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Resumen 

Diversos estudios dan cuenta de la relación existente entre los sistemas nucleares (familia, escuela, 

comunidad) y el desarrollo cognitivo, social y emocional de los individuos en los diversos 

contextos. El artículo tuvo como objetivo establecer la relación entre los factores predisponentes 

a la deprivación sociocultural y el apoyo social en adolescentes. El estudio fue cuantitativo, de tipo 
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no experimental, descriptivo- correlacional y transversal; para la recolección de la información se 

aplicó la versión adaptada del Cuestionario de Apoyo Social-AS y la Escala de Factores 

Predisponentes a la Deprivación Sociocultural, a una muestra de 350 estudiantes, cuyas edades 

oscilaban entre los 13 y 18 años, provenientes de escuelas públicas en los ambientes rural y urbano. 

Para el análisis de datos se utilizó el software SPSS. Se encontró que en la mayoría de participantes 

el nivel de deprivación sociocultural y apoyo social es medio y que existía una relación inversa 

estadísticamente significativa entre las variables, lo que indica que a mayor apoyo social menor 

exposición a los factores predisponentes a la deprivación sociocultural, de manera que las fuentes 

de apoyo instrumental, emocional o informacional, en los ámbitos familia, escuela y comunidad, 

reduce la ocurrencia de manifestaciones de deprivación sociocultural, como comportamientos 

antisociales, deficiente adaptación a los entornos culturales y bajo nivel en el rendimiento 

académico. 

 

Palabras clave: Adolescencia; Apoyo social; Deprivación sociocultural; Escuela – comunidad. 

 

Abstract 

Various studies show the relationship between nuclear systems (family, school, community) and 

the cognitive, social and emotional development of individuals in the various contexts. The article 

aimed to establish the relationship between factors predisposing to sociocultural deprivation and 

social support in adolescents in the city of Pasto, Colombia. The study was quantitative, non-

experimental, descriptive-correlational and transversal. To collect the information, the adapted 

version of the Social Support Questionnaire-AS and the Sociocultural Deprivation Scale were 

applied to a sample of 350 students aged between 13 to 18 years from public schools in rural and 

urban settings. The SPSS software was used for data analysis. It was found that in the majority of 

participants the level of socio-cultural deprivation and social support is medium and that there is a 

statistically significant inverse relationship between the variables, which indicates that a greater 

social support reduced exposure to the factors predisposing to socio-cultural deprivation, so that 

the sources of instrumental, emotional or informational support in the family environment, school, 

community reduces the occurrence of manifestations of socio-cultural deprivation such as 
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antisocial behaviors, poor adaptation to cultural environments and low level of academic 

performance. 

 

Key words: Adolescence; Social support; Sociocultural deprivation; School – community. 

 

Introducción 

 

El individuo como sujeto social está rodeado de diversos condicionantes ambientales, los 

cuales, al estar asociados a factores socio-relacionales, influyen en el desarrollo cognitivo, social 

y emocional de niños, niñas y adolescentes (NNA). La situación de deprivación sociocultural (DS) 

es definida como una capacidad reducida que tienen los individuos “para modificar sus estructuras 

intelectuales y responder a las fuentes externas de estimulación” (Cedillo, 2010, p. 29). Su génesis 

está sujeta a un conjunto de circunstancias que obstaculizan el desarrollo cognitivo-social de los 

individuos, al estar asociadas a los diversos ambientes de socialización, donde NNA obtienen 

herramientas para el desarrollo y estimulación cognitiva. Es así como los contextos socialmente 

deprivados, son aquellos en cuya esfera social y relacional no logran proveer las herramientas 

necesarias para la estimulación cognitiva y socioemocional, que permita a los individuos un 

afrontamiento efectivo ante a los diversos factores de riesgo y demandas sociales.  

Para Cabezas (2017) la deprivación sociocultural representa una condición con prevalencia 

en las personas que viven inmersas en ambientes de pobreza cultural y/o material, para quienes los 

procesos de transmisión cultural están subordinados por la reproducción de prácticas de 

sociabilidad violenta y precariedad económica, las cuales cumplen una función adaptativa y 

socializadora, en el marco de los procesos de interacción y deficientes redes de apoyo. Es así como 

logran identificarse algunos factores predisponentes a situaciones de deprivación sociocultural en 

las esferas familiares, comunitarias y escolares, las cuales actúan como predictores de las 

manifestaciones de DS (Narváez, 2019).  

Al respecto, Jiménez (2009) considera a la DS como un conjunto de circunstancias que van 

a impedir o dificultar el normal desarrollo cognitivo, físico, emocional y/o social de las personas. 

