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Este es un estudio cuantitativo realizado entre 2013 y 2014 en una universidad pública del interior del Estado de São 
Paulo, SP, Brasil, cuyo objetivo fue verificar si existen relaciones entre el funcionamiento familiar y las características 
sociodemográficas y familiares en los estudiantes universitarios de una institución pública de educación. Se aplicó un 
cuestionario sociodemográfico y una escala para evaluar el funcionamiento familiar. Participaron 295 estudiantes de 
pregrado de cursos del área de salud, las edades variaron entre 18 y 37 años, por lo que de 18 a 22 años representó el 
93,6%, la mayoría (82%) eran mujeres y procedían de ciudades del estado de São Paulo (90,5%), sin pareja y viviendo 
en la misma residencia (99,0%), así como no trabajaban (61,7%), vivían con la familia (41,4%) y tenían como principal 
proveedor al padre consanguíneo (65,4%). Predominaron las familias nucleares (75,3%), con religión católica (68%), 
de clase económica A (66,8%) y el 73,9% informaron de que no tenían ningún miembro de la familia con enfermedades 
crónicas. No había diferencias estadísticamente significativas en el funcionamiento de la familia en los subgrupos 
diferenciados por sexo, situación ocupacional, religión y tipo de familia; y los estudiantes perciben su familia como 
funcional. Dado que la investigación se realizó antes de la adopción de medidas de acción afirmativa para ingresar en la 
institución, se estableció un perfil de ingreso y familiar tradicional.  
Descriptores: Salud del estudiante; Familia; Clase social. 
 
Este é estudo um quantitativo realizado entre 2013 a 2014 numa universidade pública do interior paulista, que teve por 
objetivo verificar se há relações entre o funcionamento familiar e características sociodemográficas e familiares em 
universitários de uma instituição pública de ensino. Aplicou-se questioná rio sociodemográ fico e uma escala para 
avaliação do funcionamento familiar. Párticipárám 295 estudántes de gráduáçá o de cursos dá á reá de sáu de, ás idádes 
váriárám entre 18 e 37 ános, de modo que de 18 á 22 ános representou 93,6%, á máioriá (82%) erá do sexo feminino e 
proveniente de cidádes do estádo de Sá o Páulo (90,5%), sem compánheiro e residindo ná mesmá reside nciá (99,0%), 
bem como, ná o trábálhává (61,7%), morává com á fámí liá (41,4%) e tinhá como principál provedor o pái consánguí neo 
(65,4%). Predominárám fámí liás nucleáres (75,3%), com religiá o cáto licá (68%), de clásse econo micá A (66,8%) e 73,9% 
informou ná o ter nenhum membro dá fámí liá com doençá cro nicá. Ná o forám observádás diferençás estátisticámente 
significántes no funcionámento fámiliár em subgrupos diferenciádos por sexo, situáçá o ocupácionál, religiá o e tipo de 
fámí liá; e, os estudántes percebem suá fámí liá como funcionál. Como á pesquisá foi conduzidá ántes dá ádoçá o dás áço es 
áfirmátivás de ingresso ná referidá instituiçá o, verificou-se perfil de ingresso e fámiliár trádicionál.  
Descritores: Saúde do estudante; Família; Classe social. 
 
This is a quantitative study carried out between 2013 and 2014 at a public university in the interior of the state of São 
Paulo, SP, Brazil, which aimed to verify whether there are relationships between family functioning and 
sociodemographic and family characteristics in university students from a public educational institution. A 
sociodemographic questionnaire and a scale for assessing family functioning were applied. 295 undergraduate students 
from health courses participated, ages ranged between 18 and 37 years, from which 18 to 22 years represented 93.6%, 
the majority (82%) were female and came from cities in the state from São Paulo (90.5%), without a partner and living 
in the same residence (99.0%), as well as, did not work (61.7%), lived with the family (41.4%) and had as main 
consanguineous father (65.4%). Nuclear families (75.3%), with Catholic religion (68%), of economic class A (66.8%) 
predominated and 73.9% reported having no family members with chronic disease. There were no statistically 
significant differences in family functioning in subgroups differentiated by sex, occupational situation, religion and type 
of family; and, students perceive their family as functional. As the research was conducted before the adoption of 
affirmative actions for entering the institution, a profile of entry and traditional family members was verified. 
Descriptors: Student health; Family; Social class. 
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INTRODUCCIÓN 
  

