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Resumen
Tipología textual y objetivo. El presente artículo 

de investigación tiene como objetivo identificar a la fa-
milia como red de apoyo social y determinar su influen-
cia en un grupo de estudiantes universitarios.

Metodología. Es de carácter descriptivo con enfo-
que cualitativo. La muestra estuvo conformada por 10 
padres y 10 jóvenes de primer ingreso a la universidad 
en edades comprendidas entre los 16 y 19 años. 

Resultados. Los resultados apuntan hacia la confi-
guración de unas buenas relaciones entre los padres y 
los hijos, aunque prevaleció una diferencia en la percep-
ción de los hijos respecto a la familia como red de apoyo 
social. 

Conclusión. De acuerdo con lo anterior la familia 
representa también un soporte integral, no obstante, re-
firieron aspectos que afectan la relación, como el poco 
tiempo para compartir con sus progenitores, especial-
mente, relacionado con los compromisos laborales y la li-
mitación de los espacios para el diálogo. De otra parte, los 
padres manifestaron que para sus hijos la familia significa 
una red de apoyo social en sus diferentes experiencias de 
vida, aunque reconocieron, que es posible que algunas 
características propias del ciclo vital en que se encuen-
tran los jóvenes estén incidiendo en la estructura y los 
patrones de relación familiar establecidos. Igualmente, se 
identificó un mayor reconocimiento por parte de los hijos 
hacia la figura materna, como red de apoyo social. 

Palabras clave: Apoyo social, estudiantes universi-
tarios, familia.

Abstract
Textual typology and objective. This article aims 

to identify the family as a social support network and de-
termine its influence on a group of university students.

Methodology. It is descriptive within a qualitative 
approach. The sample consisted of ten (10) parents and 
ten (10) young people who are starting their studies at 
the university, average ages from 16 to 19 years old.

Results. The results point out to the configuration 
of good relationships between parents and children, 
although a difference in the perception of the children 
regarding the family as a social support network.

Conclusions. According to this, the family also re-
presents an integral support, nevertheless, they referred 
to aspects that affect the relationship such as the short 
time to share with their parents, especially related to the 
occupations and the limitation of spaces for dialogue. On 
the other hand, the parents stated that for their children 
the family means a network of social support in their di-
fferent life experiences, although they recognized that 
it is possible that some characteristics of the life cycle 
in which young people are, are affecting the structure 
and the family relationship patterns. Likewise, a greater 
recognition by the children towards the maternal figure 
was identified as a social support network.

Keywords: Social support, university students, family.
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Introducción 

 De acuerdo con Minuchin (1986) y Rodrigo 
y Palacios (1998), la familia puede considerarse 
como un grupo establecido de personas que 
mantienen una interacción continua, además, 
se halla fundamentada por normas y funciones 
dinámicas, tanto al interior como por fuera de 
ella misma, y es indispensable en el proceso de 
formación de los hijos; su estructura y los patro-
nes de relación se van adaptando a las caracte-
rísticas propias del ciclo vital, es así que cuando 
el joven ingresa a la universidad, se genera un 
cambio en los roles que asumen tanto los hijos 
como los padres, aspecto relevante que en la 
actualidad invita a la reflexión del papel de la 
familia como red de apoyo del joven universi-
tario, teniendo en cuenta su edad de ingreso y 
los factores de riesgo que inciden en sus proce-
sos de adaptación y permanencia, lo que des-
pierta el creciente interés en este actor que va 
cobrando importancia en el escenario educati-
vo. Al respecto, se generó el siguiente ejercicio 
académico efectuado con un grupo de jóvenes 
universitarios y sus respectivos padres de fa-
milia, con el interés de caracterizar a la familia 
como red de apoyo social para el joven univer-
sitario. 

En cuanto a las redes sociales, estas repre-
sentan conjuntos delimitados de actores vin-
culados entre sí (Martínez, 1997) y teniendo en 
cuenta, que el ser humano se ha caracterizado 
por vivir en relación con los demás y que tiende 
a buscar su apoyo en las diferentes circunstan-
cias que debe afrontar, se explica la razón por 
la cual la red social se ha convertido en una 
estructura generadora de ese apoyo social (Lo-
zares, 1996), orientada a satisfacer las necesida-
des materiales y de ajuste social de las personas 
(Abello y Madariaga, 1999) y, en esta dirección 
se ha identificado a la familia como red social 
de apoyo (Orcasita, et al., 2012).

