Ministerio de Justicia, (2023), pág.2 de 39). 

 

Estudios realizados en Ecuador resaltan que, el 65% de las familias ecuatorianas son 

disfuncionales, lo que contribuye a problemas emocionales en los hijos, tales como 

inseguridad, baja autoestima y depresión (Castillo, 2020). 
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Una adecuada formación de la autoestima implica adolescentes estables, sanos y con 

habilidades para asumir los cambios inherentes a su etapa de vida. De ahí la importancia de 

que las instituciones escolares junto a la familia, desempeñen un rol activo en ese sentido, 

por ser la base primordial de la educación y socialización durante la adolescencia, momento 

en que la aceptación de uno mismo es imprescindible en la adaptación y la formación de la 

personalidad. 

Según lo planteado por Alcántara, (2021) la autoestima del adolescente es la autovaloración 

de todo lo positivo y de lo negativo, incluye sentimientos y emociones hacía sí mismo. 

Un estudio realizado en España por los autores Duclos, Laporte y Ross (2003), destacan la 

adolescencia como una etapa de transición crucial entre la niñez y la adultez temprana, 

caracterizada por transformaciones significativas tanto físicas como emocionales. Durante 

este período, los adolescentes enfrentan múltiples desafíos que requieren una autoestima 

sólida, esta influencia puede extenderse a diversas áreas de su vida (Pilco y Jaramillo, 2023). 

En términos del desarrollo general, la autoestima suele aumentar durante la infancia, pero 

en muchos adolescentes experimenta un descenso notable (Díaz, Fuentes & Senra, 2018). 

Los autores Riquelme, García y Serra (2018) han referido que esta disminución es 

particularmente acelerada en las mujeres durante la adolescencia temprana, en comparación 

con los hombres.  

En esa misma línea, Saavedra (2004) señala que la autoestima actúa como un mecanismo 

clave de protección psicológica, influyendo directamente en la autovaloración, la salud 

mental y el desarrollo de la personalidad. Según Maslow (1991), las personas con alta 

autoestima suelen mostrar seguridad, competencia y éxito, mientras que quienes tienen baja 

autoestima tienden a experimentar sentimientos de inferioridad, frustración y desesperanza, 

lo que aumenta el riesgo de padecer trastornos mentales (Pilco y Jaramillo, 2023). 

No obstante, es de destacar que existen diversos factores que afectan el buen desarrollo de 

la autoestima, y pueden ser: las relaciones amistosas, el entorno escolar y otros aspectos 

internos del adolescente (Tacca, Cuarez y Quispe, 2020). Sin embargo, el rol de la familia 

es esencial en este proceso (Panesso y Arango, 2017). Los autores Rivera y Proaño (2017), 
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enfatizan que la familia es la base para el desarrollo del carácter humano; desde los primeros 

años de vida hasta la vejez, el hogar constituye el entorno primordial para el crecimiento 

físico, emocional y social de las personas (Ahedo, Caro & Fuentes, 2021).  

Según la revisión teórica realizada por León (2024, pág.209) “la autoestima presenta tres 

(3) niveles que van a depender del desarrollo y contexto en el que se ve englobado un 

adolescente; estas vienen a ser, la autoestima alta, media y baja. A parte, se puede revisar la 

existencia de tres (3) grupos de componentes, como lo son el componente cognitivo, 

componente afectivo y componente conductual. Por último, se detallan las diferentes teorías 

de la autoestima, entre las cuales se destaca la teoría de la motivación humana de Abraham 

Maslow, siendo la más importante entre todas las teorías existentes”. 

La familia, como unidad central de la sociedad, tiene la responsabilidad de satisfacer las 

necesidades de sus integrantes (Romero y Giniebra, 2022). Cuando cumple con esta 

función, contribuye a la formación de individuos con mayores niveles de bienestar y una 

calidad de vida óptima, lo que les permite impactar positivamente en sus contextos personal, 

social, escolar y laboral (Troncoso y Soto, 2018). 

La funcionalidad familiar, el entorno y las prácticas parentales tienen un impacto 

significativo en la salud mental y física de los adolescentes. Según lo planteado por los 

autores Quiroz, Quiroz, T. y Vázquez, (2022), en un estudio realizado en Lima, la cohesión 

y la adaptabilidad familiar están directamente relacionadas con la autoestima juvenil. 