a transición a la educación superior plantea múltiples retos a los jóvenes y puede 
repercutir en diferentes aspectos de la vida, como sus relaciones interpersonales y 
familiares, con posibles repercusiones en la salud mental. Es necesario considerar los 

eventos estresantes que pueden ocurrir durante la fase de adaptación que acompaña a la 
transición de los jóvenes a la educación superior, incluidos nuevos contextos educativos y 
sociales, que en algunos casos implican un cambio de ciudad y distanciamiento de la familia, 
debilitando la supervisión de los padres, además de los desafíos académicos que este período 
suele traer consigo1.  

Dada la dinámica de estos factores, es posible afirmar que los estudiantes universitarios 
se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido al propio proceso de desarrollo, con 
nuevas exigencias que aumentan el estrés y aumentan la susceptibilidad a los problemas 
psicosociales. El ingreso a la educación superior puede coincidir con la transición de la 
adolescencia a la edad adulta, lo que puede dar lugar a importantes cambios que se traducen en 
continuidades y también en discontinuidades de desarrollo. En este momento se observa la 
influencia del grupo de pares en cuanto a la adopción de conductas que representan 
transgresiones a las normas establecidas, lo que puede favorecer la adopción de conductas de 
riesgo como el abuso de sustancias, el conflicto con las leyes y las relaciones sexuales sin 
protección, que pueden culminar en problemas de salud mental o incluso el suicidio2-6.  
 En este período de transición, deben considerarse varios aspectos para comprender los 
procesos de desarrollo en esta etapa. Se observa que los estudiantes entran en la universidad 
cada vez más jóvenes. Muchos de ellos todavía están experimentando la etapa final de la 
adolescencia en la transición a la edad adulta y descubren que tienen que hacer frente a nuevas 
responsabilidades y demandas para las que no se sienten preparados, como los procesos de 
pérdida y duelo. Esto lleva a la necesidad de remodelar su red personal, excluyendo o 
reduciendo la proximidad a algunos contactos de la red anterior e incluyendo nuevos 
elementos.  

Cuando se sienten desafiados a hacer frente a nuevas responsabilidades y demandas, 
también necesitan entrar en contacto con cambios significativos en la organización de su rutina, 
que requieren importantes esfuerzos de adaptación. En el contexto de la transición a la 
universidad, esto puede implicar la adaptación a las rutinas de estudio, a las relaciones 
interpersonales establecidas en este escenario, a la necesidad de participar en diferentes 
entidades y procesos hasta ahora desconocidos, que pueden experimentarse en medio de 
muchos sufrimientos y pueden desencadenar reacciones crónicas de estrés7.   

En lo que respecta a los procesos de desarrollo, se considera que se trata de una fase 
determinante y no simplemente un proceso de ajuste necesario para la transición de la 
adolescencia a la edad adulta8. Tanto cambios fisiológicos como psicosociales ocurren en el 
momento en que el joven se hace responsable de tomar decisiones más significativas en su vida. 
En una investigación realizada en una universidad de Río Grande del Sur, los estudiantes 
informaron de problemas con el curso que habían elegido y de la salida de su casa (cuando esto 
ocurrió); y los que se estaban graduando informaron de frustración con las expectativas que 
tenían antes de entrar y después del curso, además de lamentar la falta de oportunidades y 
opciones extracurriculares para profundizar sus estudios, reconociendo que durante la vida 
universitaria sería importante ajustar sus actividades académicas a las necesidades de la vida 
privada9. 

Al proponerse entender el contexto familiar de los estudiantes de pregrado, es posible 
percibir la importancia de la familia como un referente que los jóvenes necesitan para marcar 
conductas en la vida. El sistema de creencias y valores heredados del entorno familiar es un 
componente importante en el trabajo de los jóvenes para encontrar soluciones de adaptación 
que permitan conciliar las actividades académicas con la vida personal y familiar.  

L 
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La familia es un lugar prominente entre los recursos que conforman la red de apoyo en 
la que puede confiar en momentos de dificultad. Además, una tarea de desarrollo de la familia, 
especialmente si el ingreso a la universidad está vinculado a la salida del hogar, es ofrecer apoyo 
y crear condiciones para que el joven pueda separarse sin romper los lazos emocionales y sin 
perder o tener amenazada su identidad como miembro de la familia10. 