Desde esta mirada, la familia se une por los 
patrones de interacción, en los que se va dando 
un proceso de construcción, es una red de in-

tercambios; lo que significa que se genera una 
diversidad de esquemas familiares que marcan 
la dinámica propia de cada grupo familiar. En 
el sistema familiar, cada uno de los integrantes 
se convierte en un subsistema y estos a la vez, 
con otros miembros van conformando otros 
subsistemas, el de los hijos, los padres, her-
manos, entre otros; de este modo, se observa 
que cada grupo familiar forma parte de una 
red social más extensa, como lo expone Espi-
nal, Gimeno y González (2006); a partir de este 
enfoque se estudia a la familia “como un grupo 
con una identidad propia y como escenario en 
el que tiene lugar un amplio entramado de re-
laciones”.

La familia como red de apoyo social 

“La familia es un conjunto organizado e in-
terdependiente de personas en constante in-
teracción, que se regula por unas reglas y por 
funciones dinámicas que existen entre sí y con 
el exterior” (Minuchin, 1986; Andolfi, 1993; Mu-
situ, et al., 1994; Rodrigo y Palacios, 1998, cita-
do por Espinal, Gimeno y González, 2006). Esta 
definición permite valorar a la familia como un 
grupo que tiene identidad propia, que además, 
se asemeja a un escenario en el que se desarro-
llan una infinidad de relaciones, es decir, la fa-
milia posee un rol fundamental de mediadora 
con sus miembros, entre cada uno de sus inte-
grantes y el mundo externo; es quien brinda la 
referencia para permitirle a cada persona cons-
truirse en un medio en el que requiere perma-
nente apoyo e interacción social. Así mismo, la 
familia proporciona el espacio ideal para forta-
lecer en sus integrantes los valores, los princi-
pios, las normas, las pautas de interacción que 
les facilita desenvolverse socialmente de for-
ma apropiada, además, representa un espacio 
favorable para prevenir comportamientos de 
riesgo en sus miembros.

En la familia, cada uno de sus integrantes 
satisface sus necesidades de apoyo emocional 
y social; estas dimensiones de importancia en 
la funcionalidad familiar permiten el desarro-
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llo de la autonomía y de herramientas internas 
para afrontar las diversas demandas que les exi-
ge el contexto y, que finalmente, sus miembros 
se integren de forma positiva en el mismo (Gi-
meno, 1999).

Metodología 

El estudio realizado fue de tipo descriptivo 
con enfoque cualitativo (Danhke, 1989 citado 
por Hernández, Fernández y Baptista, 2004), el 
cual permitió recolectar la información acerca 
de la familia como red de apoyo social, así como 
de los patrones de formación utilizados en el 
grupo de jóvenes estudiantes universitarios 
seleccionados para el estudio, para proceder 
al análisis de la información. La muestra estuvo 
conformada por 10 jóvenes universitarios y 10 
padres o madres de los jóvenes seleccionados; 
fue intencionada y se seleccionó entre los es-
tudiantes que se identificaron con alguna cate-
goría de riesgo en las pruebas de competencia 
de entrada que se aplican a los estudiantes de 
primer semestre en la Institución.

Instrumento 

Se utilizó la entrevista tipo semiestructura-
da; de acuerdo con Corbetta (2003) la entre-
vista es “como una conversación provocada y 
guiada por el entrevistador sobre la base de 
un esquema flexible y no estandarizado de in-
terrogación”, que proporcionó a las investiga-
doras la posibilidad de disponer de una guía 
previamente preparada para recolectar la in-
formación de interés en el desarrollo de esta 
(Corbetta, 2003). La entrevista se realizó con 
cada uno de los jóvenes, así como con uno de 
sus padres, con el fin de caracterizar a la familia 
como red de apoyo y los patrones de formación 
familiar en cada uno los participantes.

Procedimiento 

Inicialmente se seleccionó la muestra para 
el estudio, luego de obtener los resultados de 
las pruebas de competencias de entrada de los 
estudiantes de primer ingreso. A continuación 

se diligenció con la población objeto de estu-
dio el consentimiento informado y se realizó 
la entrevista semiestructurada con cada joven 
de la muestra seleccionada, de igual forma, se 
hizo con los padres de familia correspondien-
tes. Posteriormente, luego de realizado el tra-
bajo de campo, se procedió al análisis cualitati-
vo de la información recolectada y, finalmente, 
se plantearon las conclusiones y algunas reco-
mendaciones.

Resultados 

Análisis descriptivo de la información 

Para efectuar el análisis de la información 
obtenida, se tuvieron en cuenta las categorías, 
patrones de relación, estructura familiar y red de 
apoyo social con sus respectivas subcategorías. 