Además, Urdiales y Segura (2019) destacan que las experiencias en el hogar son esenciales 

para formar el autoconcepto y prevenir crisis durante la adolescencia y en el futuro.  

Los autores Santos y Larzabal (2021), en su investigación estudiantes de Riobamba, Lima, 

concluyeron que el apego seguro se relaciona de manera positiva y significativa con la 

autoestima y el funcionamiento familiar (P < 0.01), destacando su papel en el desarrollo 

del autoconcepto y la cohesión familiar. 

Así mismo, los autores Castillo y Merino (2018) identificaron que, en niños de familias 

desintegradas, el alcoholismo es la principal causa de desorganización familiar, afectando 

negativamente su desarrollo emocional y autoestima. De manera similar, otros estudios 

han demostrado que, los adolescentes de 15 a 18 años en entornos familiares inestables 
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presentaban autoestima más baja y mayor riesgo de suicidio (Honorato, González, Ruiz y 

Andrade, 2019); la disfunción familiar suele originar problemas sociales al influir 

negativamente en la conducta infantil (Azuara, Herrera, Espinoza, Villalobos y Mata, 

2020), mientras que la funcionalidad familiar fomenta el desarrollo de individuos con un 

impacto positivo en la sociedad (González et al., 2018); en la medida que mejor sea el 

funcionamiento familiar mejor será el nivel de autoestima de los estudiantes adolescentes 

(Simón, 2021; Velasco, 2020).  

Por otro lado, los autores Calderón-De la Cruz, Lozano, Cantuarias & Ibarra, (2018) 

comprobaron que las dimensiones del síndrome de burnout, agotamiento emocional y 

eficacia profesional influyen en los niveles de satisfacción con la vida. Así mismo, 

tomando en consideración las reflexiones de los adolescentes y jóvenes que habían 

abandonado el sistema educativo; se ha evidenciado que el género desempeña un rol 

fundamental, para entender una serie de situaciones de privilegio, discriminación, 

exclusión e inequidad, que propicia el abandono escolar (Vázquez, Calvo & López, 2020); 

destacan que la tutoría y la orientación se convierten en un factor de calidad de la educación 

(Álvarez & Álvarez, 2022). 

Por todo lo antes expuesto, nuestro artículo de revisión narrativa tiene como objetivo 

analizar la evidencia empírica a cerca de la relación existente entre la autoestima y la 

funcionalidad familiar en estudiantes peruanos de educación básica y superior, 

considerando la relevancia de estos factores en el desarrollo psicosocial y académico. Este 

trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre el impacto de las dinámicas 

familiares en el bienestar psicológico de estudiantes en Latinoamérica. 

 

METODOLOGÍA 

Esta revisión narrativa se realizó mediante la búsqueda y análisis de artículos científicos 

publicados entre 2019 y 2024. Las fuentes bibliográficas fueron obtenidas de bases de 

datos académicas como Alicia a nivel nacional, La Referencia a nivel latinoamericano y 

Google Académico a nivel internacional. Además, se incluyeron estudios que examinaron 

la efectividad de intervenciones tempranas en diversos contextos y poblaciones. Los 
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criterios de inclusión comprendieron estudios revisados por pares, artículos en español, y 

aquellos centrados en el impacto directo en el bienestar psicológico. Se tuvieron en cuenta 

los criterios de funcionalidad familiar y autoestima para la búsqueda de los mismos. 

RESULTADOS 

Diferentes estudios realizados han encontrado consistentemente una asociación 

significativa entre la funcionalidad familiar y la autoestima de los individuos (Tacca, et 

al.2020; Castillo, 2020; Azuara, et al., 2020). Una funcionalidad familiar positiva, 

caracterizada por relaciones afectivas, comunicación abierta, apoyo emocional y roles 

claros dentro de la familia, se correlaciona positivamente con niveles más altos de 

autoestima en los miembros familiares.  

Por el contrario, una funcionalidad familiar deficiente, marcada por conflictos frecuentes, 

falta de comunicación efectiva, roles ambivalentes o abuso emocional, está asociada con 

niveles más bajos de autoestima en los individuos. La exposición a un entorno familiar 

disfuncional puede influir negativamente en la percepción que tienen las personas sobre 

sí mismas, afectando su confianza, sentido de valía personal y capacidad para enfrentar 

desafíos. 