Se han investigado cuestiones de género, estilos parentales, relaciones entre los padres, 
espiritualidad, interacciones entre los miembros de la familia y diferentes características de la 
familia, a fin de sistematizar la información sobre la forma en que esos elementos se conectan 
con los problemas de salud mental de los jóvenes estudiantes universitarios11-14. Sin embargo, 
en la mayoría de los estudios con universitarios se da prioridad a la descripción de un perfil de 
estudiantes circunscrito a una determinada institución de nivel superior, de modo que las 
variables sociodemográficas se hacen explícitas, pero no se investigan en cuanto a sus posibles 
asociaciones con aspectos relacionados con la salud o incluso con variables de funcionamiento 
familiar15.  

En cuanto al perfil del estudiante universitario brasileño, estudios recientes han 
señalado importantes movimientos16-21, que implican el aumento de la participación de las 
mujeres en los cursos de pregrado, la ampliación del número de estudiantes procedentes de los 
estratos sociales más bajos, especialmente en instituciones públicas22,23 , lo que no puede 
analizarse al margen de los efectos de las acciones afirmativas incorporadas en el país en los 
contextos educativos, que no sólo implican la cuestión del acceso mediante cuotas, sino también 
de las acciones de permanencia que combaten la evasión. Sin embargo, esas tendencias deben 
analizarse en cada institución educativa, dadas las posibles diferencias en los perfiles que 
pueden orientarse a partir de los marcadores locales.  

Al considerar la pertinencia de profundizar en el conocimiento de los diferentes aspectos 
que pueden afectar a la salud mental y el desarrollo de los estudiantes universitarios, a fin de 
comprender mejor la interacción de esos factores, y la escasez de estudios centrados en la 
investigación sobre la forma en que el funcionamiento y las interacciones familiares pueden 
afectar al desarrollo de esos jóvenes, este estudio tuvo por objeto verificar si existen relaciones 
entre el funcionamiento familiar y las características sociodemográficas y familiares en los 
estudiantes universitarios de una institución pública de enseñanza. 

 
MÉTODO 
 

 Se trátá de un estudio descriptivo, ánálí tico, de corte tránsversál y ápoyádo por uná 
metodologí á cuántitátivá, en los segundos semestres de 2013 y 2014, en uná universidád 
pu blicá de uná ciudád del interior de Sá o Páulo, con estudiántes del á reá de lá sálud. 
 Uno de los instrumentos utilizádos párá lá recogidá de dátos fue el Cuestionario 
Sociodemográfico y Familiar: utilizádo párá cárácterizár lás condiciones socioecono micás de lás 
fámiliás, que constá de 24 preguntás, que ábárcán dátos personáles, nivel de educácio n, 
configurácio n fámiliár, situácio n fináncierá de lá fámiliá, incluyendo támbie n el Criterio Brasil 
de clásificácio n econo micá24. 
 Támbie n se utilizo  lá Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar - FACES 
IV, compuestá por 62 elementos, que se distribuyen en dos subescálás considerádás 
equilibrádás o positivás (con 7 elementos cádá uná), que se refieren á los áspectos positivos de 
lás dimensiones de cohesio n (proximidád, áfecto entre los miembros de lá fámiliá) y flexibilidád 
fámiliár (cápácidád de ádáptácio n, átencio n á lás reglás y flexibilidád de roles); cuátro 
subescálás considerádás desequilibrádás o disfuncionáles (7 elementos cádá uná): 
desconectádá (ásociádá con lá fáltá de cercání á), enredádá (cercání á excesivá, con perjuicio de 
lá privácidád y lá áutonomí á de los miembros del grupo), rí gidá (cercání á y ápego excesivos á 
lás reglás y roles) y cáo ticá (sin reglás clárás ni definicio n de roles) y uná subescálá que mide lá 
comunicácio n fámiliár (hábilidádes de comunicácio n dentro de lá fámiliá) y lá sátisfáccio n 
(cuá n sátisfechos se sienten los miembros con su grupo fámiliár). Los elementos se responden 
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en uná escálá de tipo Likert de cinco puntos que várí á de 1 (totálmente en desácuerdo) ál 5 
(totálmente de ácuerdo). El resultádo (cálculádo á pártir de los percentiles y lá relácio n entre 
los áspectos positivos y disfuncionáles) permite diferenciár entre fámiliás sánás (funcionáles) 
y no sánás (disfuncionáles). Se utilizo  lá versio n brásilen á de lá escálá25. En cuánto á lás 
propiedádes psicome tricás, el instrumento tiene un í ndice de consistenciá interná que se 
considerá ádecuádo, con el álfá de Crombách α=0,84, cálculádo párá está muestrá25. Lá recogidá 
de dátos coincidio  con el segundo perí odo de los cursos en dos án os consecutivos, y lá áplicácio n 
de los instrumentos fue colectivá, en cláse, áutocompletádos.  