Esta condición es considerada por Lundber (1998) como una deficiente interacción dinámica entre 

las disposiciones genéticas y el medio ambiente en el que se desarrolla el niño, especialmente en 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


Relación entre factores | Revista Virtual  
Universidad Católica del Norte, 63, 39-62  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

Relación entre 

factores 

42 

una sociedad incapaz de proporcionar importantes fuentes de estimulación al universo de su 

población. A esto Fuica et al. (2014) añaden que la DS es una carencia en la transmisión cultural 

por razones internas o por las condiciones ambientales en las que se ve inmerso el sujeto, lo que 

lleva a un estado de desventaja observable y demostrable que se relaciona con la familia, 

comunidad o sociedad a la cual pertenece el individuo o grupo, acarreando una serie de 

manifestaciones que dificultan los procesos académicos, las dinámicas adaptativas y el desarrollo 

de sus proyectos de vida (Barello et al., 2007); de allí la importancia de lograr sociedades más 

igualitarias, las cuales sean socialmente más cohesionadas y que estimulen la comunicación y el 

diálogo de saberes (Falla et al., 2016), es decir, que favorezcan los vínculos de confianza entre los 

miembros y la participación en la vida comunitaria (Mena et al., 2018). 

En efecto, tal como lo proponen Thomas & Shihadeh (2013), la privación estructural de 

recursos y una cultura cívica participativa débil fomentan el aislamiento institucional entre los 

jóvenes, lo que, a su vez, eleva las tasas de delincuencia. En ese sentido, el apoyo social 

comunitario, sumado a vínculos institucionales sólidos son esenciales en la transmisión cultural, 

lo que facilita la internalización de los valores, el fortalecimiento de lazos de redes locales y 

comportamientos pro-sociales, minimizando el riesgo a la deprivación sociocultural. Sin embargo, 

lo individuos que carecen de tales fuentes de apoyo, se exponen a factores de riesgo que 

desencadenan desventajas cognitivas, sociales y culturales respecto a la población general, y en 

casos más específicos una afectación a la salud, el desarrollo cognitivo y la adaptación social 

(Mena et al., 2018). 

Entre las manifestaciones de deprivación sociocultural, García (2003) identifica algunas 

deficiencias en los procesos, como el registro de ideas, la utilización de estrategias, la 

secuenciación de ideas, la organización general del texto y la falta de revisión en sus textos 

(ortografía y caligráfica), sumada a procesos desadaptativos y baja motivación. Asimismo, 

Sánchez (2010), al estudiar a un grupo de niños provenientes de contextos deprivados 

socioculturalmente, señala que el nivel cognitivo de los niños era limítrofe, inferior al CI promedio, 

razón por la cual su ritmo de aprendizaje era lento, y presentaban disfuncionalidad cognitiva y 

comportamental. Entre los rasgos más significativos subraya dificultades específicas como 

problemas de expresión, escritura y cálculo, del mismo modo problemas en la adaptación a 
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sistemas normativos, dificultad en la relación con adultos y conflicto entre pares, siendo evidentes 

los comportamientos disruptivos dentro del ambiente educativo.  

Las manifestaciones mencionadas se desencadenan cuando algunos factores 

predisponentes a la deprivación sociocultural actúan sobre el entorno de desarrollo del NNA, 

obstaculizando la adquisición de herramientas o recursos, debido a las inadecuadas o inoperantes 

fuentes de apoyo instrumental, emocional o informacional (Narváez, 2019). Los factores 

predisponentes a la DS están asociados a los ámbitos familiar, comunitario y escolar (Cedillo, 

2010). El ámbito familiar es el sistema más influyente en el desarrollo del NNA, al ser la familia 

el espacio donde NNA se desarrollan socialmente, demarcando el andamiaje de las funciones 

cognitivas y socializadoras que determinan el desenvolvimiento en otros escenarios de interacción 

(Suarez y Vélez, 2018); entre los factores predisponentes a la DS, en este ámbito, están el clima y 

la dinámica familiar. 

El clima social familiar hace referencia al estado de bienestar entre los miembros de una 

familia, lo que incluye el grado de comunicación, el control e influencia entre ellos, en función de 

las dimensiones de relaciones, desarrollo y estabilidad (Estévez et al., 2008; Reyes et al., 2019). 

Mientras la dinámica familiar corresponde al juego de subjetividades, entorno a las normas, reglas, 

límites, jerarquías y roles, mediante las cuales se regula la convivencia y se establecen pautas que 

armonizan la vida familiar (Gallego et al., 2019). 