Patrones de relación 

•	 Roles familiares 

La interacción familiar fue descrita por pa-
dres e hijos como “buena”, sin embargo, al pro-
fundizar con los jóvenes, en sus experiencias 
familiares, se logró apreciar que con alguno 
de sus familiares logran mantener una relación 
más cercana, pero no con los demás, y en algu-
nos casos, es posible la presencia de dificulta-
des en la relación con uno de los progenitores. 
Entre las expresiones de los jóvenes se desta-
can: “… con mi papá si es difícil porque siempre 
desde que soy chiquita él ha sido una persona 
muy seca porque así fue su infancia…” , de igual 
manera, otro joven comenta, “con mi mamá es 
la mejor relación, comparto más con ella, digá-
moslo así, con mi papá la relación es más bien 
lejana porque el trabajo de él siempre ha sido 
en otros sitios, no ha estado conmigo, entonces 
la relación es un poco distanciada…” 

En este sentido, algunos de los jóvenes ma-
nifestaron la necesidad de buscar espacios en 
familia para mantenerla unida, y para ello, re-
saltaron la importancia del diálogo: “bien, to-
dos somos unidos a pesar de los problemas… 
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tratamos de mantenernos unidos y las diferen-
cias que existen las dialogamos”.

En cuanto a los patrones de comunicación 
en familia, algunos de los hijos comentaron 
que los padres y su familia solo conocen lo que 
ellos les permiten saber, es decir, es un conoci-
miento limitado sobre sus emociones, expecta-
tivas sentimentales, dificultades en sus interac-
ciones, entre otros, pues generalmente no las 
comparten con su familia, ya que no tienen la 
confianza para expresarlas porque se han sen-
tido juzgados o atacados por sus desempeños 
personales cuando lo han hecho en ocasiones 
anteriores; mencionaron que les cuentan más 
acerca de los hechos rutinarios o de las nece-
sidades materiales; también, en algunos casos, 
compartieron que los familiares no se enteran 
sobre sus inquietudes, porque no tienen el 
tiempo para conversar, por las responsabilida-
des laborales, “a veces no se dan cuenta porque 
trabajan durante todo el día…”

Otros jóvenes afirmaron que no comentan 
sobre sus cosas, porque prefieren manejar su 
espacio personal o intimidad, “totalmente no, 
o sea, uno les cuenta así como cosas, pero no 
todo porque hay cosas que uno no le puede 
decir a los papás…” Una joven manifestó mo-
tivación por compartir con su madre sus di-
ficultades. En otros casos la comunicación es 
más fluida entre los hermanos, con quienes se 
comparten intereses y tareas, sobre el tema un 
estudiante expresó “no, no porque no me gusta 
compartir esas cosas, o sea yo solo comparto 
esas cosas con mi hermano… y eso a veces, no 
siempre”.

Desde la percepción de los padres, la ma-
yoría de ellos, describieron una buena relación 
con sus hijos, aunque algunos reconocieron 
que quisieran ser más cercanos a ellos, pero 
argumentaron que los jóvenes en algunas oca-
siones no lo permiten; en ciertos temas son 
“herméticos” y acuden más bien, a otras perso-

nas. También, expusieron que no se relacionan 
como quisieran, debido a las responsabilidades 
laborales y la falta de tiempo para compartir 
en familia y, por ello, probablemente no se ha 
generado la confianza necesaria para tener una 
relación más cercana. 

Otros padres consideraron que la relación se 
ha afectado con la etapa de la adolescencia, en 
la que cambian los intereses, y los jóvenes son 
más reservados y buscan más independencia. 
Uno de los padres mencionó: “buena, pero han 
surgido problemas por la adolescencia… esto 
ha afectado la comunicación”.

•	 Pautas de comunicación 

El análisis de los patrones de comunica-
ción guarda relación con la comunicación y la 
proximidad en la familia, en cuanto a la manera 
como se acerca la familia a las necesidades del 
joven, al respecto uno de los hijos indicó, “cuan-
do tengo problemas me toca decirles, porque 
ellos no están como muy pendientes de lo que 
me sucede, no perciben cuándo los necesito”.

Algunos de los hijos exteriorizaron que tie-
nen que buscar e informarle a sus padres que 
algo les está preocupando porque si no, ellos 
no se dan cuenta, sienten que en ocasiones sus 
progenitores no muestran interés en sus expe-
riencias de vida, “me toca decirles, porque mis 
papás llegan muy cansados de trabajar y yo los 
entiendo, entonces yo llego y les cuento ahí 
como por encimita´, como para no molestarlos 
más”.