Una funcionalidad familiar positiva durante la infancia y la adolescencia está relacionada 

con una autoestima más saludable en la adultez. Los niños que crecen en familias donde 

se fomenta la expresión emocional, se respetan los límites individuales y se promueve un 

ambiente de apoyo suelen desarrollar una autoimagen más positiva y una mayor 

capacidad para manejar el estrés y las dificultades. La influencia de la funcionalidad 

familiar en la autoestima puede variar según el contexto cultural, socioeconómico y otros 

factores específicos de cada familia.  

Sin embargo, en términos generales, existe un consenso en la literatura científica sobre la 

importancia crucial de la familia como entorno formativo para el desarrollo de la 

autoestima en los individuos (Pilco y Jaramillo, 2023). 

 

DISCUSIÓN 
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La evidencia empírica confirma la existencia de una relación significativa entre la 

autoestima y la funcionalidad familiar en estudiantes peruanos. 

 

Coincidimos con las aportaciones de los autores Pilco y Jaramillo, (2023), en cuanto a la 

importancia de fortalecer los recursos personales con una autoestima sólida a los 

adolescentes, para que puedan enfrentar los múltiples desafíos que requieren en esa etapa 

de su vida. 

También compartimos el criterio de los autores Tacca, et al., (2020), sobre la necesidad de 

lograr una red de apoyo entre adolescentes que garantice relaciones sanas de convivencia, 

así como que su entorno familiar sea saludable para que desarrolle las potencialidades que 

durante la adolescencia deben florecer. 

Lo que confirma el planteamiento de Quiroz, et al., (2022), en cuanto a la necesidad de 

mantener una adecuada cohesión familiar que reporte garantía de adaptabilidad del 

adolescente a su entorno familiar, lo que facilitará el desarrollo de su autoestima, de ahí que, 

que cuando el funcionamiento familiar es sano, estable y armonioso, se garantiza un 

adecuado nivel de autoestima del estudiante adolescente (Simón, 2021; Velasco, 2020), 

 Entre las limitaciones del estudio se destaca la restricción geográfica, sugiriendo que una 

muestra más amplia a nivel provincial podría proporcionar datos más generalizables. 

Asimismo, la aplicación de los instrumentos en zonas rurales podría ofrecer perspectivas 

valiosas sobre poblaciones indígenas o rurales. A pesar de estas limitaciones, los resultados 

obtenidos representan un aporte relevante para investigaciones futuras. 

Es importante señalar que la relación entre funcionalidad familiar y autoestima puede ser 

bidireccional y estar influenciada por una serie de factores contextuales y personales. Por 

ejemplo, la presencia de eventos estresantes o cambios familiares importantes, pueden 

afectar tanto la dinámica familiar como la autoevaluación individual del adolescente. 

 

CONCLUSIONES 

Desde una perspectiva psicológica, la investigación revela que los adolescentes 

experimentan predominantemente niveles de autoestima medio-bajos, manifestados a 
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través de una autoimagen frágil y distorsionada. Esta percepción negativa se traduce en 

manifestaciones emocionales como la desconfianza, la autodevaluación y sentimientos 

de inseguridad personal. La problemática presenta una mayor prevalencia en el género 

femenino, donde la autocrítica respecto a la imagen corporal se intensifica en 

comparación con los varones. 

La etapa de la adolescencia, caracterizada por el rápido crecimiento físico, cognoscitivo 

y psicosocial, profundas transformaciones, que influyen en cómo se sienten, piensan, y 

su relación con su entorno; estas vulnerabilidades psicológicas, incrementan el riesgo de 

desarrollar trastornos como la depresión o la ansiedad. Ante este escenario, se destaca la 

importancia fundamental del núcleo familiar como principal sistema de contención, 

socialización y apoyo emocional para mitigar estos efectos. 

Los resultados confirmaron una correlación significativa entre una dinámica familiar más 

saludable y funcional y una percepción más positiva y sólida de sí mismos.  

Es evidente la necesidad de diseñar intervenciones psico-educativas orientadas a 

adolescentes estudiantes y a sus familiares, con el fin de promover cuidados para la salud 

mental y el desarrollo integral en sus dimensiones emocional, social y personal de los 

menores. 
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