El áná lisis de los dátos se reálizo  con lá áyudá del prográmá IBM SPSS, versio n 25.0. Se 
cálculáron lás medidás de tendenciá centrál y de dispersio n párá lás váriábles nume ricás y se 
cálculáron los porcentájes párá lás váriábles cátego ricás. Párá lá compárácio n de lás váriábles 
de intere s se utilizo  lá pruebá estádí sticá especí ficá (t de Student), ádoptándo un nivel de 
significácio n p=0,05. Los dátos relátivos ál tipo de fámiliá, lá religio n y lá clásificácio n econo micá 
se ágrupáron párá su áná lisis. Se compáráron subgrupos por sexo (másculino X femenino), 
religio n (cáto licá X otrás), áctividád láborál (trábájá X no trábájá), clásificácio n socioecono micá 
(cláse A, clásificáciones A1 + A2 + B1, compárádo con lá cláse B, reuniendo B2 + C1 + C2), tipo 
de fámiliá (nucleár X otros). Lá interpretácio n de los resultádos se báso  en lá produccio n 
cientí ficá disponible sobre el temá, con lá contribucio n de lá perspectivá fámiliár siste micá.  

Está investigácio n fue áprobádá por el Comite  de E ticá de lá Investigácio n de lá institucio n 
(CAAE N.º 77425417.5.0000.5393) y siguio  todás lás recomendáciones párá lá investigácio n 
con seres humános. 
 
RESULTADOS 
 

Párticipáron 295 estudiántes universitários de cursos de pregrádo en el á reá de: 
Mediciná, Terápiá Ocupácionál, Fisioterápiá, Nutricio n y Metábolismo y Fonoáudiologí á, siendo: 
76 estudiántes de Fonoáudiologí á, 74 de Nutricio n y Metábolismo, 73 de Mediciná, 27 de 
Terápiá Ocupácionál y 45 de Fisioterápiá. Lá representátividád de los estudiántes por curso, 
medidá en te rminos de proporcio n entre párticipántes y mátriculádos, vário  del 73% ál 92%. 

Lás edádes váriáron entre 18 y 37 án os, por lo que de 18 á 22 án os representáron el 
93,6%, con un promedio de 19,92 (SD=2,01), lá máyorí á (82%) erán mujeres y procedí án de 
ciudádes del estádo de Sá o Páulo (90,5%), sin párejá y viviendo en lá mismá residenciá (99,0%), 
ásí  como, no trábájábán (61,7%), viví án con lá fámiliá (41,4%) y tení án como principál 
proveedor ál pádre consánguí neo (65,4%).  

Predomináron lás fámiliás nucleáres (75,3%), con religio n cáto licá (68%), cláse 
econo micá A (66,8%) y el 73,9% informáron de que no tení án ningu n miembro de lá fámiliá con 
álguná enfermedád cro nicá. Lá Táblá 1 muestrá lá compárácio n de los resultádos de lás 
subescálás de FACES IV, compárándo los subgrupos diferenciádos por sexo. Se observá que no 
huvo ninguná diferenciá estádí sticámente significátivá entre ellos. 

 

Tabla 1. Comparación en las subescalas del funcionamiento familiar entre subgrupos 
diferenciados por sexo. Ribeirão Preto, 2013-2014. 