Otros jóvenes relataron que algunos de sus 
padres les preguntan, cuando los observan con 
cambios temperamentales, acerca de lo que les 
sucede, “… otras veces mi papá trata de hablar-
me para que yo le cuente lo qué me pasa y mi 
mamá me empieza a dar consejos, a veces sin 
saber qué me sucede, pero los dos tratan de 
acercarse a mí”.
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Un joven manifestó que en su familia no se 
pregunta ni se indaga sobre los sucesos de los 
demás familiares, porque no existe la confianza 
para hacerlo, “normalmente, mi mamá me pre-
gunta, pero para no preocuparla no le comen-
to. Ya cuando es algo muy necesario, lo comen-
to, depende de la situación”. “A veces tengo que 
decirles para poder liberarme de lo que me esté 
pasando…” 

En su mayoría los padres confirmaron que 
les preguntan; en algunos casos expresaron 
que propician una conversación con alguna te-
mática diferente o con ejemplos de otros jóve-
nes para lograr que los hijos les cuenten acerca 
de sus inquietudes, “trato de ponerle un tema 
para que él se sienta a gusto, con ejemplos”. “Le 
pregunto qué le sucede y a veces me dice no 
madre no pasa nada, yo le insisto y le digo, algo 
te pasó porque estás como cabizbajo, a ratos 
me cuenta y a ratos no suelta nada”.

Algunos padres opinaron que sienten que 
desconocen aspectos del área personal de 
los hijos, porque a estos no les agrada hablar 
con ellos sobre sus vivencias más personales, 
que posiblemente confían más en sus amigos. 
Otros, creen que conocen a profundidad a sus 
hijos, acerca de sus diversas experiencias de 
vida, emociones, sentimientos y expectativas. 
Otros padres piensan que los cambios relacio-
nados con el ciclo vital han afectado la comu-
nicación, especialmente en la pérdida de espa-
cios que facilitaban la comunicación en familia, 
“aunque es encerrado en sus cosas personales, 
comparte algunas cosas que dialogamos en 
familia, una que otra vez, pero quisiera uno 
conocer más de lo que piensa”. “La verdad esa 
información la obtengo porque la percibo, me 
doy cuenta de las cosas no porque él me las co-
mente, porque es muy encerrado en sí mismo. 
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La comunicación no es muy explícita. Sé lo que 
le gusta más, que lo que no le gusta”.

•	 Vínculos entre padres e hijos 

Frente a los vínculos entre los integrantes 
del núcleo familiar, en casi todos los casos, los 
jóvenes reconocen a la madre como la persona 
con la que más se relacionan, porque general-
mente atiende las necesidades inmediatas y 
rutinarias de todos; la perciben como la figura 
capaz de convocar a la familia, “mi mamá, todos 
la buscamos, es el centro del hogar”. “Mi mamá, 
porque es quien está a cargo en la casa”. “Mi 
mamá, es a quien todos buscamos para hablar 
y hacer cosas”. 

Las figuras parentales también indicaron en 
casi todos los casos que con la madre, porque 
comparten más tiempo y en otros casos, los 
hermanos, posiblemente por su afinidad en 
los gustos, preferencias, lenguaje, entre otros; 
mencionaron algunos comentarios al respec-
to, “yo porque siempre les he brindado cariño” 
(madre). “Yo, soy como la malgeniada, la que re-
gaño, la que estoy ahí encima, pero la que es al-
cahuetea también” (madre). “Conmigo porque 
hay más comunicación, más cosas comunes” 
(madre). 

En la mitad de los casos, se mencionó a un 
hermano como la persona más cercana a ellos, 
lo definen como el familiar más afín con los de-
más, al que todos le tienen confianza y lo apre-
cian, para algunos representa el modelo para 
seguir, “con el hermano mayor, porque siempre 
tiene tema de conversación con todos, hay afi-
nidad recíproca”.

Los patrones familiares pueden facilitar la 
comunicación y la confianza entre algunos de 
los miembros, aunque también con otros pa-
trones se crean situaciones que no facilitan la 
comunicación; para los jóvenes, la persona que 
consideraron que no se relaciona con los de-
más, en casi todos los casos, es el padre, quien 
por lo general está ocupado con su trabajo y 
cuando llega al hogar se dedica a descansar o 

lo perciben como figura autoritaria, “mi papá, él 
es una persona a le que le gusta dar muchas ór-
denes, entonces eso es feo que lo mande a uno 
a toda hora, él manda a todo el mundo a hacer 
todo, ordene y haga, es algo así”.

Los padres coincidieron en estas afirmacio-
nes, manifestaron que el padre es el menos 
cercano a la vivencia integral de los hijos, “con 
el papá, últimamente con él la relación está en 
cero”. “El papá es un poco distante, le gusta es-
tar solo…” 

Así mismo, en dos de los casos, los mismos 
jóvenes se refirieron como la persona de la fa-
milia que se relaciona menos con los demás: 
“estaría entre mi papá y yo, mi papá porque 
siempre está concentrado con el trabajo y yo 
porque soy como el más alejado, no comparto 
intereses comunes, solo con mi hermano”.