En el ámbito comunitario, se identifica el apoyo social comunitario, el cual se concibe 

como la disponibilidad de ayuda entre las personas, grupos y organizaciones que conforman una 

unidad residencial o barrio, y atiende dimensiones como la integración, participación y apoyo de 

los sistemas formales en la comunidad (López y Herrera, 2019). Y en el ámbito escolar, el clima 

social escolar, referido al conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 

permeadas por las dinámicas interpersonales, estructurales y funcionales, las cuáles pueden 

facilitar u entorpecer los procesos de adaptación, interacción y aprendizaje de los miembros de una 

comunidad educativa, donde se buscan nuevos amigos, se reafirma la identidad y se logra 

reconocimiento social (Gómez González et al, 2017). Entre las dimensiones del clima social 

escolar que pueden ser predisponentes a la deprivación sociocultural están las relaciones 

pedagógicas, el tipo de convivencia, la cohesión, las normas y creencias (Gálvez et al., 2018). 
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Para Ruiz y Merino (2009) dentro de la realidad de los contextos educativos, se relaciona 

y atribuye el éxito o fracaso escolar a las limitaciones del entorno familiar, es decir, que la 

deprivación cultural en estos contextos está en función del análisis de las carencias que tienen los 

alumnos frente a la socialización primaria en el entorno familiar; sin embargo, Narváez (2019) 

sostiene que no sólo el ámbito familiar repercute en la forma como el individuo se aprovisiona de 

herramientas y recursos que permitan su socialización y desarrollo. Es allí donde el apoyo social 

se constituye en un constructo fundamental, al momento de comprender cómo los sistemas 

familiar, educativo y escolar proveen o no las condiciones informativas, afectivas o instrumentales, 

para el desarrollo del individuo en los contextos cotidianos (Orcasita y Uribe, 2010). 

El concepto del apoyo social puede entenderse desde tres perspectivas: estructural, 

funcional y contextual; a nivel estructural comprende el conjunto de provisiones instrumentales, 

bien sean reales o percibidas, del individuo a la comunidad o personas significativas; en lo 

funcional hace referencia a las aportaciones materiales, informacionales y emocionales que un 

individuo recibe de su red social; mientras que la perspectiva contextual, centra su interés en las 

condiciones situacionales del apoyo social percibido, siendo este un predictor del bienestar de las 

personas (Uribe, 2016). Al respecto, existe un importante acervo teórico e investigativo que 

relaciona el apoyo social con los factores predisponentes a la deprivación sociocultural.  

Aranda y Pando (2013) señalan que el apoyo social tiene como funcionalidad la reducción 

de las consecuencias de las demandas y estresores sociales del individuo, y asegura condiciones 

de facilitación que permitan la mejora de la calidad de vida. Hombrados-Mendieta & Castro-Travé 

(2013) proponen la relación entre apoyo social, clima escolar y percepción de conflictos; Barcelata 

et al. (2013), por su parte, plantean una relación significativa entre el funcionamiento familiar, la 

dinámica familiar y el apoyo social, al momento de afrontar escenarios de riesgo psicosocial; 

mientras Zambrano y Almeida (2017), en su estudio entre clima familiar y conducta violenta, 

refieren que el apoyo social o la falta de apoyo es un determinante al momento de evaluar el grado 

de cohesión de la familia, y un predictor fundamental de los comportamientos agresivos en el 

hogar. 

En efecto, el presente artículo contribuye al análisis de los factores predisponentes de la 

deprivación sociocultural, en relación con el apoyo social, cuyo estado de conocimiento a nivel 

latinoamericano, pese a la relación significativa entre las variables, no cuenta con evidencias 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


Relación entre factores | Revista Virtual  
Universidad Católica del Norte, 63, 39-62  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

Relación entre 

factores 

45 

investigativas que le den sustento. A su vez, se busca ofrecer insumos que permitan retroalimentar 

las políticas públicas en educación, desarrollo comunitario y exclusión social; fundamentando el 

desarrollo de los individuos, en función de factores relacionales y ambientales que facilitan o 

dificultan el acceso a herramientas y recursos que determinan la desigualdad y desventajas 

socioafectivas y de apoyo entre los individuos en un mismo contexto. 

 

Metodología 

 

El presente fue un estudio cuantitativo, de tipo no experimental, descriptivo- correlacional 

y transversal. Se plantea que fue no experimental dado que no hubo una manipulación de las 

variables y se observó el fenómeno tal como se da en su contexto natural (Hernández et al., 2010). 

Por su parte, fue descriptivo - correlacional porque midió, caracterizó y relacionó las variables de 

apoyo social y factores predisponentes a la deprivación sociocultural. Finalmente, fue transversal 

dado que se evaluaron las variables en un momento determinado; de este modo, los datos se 

recogieron en un tiempo único (Hernández et al., 2010). 

 

Muestra  

 

La muestra de tipo no probabilístico intencional estuvo constituida por 350 estudiantes de 

secundaria de una institución educativa pública, cuyas edades oscilaban entre los 13 y 18 años. 