Subescalas Femenino (N=242) 

Promedio (SD) 

Masculino (N=73) 

Promedio (SD) 

t p 

Cohesión 29,2 (4,2) 29,1 (3,7) 0,23 0,816 

Flexibilidad 26,0 (4,2) 26,1 (3,7) -0,22 0,826 

Desconectada 14,0 (4,3) 14,3 (3,8) -0,41 0,681 

Enredada 17,9 (3,3) 17,6 (3,2) 0,68 0,492 

Rígida 18,5 (4,2) 19,3 (4,2) -1,25 0,209 
Caótica 14,2 (4,1) 13,3 (4,0) 1,40 0,161 
Comunicación 38,5 (7,1) 37,3 (6,1) 1,10 0,272 
Satisfacción 35,6 (8,0) 34,9 (6,8) 0,58 0,561 

 

En cuánto á lá religio n, no hubo diferenciás significátivás entre los grupos diferenciádos 
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por fámiliás que se considerábán cáto licás y fámiliás pertenecientes á otrás religiones (Táblá 2). 
 

Tabla 2. Comparación de subescalas de funcionamiento familiar entre subgrupos 
diferenciados por la religión de la familia. Ribeirão Preto, 2013-2014. 

Subescalas Católica (N=203) 
Promedio (SD) 

Otras (N=67) 
Promedio (SD) 

t p 

Cohesión 29,2 (4,1) 29,4 (4,0) -0,29 0,770 
Flexibilidad 25,7 (4,2) 26,6 (3,9) -1,57 0,118 
Desconectada 14,2 (4,1) 13,7 (4,1) 0,89 0,373 

Enredada 18,0 (3,2) 17,8 (3,5) 0,44 0,660 

Rígida 18,7 (4,1) 19,1 (4,3)  -0,68 0,494 

Caótica 14,2 (3,9) 13,7 (4,4) 0,97 0,333 

Comunicación 38,2 (6,7) 38,5 (7,4) -0,26 0,792 

Satisfacción 35,5 (7,7) 35,8 (7,9) -0,31 0,756 

 
En lá Táblá 3, sobre lá situácio n láborál, se observá que lás puntuáciones obtenidás en 

lás subescálás de FACES IV no fueron estádí sticámente significátivo entre los que trábájábán y 
los que no trábájábán. 
 

Tabla 3. Comparación de subescalas de funcionamiento familiar entre subgrupos 
diferenciados por situación laboral. Ribeirão Preto, 2013-2014. 

Subescalas Trabaja (N= 113) 

Promedio (DP) 

No trabaja 
(N=182) 

Promedio (DP) 

t p 

Cohesión 29,2 (4,4) 29,2 (3,9) 0,02 0,980 
Flexibilidad 26,0 (4,5) 26,0 (3,9) 0,08 0,933 

Desconectada 14,1 (4,3) 14,1 (4,1) -0,04 0,962 

Enredada 17,8 (3,4) 17,9 (3,2) -0,36 0,716 

Rígida 18,4 (4,4) 18,9 (4,1) -0,86 0,386 

Caótica 13,8 (4,6) 14,2 (3,7) -0,83 0,403 

Comunicación 38,4 (6,9) 38,2 (7,1) 0,22 0,825 

Satisfacción 35,4 (8,1) 35,5 (7,7) -0,08 0,933 
 

En lá Táblá 4 se presentá lá clásificácio n econo micá y se observá que no hubo diferenciás 
estádí sticámente significátivás entre los grupos diferenciádos por fámiliás que pertenecí án á lá 
cláse econo micá A o B.    
 

Tabla 4. Comparación de subescalas de funcionamiento familiar entre subgrupos diferenciados 
por clasificación económica. Ribeirão Preto, 2013-2014. 

Subescalas Clase A (N=96) 

Promedio (DP) 

Clase B (N=199) 

Promedio (DP) 

t p 

Cohesión 29,3 (4,1) 29,2 (4,1) 0,87 0,385 
Flexibilidad 25,7 (4,0) 26,1 (4,2) -0,56 0,571 
Desconectada 14,2 (4,1) 14,0 (4,3) -1,78 0,076 

Enredada 17,8 (3,4) 17,9 (3,2) 1,19 0,233 

Rígida 19,0 (3,9) 18,6 (4,3) 0,94 0,344 

Caótica 14,0 (4,0) 14,1 (4,1) -1,01 0,310 

Comunicación 37,8 (7,3) 38,5 (6,8) 0,05 0,954 

Satisfacción 35,6 (7,6) 35,4 (7,9) 1,04 0,297 

 
En lá Táblá 5 se ágrupán los distintos tipos de configurácio n fámiliár y se observá que no 

hubo ninguná diferenciá estádí sticámente significátivá entre los estudiántes universitários que 
pertenecí án á uná fámiliá considerádá nucleár y los de otros tipos de fámiliá. 
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Tabla 5. Comparación de subescalas de funcionamiento familiar entre subgrupos diferenciados 
por tipo de familia. Ribeirão Preto, 2013-2014. 