•	 Cohesión 

Las actividades compartidas facilitan la co-
hesión familiar y se convierten en uno de los ele-
mentos que caracterizan la interacción familiar. 
La mayoría de los jóvenes entrevistados opina-
ron que en sus hogares no identifican ninguna 
unidad entre sus miembros, más bien, aprecian 
que cada uno es independiente y se concentra 
en sus cosas personales, “no, a veces estamos 
unidos en cosas pequeñitas, pero como que no 
nos soportamos tan unidos, mejor cada uno, 
siempre que vamos a hacer algo junto, uy no 
resulta, es un caos”. “No, cada uno se concentra 
en lo suyo, somos independientes”.

Dos de los jóvenes, refirieron acuerdos en la 
familia para mejorar las condiciones materiales, 
pactos orientados a un trabajo colaborativo 
donde todos aportan para conseguir un propó-
sito, “en este momento tenemos el proyecto de 
ahorrar para comprar la casa y cada uno aporta. 
Yo con la ayuda del Gobierno”.

Los padres entrevistados revelaron que en 
sus hogares generalmente cada miembro de 
la familia es independiente, posee sus propios 
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objetivos y se dedica a lograrlos; al respecto di-
jeron, “ahorita no hay nada, cada uno está en 
lo suyo de manera independiente”. “No, cada 
miembro de la familia es independiente y se in-
teresa por sus cosas”.

Igualmente, la mayoría de padres asintieron 
que es poco el tiempo que comparten, porque 
los miembros de la familia tienen diferentes ho-
rarios en sus ocupaciones y es difícil coincidir; 
otros opinaron que a veces comparten en las 
horas de las comidas o alguna salida familiar 
eventual, y estiman que lo disfrutan. En algunos 
casos, mencionaron que posiblemente por la 
etapa en que se encuentran sus hijos, ya a estos 
no les agrada compartir tanto en familia, sino 
más con sus amigos, “casi no, generalmente 
compartimos cuando salimos a hacer diligen-
cias o comprar algo que necesitamos”. “Humm 
casi nada, no nos queda tiempo para compartir 
en familia por el trabajo”. “Compartimos poco, 
nuestra hija se la pasa en la universidad, en va-
rias ocasiones ha manifestado que no le gusta 
llegar a la casa, que prefiere quedarse en la uni-
versidad y cuando llega a la casa se encierra en 
su cuarto”.

Estructura familiar 

•	 Organización familiar 

En cuanto a la organización familiar se iden-
tificó la prevalencia de familias nucleares, 8 de 
los 10 estudiantes que participaron en el es-
tudio tienen familias conformadas por los dos 
padres y hermanos. Son familias especialmente 
integradas por los subsistemas padres e hijos; 
en un caso, también la integra el abuelo mater-
no; en otro caso, una madre viuda y otra familia, 
es reconstituida.

•	 Espacio de convivencia 

En su mayoría, las familias entrevistadas vi-
ven en el mismo lugar de residencia. Excepto, 
un padre que por razones laborales se encuen-
tra viviendo en otra ciudad, pero continuamen-
te se reúne con la familia.

•	 Jerarquía 

Se observó la existencia de límites, todos los 
jóvenes entrevistados, señalaron el estableci-
miento de normas en su hogar a cargo de uno 
de los padres primordialmente y en algunos de 
los casos, de los dos padres, las que suelen ser 
aceptadas por los hijos, aunque en ocasiones 
puede generar confusiones, pues los hijos in-
dicaron que les cuesta interiorizarlas y cumplir-
las dependiendo del padre al que reconocen 
como autoridad, en tanto ha estado siempre 
con ellos en su proceso formativo; cuando los 
padres se han tornado ausentes en la forma-
ción de los hijos, los jóvenes compartieron que 
no los identifican como figura de autoridad en 
el hogar, a pesar de sus intentos de aplicar re-
glas por diferentes medios, que terminan sien-
do rechazadas por los hijos, “se pasan… yo no 
puedo salir de noche, llegar después de las 9 
p.m., no puedo salir a bares ni a fiestas y es raro 
porque yo ya cumplí los 18 y es que lo feo y lo 
que a mí me disgusta … es que por ejemplo 
mi papá no me conoce bien, él no estuvo pre-
sente en mi formación, sí estuvo físicamente en 
mi casa, pero él nunca se sentó a hablar con-
migo… nunca me formó, la que se encargó de 
eso fue mi mamá y yo considero que tengo una 
formación muy buena…”