Para la selección de la muestra se tomaron como criterios de inclusión que fuesen estudiantes entre 

los 13 y 18 años, que estuvieran con matrícula vigente en una institución educativa pública, que 

procedan de los centros urbanos, periféricos y rurales en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, en 

los grados escolares de básica secundaria y media, y que tuvieran debidamente diligenciados el 

asentimiento y consentimiento informado. Por su parte, se excluyeron aquellos casos que no tenían 

este rango de edad, que no cursaban los grados 6 a 11, que pertenecieran a estratos 

socioeconómicos distintos al 1, 2, 3, y aquellos que no tuviesen firmado el consentimiento y 

asentimiento informado.  
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Técnicas e instrumentos de recolección de información 

  

Cuestionario de Apoyo Social- (Matud, 1998) 

 

Se aplicó la versión adaptada del cuestionario de apoyo social –AS (Villalobos, 2009) que 

recoge información sobre la percepción global de apoyo social disponible, en función de la 

disponibilidad de personas que pueden prestar apoyo emocional, instrumental e informacional en 

las áreas personal, laboral y familiar. El cuestionario estuvo constituido por 13 ítems, de tipo 

Likert, cuyas respuestas se puntúan de la siguiente manera: 1-Nunca, 2- Rara vez, 3- Algunas 

veces, 4- Casi siempre y 5- Siempre. La versión adaptada en Colombia quedó constituida por un 

factor y la consistencia interna fue de 0.9. 

 

Escala de factores predisponentes a la deprivación sociocultural (FAPDESO) (Narváez, 2019)  

 

La FAPDESO fue elaborada en Colombia y evalúa el grado de predisposición de un 

individuo a los factores de deprivación sociocultural. Quedó constituida por 18 ítems que se 

encuentran distribuidos en cuatro factores, correspondientes al social comunitario, dinámica 

familiar, clima escolar y el clima social familiar. La escala es de tipo Likert y las opciones de 

respuesta: 1- totalmente en desacuerdo, 2- desacuerdo, 3- de acuerdo y 4- totalmente de acuerdo.  

 

Procedimiento 

 

Inicialmente, se solicitó la autorización de las instituciones educativas para el desarrollo de 

la investigación, para lo cual se expusieron los objetivos del estudio. Una vez otorgado el permiso 

se tuvo un primer contacto con los participantes a quienes se les explicó la intencionalidad del 

estudio y la importancia de su participación; de este modo, a las personas que voluntariamente 

desearon participar se les entregó el asentimiento y consentimiento informado para que sea firmado 

por sus padres y seguidamente por ellos. Posteriormente, se aplicaron los instrumentos en una sola 

jornada. La duración fue de 25 minutos. Con los resultados obtenidos se procedió a realizar los 

análisis estadísticos y se sintetizó toda la información en un informe final. 
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Análisis de datos 

 

El análisis de datos se llevó a cabo mediante el software IBM SPSS Stactistics Standard 

versión 25.0. Inicialmente se realizó un análisis descriptivo para cada variable en el que se evalúo 

la media, desviación estándar, puntaje mínimo y máximo. Posteriormente, se ejecutó la prueba de 

normalidad Kolmogorov-Smirnov para determinar la distribución de los datos. Teniendo en cuenta 

que los datos fueron no paramétricos se aplicó el coeficiente r de Spearman. Se estipuló que un 

valor r cercano a 1 indica que la relación es positiva y fuerte; por el contrario, si el valor se 

aproxima a -1 representa una relación negativa y fuerte. Asimismo, si la relación esta próxima a 

0.5 se considera que es una relación moderada y positiva, y si está cercano a -0.5 se trata de una 

relación moderada y negativa. Si el valor se aproxima a 0 refleja una correlación débil (Burbano y 

Valdivieso, 2016).  

 

Resultados 

 

La muestra quedó constituida por 350 estudiantes, de los cuales eran el 57,1 % (n=200) 

hombres y el 42,9 % (n=150) mujeres. Sus edades oscilan entre los 13 y 18 años, con una media 

de 15,34. A nivel escolar el 50 % (n=175) cursa educación básica secundaria, correspondiente a 

6°, 7°, 8° y 9°, y el otro 50 % (n=175) cursa educación vocacional 10° y 11° de dos instituciones 

educativas públicas. En lo que confiere al sector de residencia el 82 % (n= 287) de los estudiantes 

viven en zonas urbana y el 18 % (n=63) restante en zonas rurales. En la variable deprivación 

sociocultural se encontró una media de 18.74 y una desviación estándar de 6,60 en la escala total, 

siendo el puntaje mínimo de 2 puntos y el máximo de 40 puntos. A nivel general, se encontró que 

el 20,85 % (n=73) de participantes presenta un nivel alto de predisposición a la deprivación 

sociocultural, el 40,57 % (n=142) un nivel medio, y el 38,57 % (n=135) un nivel bajo.  

Por otra parte, teniendo en cuenta que las dimensiones de la Escala de Deprivación 

Sociocultural no tienen la misma cantidad de ítems, para comparar las puntuaciones medias entre 

las mismas se dividió la puntuación media total de la dimensión por la cantidad de ítems que posee 

cada una de ellas. De esta forma, se evidenció que la dimensión apoyo social comunitario posee 
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puntuaciones más elevadas (ver figura 1). Esto puede deberse a la deficiencia en las relaciones de 

los participantes con sus comunidades, al no percibirlas como una fuente de apoyo o ayuda real; 

lo anterior, puede derivarse de ineficientes procesos de integración, participación y apoyo en 

comunidades cada vez más individualizadas.  