Subescalas Nuclear (N=222) 

Promedio (DP) 

Outros (N=73) 

Promedio (DP) 

t p 

Cohesión 29,4 (4,1) 28,6 (4,0) 1,50 0,134 

Flexibilidad 26,0 (4,1) 25,9 (4,2) 0,32 0,745 

Desconectada 13,9 (4,2) 14,5 (4,2) -0,96 0,335 

Enredada 18,1 (3,5) 17,4 (2,6) 1,84 0,067 

Rígida 18,7 (4,2) 18,6 (4,1) 0,09 0,924 

Caótica 14,2 (4,2) 13,5 (3,6) 1,31 0,188 

Comunicación 38,4 (7,3) 37,9 (6,1) 0,51 0,605 

Satisfacción 35,6 (8,0) 35,0 (7,3) 0,56 0,572 

 
DISCUSIÓN 
 

En cuánto ál perfil de los párticipántes, se trátá de un grupo homoge neo, compuesto por 
estudiántes de uná universidád pu blicá, pertenecientes á un grupo de edád joven, que cursábán 
cursos de pregrádo en el á reá de sálud, procedentes de uná fámiliá cáto licá y de uná cláse sociál 
áltá. Ademá s, lá máyorí á provení á de uná configurácio n fámiliár considerádá trádicionál 
(nucleár) y sin lá presenciá de enfermedádes cro nicás.  

Estás cárácterí sticás diferenciádás pueden háberse reflejádo en los resultádos 
obtenidos, dádo que no so lo se trátá de un perfil especí fico considerádo de elite, sino que 
támbie n es má s probáble que este  protegido en relácio n con los posibles fáctores de riesgo que 
pueden desencádenár vulnerábilidádes en el desárrollo.  

Dádo que se trátá de un grupo con ámplio ácceso á recursos y medios como lá educácio n, 
lá sálud y cárácterí sticás sociodemográ ficás fávorábles, se esperá que há sido potenciálmente 
un grupo menos expuesto á situáciones de vulnerábilidád y, por lo tánto, tiene menos 
interferenciá de lás disfunciones en el desárrollo, incluso en lo que respectá á lá estructurá 
fámiliár.  

El perfil sociodemográ fico presentádo se puede resumir de lá siguiente mánerá: joven, 
soltero, vive con los pádres y no trábájá. Aunque este perfil puede ácercárse á álgunos 
contextos26, especiálmente los existentes ántes de lás polí ticás de ácciones educátivás 
áfirmátivás, es necesário considerár los cámbios observádos en los u ltimos án os. 
Investigáciones recientes reálizádás con estudiántes de uná institucio n educátivá federál 
revelán el áumento del nu mero de mujeres en lá universidád y del ácceso de los estudiántes de 
bájos ingresos23.  

A pesar de las asimetrías sociales y las disparidades entre clases, el perfil encontrado en 
la presente muestra, en el momento de la recogida de datos, revela un movimiento previo a la 
inclusión de acciones afirmativas en los procesos de selección de esta institución, que sólo se 
produjo en 2016 y de forma experimental en principio. En los años siguientes hubo la 
continuidad de esta política de acceso, junto con el mantenimiento de las pruebas de acceso 
tradicionales.    

Así, esta muestra sufre el efecto de un contexto específico, todavía sin cuotas y con un 
proceso de selección competitivo que permitía el acceso, de manera prioritaria, de ciertos 
estratos sociales, reforzando las asimetrías sociales que encontraron en las acciones 
afirmativas una respuesta creciente. En la institución de enseñanza superior referida, hasta el 
advenimiento de políticas públicas específicas para corregir las distorsiones sociales, la prueba 
de acceso funcionaba como una barrera que impedía el acceso a la educación pública superior 
de gran parte de la población económicamente desfavorecida.  