Los padres entrevistados afirmaron que sí 
hay normas establecidas en sus hogares por-
que son necesarias y las han acordado en pa-
reja, “yo creo que los dos establecemos las re-
glas, especialmente de que cada uno se haga 
cargo de arreglar lo suyo”. “Claro que sí, en este 
momento yo, porque hace 3 años que el papá 
se encuentra fuera del hogar por el trabajo, en-
tonces estoy sola al frente de la familia y la que 
establece las normas en la casa soy yo y el papá 
las apoya”. “Si, bastantes, tanto el papá como 
yo le damos el ejemplo para que ella aprenda 
a comportarse. Yo soy más drástica y le expreso 
qué puede hacer y qué no, el papá quiere decir-
le, pero como que se detiene, pero sí nos apo-
yamos en las normas que establecemos”.
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Los padres resaltaron que aunque ellos es-
tablecen normas claras en el hogar, en la eta-
pa en que se encuentran sus hijos es difícil que 
las respeten completamente; refirieron que los 
jóvenes argumentan que ya están en la univer-
sidad, y por esta razón pueden hacer lo que 
deseen, que los progenitores deben ser más 
flexibles y permitirles actuar de acuerdo con 
sus propios parámetros, pues ya “son grandes”. 
Debido a esta situación, en el hogar se presen-
tan algunas discusiones por la exigencia de los 
padres en el cumplimiento de las normas es-
tablecidas en el hogar, “a mi hija se le dificulta 
entender las normas, ella quiere hacer lo que 
quiere y como va a cumplir los 18 años, piensa 
que puede liberarse y hacer lo que desee”. “Mi 
hija pelea por las reglas que tiene que cumplir, 
no está de acuerdo con ellas, cree que ya está 
grande y se manda sola, pero toca cuidarla”.

En su mayoría los jóvenes entrevistados 
creen que las normas y reglas en el hogar son 
necesarias para mantener el orden y la armonía 
en la vida familiar. No obstante, algunos señala-
ron, que para la etapa del ciclo vital en que se 
encuentran, algunas reglas establecidas en sus 
hogares pueden ser exageradas e inflexibles y 
coincidieron en su desacuerdo con ellas por-
que opinan que ya pueden tomar decisiones 
por ellos mismos y asumir las consecuencias, 
valoran que sus padres desconfían de la forma-
ción que les dieron al no permitirles decidir en 
algunos aspectos de sus vidas; así, como tam-
bién, en el hecho constante de justificar las re-
glas con el argumento que las establecen para 
evitar que se equivoquen, “en general están 
bien, porque ellos son los papás y tienen que 
ver que las cosas se hagan bien, pero hay unas 
cosas que yo creo que deberían dejárselo a 
uno, sí, escoger o mirar cómo se hace sino todo 
va a ser totalmente restringido”.
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Red de apoyo social 

En cuanto a la percepción de los hijos res-
pecto de la familia como red de apoyo, cuatro 
de los jóvenes entrevistados consideran a la 
familia como red de apoyo en el plano mate-
rial, como proveedores que satisfacen sus ne-
cesidades de orden físico y de formación, más 
no así, en el área personal, “siento a mi familia 
como un apoyo económico, porque sí me ayu-
dan bastante en esa parte… pero digamos que 
no, no es una fuente de apoyo porque no hay 
confianza y no se da porque hay demasiadas 
discusiones, entonces, claro, donde hay pelea 
no hay confianza…” “Sí considero a mi familia 
como una red de apoyo en todas las áreas de 
mi vida, en lo económico, social, académico, 
menos en lo personal…”

Los 6 jóvenes restantes, aprecian a su familia 
como un soporte integral en sus vidas; sienten 
que los miembros de sus familias los apoyan 
diariamente en sus diversas experiencias de 
vida, los escuchan, los aconsejan, comparten 
sus sentimientos, entre otros, “yo a ellos los 
considero un soporte en mi vida, no solo es la 
parte material, por ejemplo yo llego a mi casa 
y necesito hablar así sea unos pocos minutos 
con ellos, así sea para contarles algo sin impor-
tancia o cualquier cosa, necesito escucharlos y 
conversar, estamos conectados”. “Si mi mamá 
se entera me ayuda hasta donde más pueda. 
Si el caso es de resolver un problema por ella, 
lo resuelve, si es de la universidad, me ayuda si 
puede o sino busca la forma de solucionarlo”.

Es así como los problemas o situaciones que 
surgen en el grupo familiar se manejan desde 
estas pautas que los identifican como grupo 
familiar. Algunos jóvenes explicaron que si la 
dificultad es sobre su rendimiento académico 
o de comportamiento, los padres lo asumen 
de forma negativa; en este aspecto, los hijos se 
sienten “incomprendidos, criticados y atacados 
con sermones y regaños”. 