Por el contrario, se identificó que las variables del ámbito familia, tanto clima social 

familiar como dinámica familiar, presentan las puntuaciones más bajas respecto a los ámbitos 

escolar y comunitario. Esto implica que los participantes perciben una fuente de apoyo y bienestar 

más efectiva en la familia, pese a presentar dinámicas de conflictividad. Respecto a la variable de 

clima social escolar, la cual integra la calidad de los vínculos entre pares, las relaciones de respeto 

y colaboración entre docentes y estudiantes, la organización, claridad en las normas y apoyo en 

labores académicas, así como las dinámicas de competitividad, tiene una puntuación intermedia, 

lo que puede explicar la baja adherencia de los participantes con los procesos escolares. 

A partir de lo anterior, puede identificarse la amplia incidencia del contexto comunitario 

en el desarrollo del individuo, entre tanto el barrio y la comunidad se constituyen en escenarios 

primordiales para la socialización secundaria, los cuales han venido siendo impactados por los 

procesos de individuación social que han afectado la percepción del sentido comunitario, 

marginando al individuo de la comunidad como fuente de apoyo social. En efecto, desde una 

perspectiva sistémica para minimizar el riesgo al aislamiento social y la falta de fuentes de 

estimulación adecuadas para el desarrollo, que terminen en la generación de sentimientos de 

inferioridad en los adolescentes, es necesario el fortalecimiento de las relaciones de reciprocidad 

entre los sistemas sociales nucleares (familia, escuela, comunidad), entre tanto, las deficiencias en 

el apoyo social comunitario disminuyen las fortalezas que podrían emerger de una positiva 

dinámica familiar.  

 

 

 

 

 

Figura 1 
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Puntajes de las dimensiones de la Escala de Factores Predisponentes a la Deprivación 

Sociocultural 

 

 

Nota: elaboración propia.  

 

En lo que confiere a la variable de apoyo social, se encontró una media de 32.71 y una 

desviación estándar de 10,78 en la escala total de la escala, siendo el puntaje mínimo de 0 puntos 

y el máximo de 52 puntos. A nivel general, se encontró que el 7,71 % (n=27) de participantes 

presenta un nivel alto de apoyo social, el 86,28 % (n=302) un nivel medio, y el 6 % (n=21) un 

nivel bajo. Desde otra perspectiva, para determinar la relación entre apoyo social y deprivación 

sociocultural en un grupo de adolescentes de la ciudad de Pasto, Colombia, se procedió a aplicar 

la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, encontrando un valor p de ,005, lo que significa 

que los datos no se distribuyen de forma normal, por lo que se procedió a aplicar pruebas no 

paramétricas. De este modo, se aplicó la prueba Spearman mediante la cual se encontró una 

relación inversa estadísticamente significativa entre las variables (ver tabla 1). 

 

Tabla 1 

Correlación entre la deprivación sociocultural y el apoyo social 

  

 Total_Apoyo Social 

Rho de Spearman Coeficiente de correlación -,466** 

1,64

0,79

1,12

0,69

0
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0,6
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1,2

1,4

1,6
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Dimensiones de la Escala de Factores Predisponentes a la Deprivación 

Sociocultural (FAPDESO) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


Relación entre factores | Revista Virtual  
Universidad Católica del Norte, 63, 39-62  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

Relación entre 

factores 

50 

Total 

FAPDESO 

Sig. (bilateral) ,000 

N 350 

Nota: fuente elaboración propia. 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 En relación con la tabla 1, se propone que a menor apoyo social mayor exposición a los 

factores predisponentes a la deprivación sociocultural; es decir, que cuando las relaciones 

comunitarias, familiares o escolares se perciben como deficientes por los adolescentes, estos son 

expuestos a factores predisponentes a la deprivación sociocultural, lo que podría acarrear un 

impacto negativo sobre el desarrollo social, emocional y cognitivo, como consecuencia de los 

deprivados entornos sociales, familiares o escolares que no coadyuvan en la facilitación de apoyo 

instrumental, informativo o afectivo, necesario para el desarrollo integral.  

Posteriormente, se efectúo una correlación entre las dimensiones de la FAPDESO con el 

apoyo social (tabla 2), en la cual se encontró que todas las dimensiones tienen una relación negativa 

con el apoyo social. Se evidencia que el apoyo social comunitario es el que presenta una relación 

tendiente a moderada, en comparación con las demás dimensiones. Esto corrobora la importancia 

del estudio del apoyo social comunitario en el abordaje de la deprivación sociocultural. 