Aunque las medidas de acción afirmativa se están aplicando y ampliando con éxito en 
los últimos años, aumentando el acceso de las personas de la educación pública, negras, pardas 
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e indígenas22,23, es necesario evaluar los efectos de esas políticas en relación con el acceso a la 
educación superior a largo plazo. El predominio del sexo femenino en este estudio corroboró 
varios otros estudios realizados con adultos jóvenes16,17, lo que se ha explicado como resultado 
de la emancipación femenina en los últimos decenios, pero también como efecto de las acciones 
educativas afirmativas23. 

En lo que respecta a la religión, aunque la investigación27 apunta a un cambio en el perfil 
religioso brasileño, que predice que los católicos posiblemente dejarán de ser mayoría en 
nuestro país, en el contexto nacional el catolicismo sigue siendo una fuerza viva y muy presente, 
como se observa en el estudio. A los encuestados no se les preguntó sobre su asistencia a los 
servicios y rituales religiosos, sino sólo sobre su pertenencia a ellos, lo que podría aportar más 
informaciones sobre la práctica religiosa y su influencia en el funcionamiento familiar. Así pues, 
se sugiere que esta asociación podría explorarse mejor en estudios futuros.  

Se puede considerar que cualquier acontecimiento que altere de alguna manera el 
patrón de funcionamiento de una familia se refleja, de manera sistémica, en todos sus 
miembros28. En el caso de una enfermedad grave, la ocurrencia puede provocar una ruptura del 
equilibrio del sistema familiar. En esta investigación, las enfermedades crónicas aparecen en 
un pequeño porcentaje de las familias. Aunque los estudios indican que la presencia de 
enfermedades crónicas afecta al funcionamiento familiar10,29, esto no se observó en el presente 
estudio, es decir, que en el presente estudio no se pueden soportar esas relaciones. 

Una posible explicación de este hallazgo, de la ausencia de relaciones significativas entre 
la enfermedad crónica y el funcionamiento familiar, es sugerir que la enfermedad crónica 
reportada en esta muestra tiene menos impacto en la homeostasis de estas familias, incluso 
considerando el alto nivel económico que la caracterizó. Evidentemente, estas hipótesis deben 
ser puestas a prueba por otros trabajos, que deben ser abordados en estudios futuros. 

En cuanto al nivel económico, la mayoría de los estudiantes investigados en este estudio 
pertenecían a las clases A1, A2 y B1 (grupo A). Aunque este perfil se acerca a la realidad de 
algunas instituciones20, en los últimos años se ha producido un cambio importante, 
especialmente en relación con los ingresos, de modo que los estudiantes de las clases más bajas 
ya constituyen la mayoría de los estudiantes universitarios de las instituciones federales de 
enseñanza superior23. 

Aunque la mayoría de los participantes pertenecían a la familia nuclear y tenían al padre 
como principal proveedor de subsistencia, se observó que el 24,7% pertenecía a otras 
configuraciones familiares y el 31,9% tenía a la madre u otra persona (como el abuelo o la 
abuela) como proveedor, cifras que se consideraron significativas. Los datos del Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) indican que hubo un aumento de la responsabilidad 
femenina entre 2000 y 2010, variando del 24,9% al 38,7% de los hogares encuestados. En el 
censo de 2010 se identificó que el 38,7% de los hogares urbanos tenían a las mujeres como 
responsables del mantenimiento de la subsistencia doméstica30.  

Se ha producido un crecimiento de las familias administradas y sostenidas por mujeres, 
caracterizando las configuraciones familiares diferentes del modelo tradicional y patriarcal que 
se encuentra en el Brasil31. La transición que se ha observado en los últimos decenios es 
evidente y está todavía en marcha, hacia la creciente representatividad de las configuraciones 
familiares diferentes del modelo nuclear. 

Sin embargo, las mujeres siguen teniendo que hacer frente a diferencias salariales 
injustas y a jornadas laborales duplas, además de mayores dificultades para conseguir un 
ascenso en el trabajo31. También se observan diferencias en el desempeño de las funciones 
sociales entre los géneros, especialmente cuando la familia tiene menos poder adquisitivo.  