Los padres entrevistados puntualizaron que 
creen que sus hijos ven a la familia como red de 
apoyo en sus vidas, que los jóvenes saben que 
cuentan con su familia para apoyarlos cuando 
lo necesitan y también para compartir las dife-
rentes experiencias de vida; además, de todo 
el apoyo económico en su proceso formativo. 
Algunos de los padres manifestaron, “yo siento 
que mi hija siente que la familia sí la apoya, por-
que nosotros con dificultades y todo, estamos 
pendientes que ella tenga para el almuerzo, 
para el bus, para las cosas que ella necesita”. “Yo 
pienso que para mi hijo es muy importante la 
familia, tanto su papá como su hermano y sabe 
que cuenta con todos para apoyarlo y acompa-
ñarlo”. “Creo que él reconoce que nosotros los 
padres lo hemos apoyado totalmente, no solo 
en lo material, también diciéndole cómo son 
realmente las cosas, acompañándolo, cómo 
cuidarse, que seleccione sus amistades, cosas 
así”. También, uno de los padres expresó, “en 
este momento veo a mi hija muy alejada de la 
familia, ella busca a otras personas para contar-
les acerca de sus cosas”.

Conclusiones 

En general, las relaciones de los padres e hi-
jos son buenas, aunque están mediatizadas por 
la estructura y los patrones de relación familiar 
entre cada uno de los integrantes del sistema, 
en este sentido, las relaciones obedecen a pau-
tas establecidas entre uno de los padres y el 
hijo, lo que indica, probablemente, que en las 
familias entrevistadas no prevalecen acuerdos 
claros o compromiso de los cónyuges en el ma-
nejo integral del rol de padres. 

En cuanto al ciclo vital de la familia, se hizo 
manifiesta la incidencia del mismo en los patro-
nes de relación familiar, en la mayoría de los ca-
sos las familias entrevistadas comentaron esta-
blecer las normas, pero se observó dificultad en 
su capacidad de negociación y flexibilidad; los 
padres reconocen que sus hijos no son los mis-
mos, que han cambiado en algunos aspectos, 
sin embargo, no muestran claridad en la ne-
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cesidad de reestructurar ciertos patrones para 
buscar nuevas formas de relacionarse y recrear 
pautas de relaciones coherentes con las nuevas 
necesidades para asumir de manera más fun-
cional el papel de red de apoyo social. 

Del mismo modo, se evidenció que la rela-
ción familiar está determinada por caracterís-
ticas muy particulares de la estructura familiar, 
como los límites, el manejo de poder y la cohe-
sión; en relación con ello, los hijos destacaron 
algunas barreras en el manejo de la relación 
como el poco tiempo que comparten los pa-
dres en familia, así como la limitación en espa-
cios para dialogar sobre sus necesidades per-
sonales, los cuales son necesarios para crear las 
condiciones que permitan a la familia asumir su 
función de red de apoyo social.

Así mismo, en la mayoría de las familias en-
trevistadas se hizo notorio que las metas no 
son claras ni definidas en el grupo familiar, es-
tas son desconocidas por sus miembros, no se 
generan proyectos en común que consoliden 
la unidad familiar; aspecto que posiblemente 
puede convertirse en soporte para el fortale-
cimiento en la estructura familiar como la co-
hesión, la comunicación, el fortalecimiento del 
vínculo, de modo tal, que sea un elemento que 
lleve a generar patrones de relación favorables 
para el fortalecimiento de la red de apoyo.

También, y a partir de la información reco-
lectada en las entrevistas realizadas a la pobla-
ción objeto de estudio, se evidenció que hay al-
gunas diferencias en la percepción que tienen 
los hijos frente a la familia como red de apoyo, 
respecto a la que los padres creen que ellos tie-
nen; para los jóvenes en su mayoría, la familia 
representa un soporte integral en diferentes 
aspectos de sus vidas, sin embargo, en menor 
medida lo referente al área personal, pues ma-
nifiestan por una parte, que no se ha generado 
el ambiente familiar para compartir, es decir, no 
hay la confianza necesaria y por otra, identifican 
las dificultades específicas con el tiempo y los 

horarios disponibles para dedicar al encuentro 
familiar, debido a los compromisos laborales de 
sus progenitores. Esta percepción de los hijos 
igualmente se halló en los resultados obteni-
dos en el estudio de Barcelata, Granados y Ra-
mírez (2013), quienes afirman que por los cam-
bios económicos y sociales del contexto actual, 
las madres deben trabajar fuera del hogar, por 
consiguiente carecen de tiempo para acompa-
ñar y cuidar a los hijos, lo que parece que incide 
en la percepción de los hijos respecto al apoyo 
que reciben de su familia. 

Por su parte, los padres comentaron que 
para sus hijos la familia significa una red de 
apoyo total, que lo viven continuamente en sus 
diversas experiencias de vida, aunque algunos 
reconocen que probablemente por la edad de 
los hijos, estos se han tornado más reservados 
en su intimidad y, también, que puede influir 
el hecho de haber ingresado a la universidad, 
el que hace que los jóvenes se sientan adultos 
e independientes y por esta razón, de alguna 
manera, se aíslen del grupo familiar sin que ello 
signifique que ya no cuenten con la familia para 
apoyarlos en sus necesidades de todo orden.