 

Tabla 2 

Asociación entre las dimensiones de la FAPDESO con el apoyo social 

  

 

Clima 

social 

familiar 

Apoyo social 

comunitario 

Dinámicas 

familiares 

Clima 

escolar 

Rho de 

Spearman 

Total 

apoyo 

social 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,364** -,377** -,225** -,298** 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 

N 350 350 350 350 

Nota: Fuente: elaboración propia. 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Los anteriores resultados ponen de manifiesto que el apoyo social se constituye en una de 

las variables más relevantes al momento de predecir entornos sociales potencialmente deprivados, 
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siendo, a su vez, el apoyo social uno de los ejes estructurales al momento de mitigar los efectos de 

la deprivación sociocultural. 

 

 

Discusión 

  

La deprivación sociocultural se ha constituido en un importante tema de interés al momento 

de comprender la influencia de los sistemas relacionales sobre la estructuración cognitiva. En el 

abordaje de los sistemas relacionales es indispensable, al momento de comprender cuáles son los 

factores que influyen o predisponen a los individuos a las manifestaciones de la deprivación 

sociocultural, analizar cómo están las fuentes de apoyo. Es así como diversos estudios han 

evaluado la influencia de variables como el clima escolar, el apoyo social comunitario, la dinámica 

y el clima familiar, en relación con manifestaciones de la deprivación sociocultural. Tal es el caso, 

en estudios de comportamientos impulsivos (Pérez et al., 2018), del procesamiento de la 

información (Rodríguez et al., 2018), de la calidad de vida (Molina et al., 2016) o de las pocas 

aspiraciones escolares (Fernández-González et al., 2015); sin embargo, lo han hecho de manera 

aislada, lo que reduce la percepción global de la incidencia de los sistemas nucleares sobre el 

desarrollo del individuo. 

En este escenario, los resultados advierten una relación inversa estadísticamente 

significativa entre el apoyo social y los factores predisponentes a la DS, hallazgos similares a los 

encontrados por Orcasita y Uribe (2010), quienes analizan la influencia del apoyo social en 

determinados comportamientos de riesgo. Es así como tanto la calidad de las relaciones sociales 

como su funcionalidad, son indispensables al momento de comprender la influencia del medio 

social sobre el desarrollo del individuo, razón por la cual la dimensión de apoyo instrumental o 

emocional, como eje de facilitación de los entornos sociales y relaciones humanas, es fundamental 

al momento de estudiar los factores predisponentes a la deprivación sociocultural (Narváez, 2019), 

por cuanto, las deficientes fuentes de apoyo conllevan una serie de afectaciones sobre la 

socialización y desarrollo de los escolares.  

Los resultados evidencian que la dimensión apoyo social comunitario posee puntuaciones 

más elevadas. Lo anterior, puede explicarse debido a los procesos de fragmentación comunitaria 
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que minimizan la percepción de apoyo de los individuos (Narváez, 2016), por cuanto las 

condiciones comunitarias no proporcionan sentimientos de vinculación, situación que minimiza 

las provisiones expresivas o instrumentales proporcionadas por la comunidad o redes comunitarias 

(Gracia y Herrero, 2006). De este modo, el nivel de apoyo social comunitario influye en diversos 

factores de ajuste y bienestar psicológico, por cuanto la comunidad se constituye en un sistema 

potencial que, al contar con recursos de apoyo disponibles, podría compensar las carencias del 

individuo en la escuela o la familia. De esta forma, los individuos que se perciben más integrados 

a su comunidad perciben mayor apoyo social comunitario, lo que beneficia su salud mental y 

favorece su desarrollo (López y Sánchez, 2001).  

Contrario al apoyo social comunitario, el factor de clima social familiar representa el 

puntaje más bajo, lo que se contrasta con que el 40.57 % y el 38.57 % de los participantes presenten 

niveles medio y bajo de predisposición a la deprivación sociocultural. El clima social familiar 

representa la dimensión más relevante al momento de visualizar el curso del desarrollo del 

adolescente, de allí que la conflictividad entre padres e hijos tendrá como consecuencia el aumento 

del malestar emocional y el estrés experimentado (Oliva, 2006); lo anterior, por cuanto los 

conflictos representan un aspecto duradero de la dinámica familiar que es menos sensible a los 

cambios en las relaciones familiares, lo cual lleva a los adolescentes a una disminución de la 

conectividad y, como consecuencia, de la percepción de apoyo (Stuart & Jose, 2012); situaciones 

que exponen al individuo al riesgo de deprivación sociocultural. 

En función a lo anterior, para el caso de la muestra en estudio, el que los participantes 

perciban un clima familiar positivo es consecuente con los bajos niveles presentados en la escala 

FAPDESO; situación contraria, a si las familias de los participantes se percibieran poco 

cohesionadas, con interacciones conflictivas y desorganización, dimensiones del clima social 

familiar que podrían determinar pautas desadaptativas y disminuidos recursos psicológicos 

(Rosales y Espinosa, 2009), escenario en el cual el clima social familiar, dentro de la escala, podría 

presentar niveles altos.  