La realización de encuestas después de la adopción de medidas de acciones afirmativas 
por parte de la institución de enseñanza superior referida también puede aportar nuevas notas 
debido a un cambio previsto en el perfil del entrante. Los análisis aquí presentados se realizaron 
con un perfil homogéneo de sujetos provenientes de clases privilegiadas de la población. 
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Todavía no se han investigado los efectos de este perfil en los datos, pero se ha declarado la 
necesidad no sólo de nuevos esbozos de este corpus, sino también de su comparación con los 
nuevos perfiles como resultado de los importantes cambios resultantes de las acciones 
afirmativas de entrada. En una institución de enseñanza superior considerada tradicional y 
elitista - especialmente debido a sus pruebas de acceso competitivas, los efectos de estos 
cambios deben ser seguidos de una manera específica y con parsimonia. Se espera que este 
nuevo perfil se acerque más a las recientes encuestas realizadas en las instituciones públicas 
de enseñanza superior, que han estado tomando medidas de acción afirmativa durante más 
tiempo23.  

Reflexionando sobre las familias, desde el punto de vista de la teoría sistémica, 
acontecimientos como el ingreso a la universidad y la posible salida del hogar pueden generar 
desorganización o disfunción familiar. Sin embargo, existe una tendencia a un proceso de 
desarrollo de acomodación y adaptación10 a este nuevo escenario, sus características, retos y 
posibilidades. Estos efectos no han sido estudiados en el presente trabajo. Es necesario que este 
proceso de transición a la universidad se pueda retratar mejor, abarcando la diversidad de 
escenarios para esta adaptación, así como los efectos de las políticas de acogida institucional en 
este proceso.  

Se plantea la hipótesis de que las variables investigadas pueden tener poco peso para 
explicar el funcionamiento familiar precisamente porque se consideran adaptativas, como el 
acceso a la educación, los altos ingresos y la pertenencia a un contexto familiar ajustado 
psicosocialmente. La combinación de variables protectoras puede tener una influencia positiva 
en el desarrollo de la familia, de modo que los posibles conflictos o inadaptaciones pueden ser 
eludidos por otras variables, o su fuerza disruptiva puede ser amortiguada por la combinación 
de aspectos protectores.  

Si las variables sociodemográficas enumeradas en el presente estudio han mostrado un 
bajo poder explicativo en relación con el funcionamiento familiar, tal vez otras variables puedan 
ser más pertinentes, en particular las medidas de salud mental. La consideración de los 
contextos sociales, culturales e históricos, así como de los familiares, parece todavía tímida, 
debido a la tendencia a centrarse en los aspectos individuales del individuo y a la patologización 
de los comportamientos. Se propone que el examen de los contextos de desarrollo, como las 
variables sociodemográficas, se realice de manera integrada, incluyendo los aspectos 
individuales y contextuales de la cohesión y la adaptabilidad familiar, de acuerdo con lo que se 
ha sugerido en la perspectiva sistémica. 
 
CONCLUSIÓN 
 

Los resultádos del estudio sugieren que no háy influenciá del sexo, religio n, de ser 
trábájádor, lá cláse socioecono micá y lá configurácio n fámiliár en lá percepcio n del 
funcionámiento fámiliár de los estudiántes universitários en el á reá de lá sálud en lá institucio n 
de educácio n superior encuestádá. Lá muestrá fue representátivá párá este grupo, pero los 
resultádos refleján lás cárácterí sticás de los estudiántes universitários que yá se destácán de 
otros jo venes sin ácceso á lá universidád. El hecho de que estos jo venes se háyán convertido en 
estudiántes universitários puede indicár el origen de fámiliás yá diferenciádás, que 
posiblemente ofrezcán soporte párá que puedán perseguir sus logros personáles.  

Este estudio presentá álgunos lí mites, como básárse en resultádos de uná muestrá de 
convenienciá, restringidá á los estudiántes universitários ál inicio del pregrádo (segundo 
perí odo) y de uná u nicá universidád pu blicá y delimitádá por áná lisis compárátivos; y, lá 
imposibilidád de compárár los efectos de lás ácciones áfirmátivás sobre el perfil de estos 
estudiántes y su funcionámiento fámiliár, dádo que está investigácio n se reálizo  ántes de lá 
ádopcio n de está polí ticá, reciente en lá institucio n de ensen ánzá superior referidá. Estás 
limitáciones requieren cáutelá en cuánto á lá generálizácio n de los resultádos.  
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Por otrá párte, los resultádos pueden estár reflejándo un pápel protector de lá fámiliá en 
el desárrollo de los jo venes, ál llevárlos á lá educácio n superior, un pápel que puede ser 
independiente de lás váriábles ánálizádás en este estudio. 
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