De igual forma, dentro de los hallazgos ob-
tenidos se identificó que las madres son más 
reconocidas por los hijos como red de apoyo; 
esta apreciación posiblemente se debe a que 
las mamás disponen de mayor cantidad de 
tiempo a pesar de sus labores para compartir 
con los hijos en comparación con los padres, 
valoración que se identificó también en el es-
tudio realizado por García, et al. (2011), quienes 
encontraron que las adolescentes percibían 
a sus madres más afectuosas en comparación 
con los padres debido a la razón señalada. Tam-
bién en algunos casos, se identificaron a los 
hermanos como red de apoyo familiar para los 
jóvenes entrevistados, ya que expresaron que 
tienen mayor confianza y afinidad por la edad, 
las preferencias comunes y, especialmente, por-
que los hermanos al parecer y por sus propias 
palabras, comprenden mejor sus experiencias y 
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no hay la prevención de ellos por el llamado de 
atención, ciertos reproches y la probable san-
ción en algunos casos proporcionada por los 
padres. 

Respecto a la comunicación, se observó el 
uso de mensajes negativos y confusos, también 
la presencia de críticas que bloquean el proce-
so de interacción familiar y provocan el distan-
ciamiento y rechazo, así como la dificultad para 
expresar de manera espontánea las emociones 
y las propias experiencias, lo cual afecta la es-
tructura de la familia y por tanto, los patrones 
de relación. Igualmente, las dificultades en la 
comunicación afectan la percepción de los in-
tegrantes de la familia, probablemente esta si-
tuación puede ser una razón de la diferencia en 
la concepción de padres e hijos sobre el papel 
de la familia como red de apoyo y la percepción 
de los hijos de los estilos de comunicación en el 
sistema familiar.

En conclusión, se logró apreciar con la in-
formación obtenida que la familia ofrece a los 
jóvenes universitarios un soporte en el afronta-
miento de situaciones personales, en su rol de 
estudiantes y, a pesar de que los hijos enuncia-
ron la necesidad de independencia propia por 
su edad, también reconocieron la importancia 
de contar con su familia como red de apoyo so-
cial, además se identificó que la proveen prio-
ritariamente los padres, pero también la des-
empeñan en algunos casos, los hermanos y los 
tíos; apreciación de la familia que así mismo se 
identificó en la investigación de Orcasita, et al. 
(2012), donde se le señala como fuente de apo-
yo social primaria, además agregan las autoras, 
que los nexos construidos conjuntamente en-
tre los adolescentes y sus familias son primor-
diales para un apropiado proceso de inserción 
y adaptación social de los primeros, que les 
permita relacionarse con las demás personas 
asumiendo comportamientos seguros en sus 
intercambios relacionales.

Recomendaciones 

En el contexto universitario, los espacios de 
asesoría y formación a padres se convierten en 
una oportunidad que posibilita la promoción 
de estrategias necesarias para su reflexión, re-
lacionadas especialmente con los patrones de 
relación familiar, los estilos de comunicación y 
el vínculo entre padres e hijos, los que se con-
vierten en elementos importantes en el forta-
lecimiento de la familia como red de apoyo so-
cial. Por tanto, se deben crear y robustecer los 
programas de educación familiar para padres 
de jóvenes universitarios que les brinden he-
rramientas para orientar a los hijos y facilitar su 
interacción. 

De igual forma, promover la construcción 
de redes que faciliten la congregación de los 
padres para compartir su experiencia en el rol 
de figuras parentales, el escuchar expertos en 
temas relacionados con problemáticas propias 
de la cultura juvenil y en especial, con caracte-
rísticas del ciclo vital porque es necesario que el 
padre se prepare en el proceso de adaptación y 
afrontamiento adecuado del ciclo de la vida fa-
miliar. Además, dentro de estas redes, ampliar 
la proyección a los hijos para que se faciliten 
espacios de construcción de metas familiares y 
se optimice la funcionalidad de la estructura y 
jerarquía familiar.

Finalmente, generar estudios que profundi-
cen en el papel de la familia como red de apo-
yo del joven universitario, entendiendo que el 
contexto histórico y las necesidades de los jó-
venes son cambiantes y los padres asumen su 
tarea con algún grado de desconocimiento, en 
algunos casos con poca experiencia y, en opor-
tunidades, con escasas herramientas para abor-
darlos de forma apropiada. Igualmente, que es-
tos estudios aporten a la validación de los espa-
cios de formación con este grupo poblacional.
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