Frente al apoyo social, sólo el 7.71 % de participantes presenta un nivel alto, y la mayor 

parte de ellos (86.28 %) se encuentra en nivel medio; tales puntuaciones explican las deficiencias 

encontradas en relación con el apoyo social comunitario, factor predisponente a la deprivación 

sociocultural que puntúa más alto en la escala FAPDESO. Teóricamente el apoyo social se 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


Relación entre factores | Revista Virtual  
Universidad Católica del Norte, 63, 39-62  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

Relación entre 

factores 

53 

constituye en uno de los componentes psicológicos más influyentes en el individuo (Bravo y 

Fernández, 2003; Jiménez, 2006); de allí que la baja percepción de apoyo social, en sus 

dimensiones informacional, instrumental o emocional, en los ámbitos familiar, comunitario y 

escolar, predispongan al individuo a sufrir una serie de carencias que podrían detonar en 

manifestaciones de deprivación sociocultural (Narváez, 2019). Estudios del apoyo social y las 

conductas delictivas (Bravo y Fernández, 2003), del apoyo social y satisfacción con la vida (Novoa 

y Barra, 2015) o del apoyo social en adolescentes con ansiedad y depresión (Dávila et al., 2011) 

dan cuenta de la relevancia del apoyo social como factor protector frente a eventos y estresores 

psicosociales que pueden influir, de manera negativa, en la vida de las personas, desencadenando 

manifestaciones como la deprivación sociocultural. Situación que da cuenta de la relación 

estadísticamente significativa entre las variables en estudio, lo que implica que a menor apoyo 

social mayores factores predisponentes a la deprivación sociocultural.  

Por otra parte, se encontró que el 86,28 % (n=302) de los sujetos presentan un nivel medio 

en apoyo social, lo que explica las puntuaciones en los factores predisponentes a la deprivación 

sociocultural, donde el 40,57 % (n=142) presenta un nivel medio y el 38,57 % (n=135) un nivel 

bajo. El nivel medio en apoyo social podría indicar que alguna de las fuentes de apoyo social, en 

los ámbitos escolar, familiar o comunitario, no está aportando ayuda instrumental, emocional o 

informacional a los adolescentes, información que se corrobora cuando los factores de apoyo social 

comunitario y clima social escolar puntúan más bajos en la escala FAPDESO. Lo que podría 

explicar los hallazgos de Cheng et al. (2014), para quienes los adolescentes que viven en zonas 

económicamente desfavorables registran altos niveles de depresión, como consecuencia, de bajo 

nivel de apoyo social en las familias y barrios, lo que aumenta los niveles de estrés y angustia. 

Al respecto, estudios como los de Cifuentes (2015) dan cuenta de la percepción de un grupo 

de estudiantes frente a la escuela, y la incidencia de la percepción de las carencias escolares sobre 

los niveles de bienestar reportados; entre los factores influyentes en dicha percepción están la 

calidad de las relaciones y los estados anímicos de los docentes, el nivel de convivencia entre 

pares, así como las normas de higiene en el cuidado del entorno. Hallazgos que podrían 

contrastarse con los de Londoño et al. (2018), donde los participantes en un estudio de convivencia, 

en la variable interpersonal, señalan altos niveles de desconfianza con los maestros, baja 

disponibilidad de ayuda instrumental o emocional, así como manifestaciones de violencia y baja 
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participación del alumnado en la construcción de normas de convivencia, o con el aporte de Daily 

et al. (2019), quienes identifican la relevancia del clima escolar en la promoción de la salud mental 

positiva y el logro académico en las escuelas. Las anteriores, dimensiones vinculadas al factor de 

apoyo social escolar de la escala FAPDESO. 

Respecto al apoyo social comunitario, diversos estudios dan cuenta de la influencia de la 

comunidad y el sentido de comunidad sobre el bienestar de los individuos; investigadores como 

Cueto et al. (2016) señalan que la comunidad, como escenario de la construcción de relaciones 

humanas, favorece tanto la cohesión y la percepción de interdependencia, así como la satisfacción 

de necesidades grupales, psicológicas y colectivas; siendo el apoyo social uno de los factores más 

importantes al momento de evaluar la capacidad de las redes comunitarias en el suministro de 

ayuda a sus miembros. De igual manera, Espinosa et al. (2016) sustentan que uno de los efectos 

de las redes sociales y la comunidad sobre el bienestar subjetivo del individuo está asociada con 

la disminución de las consecuencias negativas o de eventos potencialmente estresantes. Lo 

anterior, por cuanto el grupo comunitario favorece el sentido de aceptación, autovaloración, 

afiliación y contacto, lo que facilita la capacidad de apoyo y el soporte del individuo con su sistema 

comunitario. Situación contraria, a lo encontrado en la muestra del estudio, donde un alto 

porcentaje de los participantes señalan no contar con fuentes de ayuda comunitarias. 

En el ámbito familiar, en correspondencia con el puntaje en la escala de factores 

predisponentes de deprivación sociocultural, donde sus dos factores puntúan más bajo, podría 

inferirse que a ello responde el nivel medio en apoyo social; es decir, que la mayor parte de los 

participantes que percibe un clima familiar positivo y una dinámica familiar cohesionada, perciben 

a su vez que la familia es una importante fuente de apoyo social, escenario que genera contención 

hacia las puntuaciones de factores predisponentes de deprivación sociocultural, donde el 20,85 % 

(n=73) puntúan alto; caso contrario sería si las puntuaciones de apoyo social en la familia fueran 

negativas. En ese escenario, se destaca que el clima social familiar, afecto y comunicación son tres 

de los principales factores para el bienestar psicológico del adolescente. Por tanto, las niñas y niños 

que perciben más afecto de sus padres y disfrutan de una buena relación con ellos muestran mejor 

desarrollo psicosocial, mayor bienestar emocional y mejor ajuste del comportamiento (Cerezo et 

al., 2018). 
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En relación con la incidencia de la familia en las variables en estudio, Jiménez et al. (2005) 

plantean a la dinámica y clima familiar como dos importantes variables al momento de comprender 

la conducta delictiva en los adolescentes; esta una de las manifestaciones de la deprivación 

sociocultural. Entre los factores de riesgo identificados está la baja cohesión, el conflicto, las 

pobres interacciones entre padres e hijos, el estilo de socialización negligente y la disciplina 

coercitiva. Paralelamente, autores como Parke (2004) señalan a la familia como una fuente potente 

de recursos, que permite a los adolescentes obtener apoyo social al momento de afrontar las 

tensiones y transiciones evolutivas. Así las cosas, la disponibilidad de apoyo social actúa como 

factor protector del individuo, minimizando el riesgo a los factores predisponentes a la deprivación 

sociocultural, mientras su ausencia es un factor de riesgo que podría detonar el desajuste 

psicosocial, y explicar la situación de desventaja social de individuos que no han contado con 

fuentes de apoyo en los ámbitos familiar, comunitario o escolar. 

  

Conclusiones 

 

La deprivación sociocultural se ha relacionado con aquellos contextos en los que ha 

existido poca o escasa estimulación o fuentes de apoyo instrumental, emocional e informacional, 

lo cual influye en el normal desarrollo cognitivo, físico o emocional de los individuos, cuya 

consecuencia ha sido un estado de desventaja observable en relación con los pares de su mismo 

contexto. Entre los factores predisponentes a dicho fenómeno se encuentran el clima familiar, el 

clima social escolar, el apoyo social comunitario y la dinámica familiar, los cuáles, de acuerdo con 

los resultados de este artículo, muestran una relación con el apoyo social. A mayor percepción de 

apoyo social menores factores predisponentes a la deprivación sociocultural.  

Se propone que, dentro de los factores predisponentes a la deprivación sociocultural, el 

clima social familiar presentó el puntaje más bajo; esto significa que aquellos núcleos familiares 

en los que existen relaciones positivas de ayuda y apoyo mutuo dinamizan factores protectores 

para contrarrestar los factores predisponentes a la deprivación sociocultural. Por el contrario, se 

identificó que el apoyo social comunitario es la dimensión que puntúo más alto en la escala 

FAPDESO, lo que pone en evidencia la necesidad de mejorar los niveles de integración y 

participación del individuo en la comunidad, con el fin de que esta se constituya en una fuente 
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importante de recursos, lo que llevaría al incremento de percepción de apoyo comunitario y 

minimizaría el riesgo de deprivación sociocultural.  

Se resalta el papel del apoyo social, el cual, al tener una relación inversa estadísticamente 

significativa con los factores predisponentes de la deprivación sociocultural, pasa a ser un factor 

protector que permite el desarrollo de las condiciones relacionales afectivas o instrumentales para 

que el sujeto pueda desenvolverse en los diferentes sistemas en los que está inmerso, de acuerdo 

con los ámbitos familiar, educativo y escolar. En este contexto, como estudios futuros, es 

importante el desarrollo de propuestas investigativas que logren medir el efecto del fortalecimiento 

del apoyo social sobre los factores socioambientales asociados a los contextos sociales deprivados, 

analizando tanto la incidencia sobre el desarrollo integral de los individuos como el impacto en las 

capacidades familiares y comunitarias; respecto al entorno educativo, debe promoverse el diseño 

de propuestas de intervención desde programas o estrategias orientadas al desarrollo de procesos 

de mediación del aprendizaje, donde se permita una estimulación adecuada, haciendo de la escuela 

una real fuente de apoyo social que contribuya a la superación de los efectos de la DS en el 

desarrollo del individuo. 
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