
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

TESIS

Presentada por los Bachilleres:

Asesor:

2024

Para optar el Título Profesional de:

LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA

 TANTA SÁNCHEZ, MARÍA ESTHER

VIGO GÁLVEZ, MELISSA LORENA

 M. Cs. YÁÑEZ ALVARADO, PEDRO ALCIDES

Cajamarca - Perú

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

MICANTO “JOSÉ OBRERO”, CAJAMARCA, 2023





ii 
 

 
 

 

DEDICATORIA 

 

A mi madre Hermila, a 

quien le debo la vida, por sus 

consejos, su apoyo, su compañía, 

sus valores y sus sacrificios para 

que hoy sea quien soy. 

          María Esther Tanta Sánchez 

 

 

A mi familia por el apoyo 

incondicional para seguir adelante con 

mi crecimiento personal y profesional, 

por su gran amor y cariño para continuar 

con mis metas trazadas. 

   Melissa Lorena Vigo Gálvez 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Expresamos agradecimiento a la Universidad Nacional 

de Cajamarca y a la Escuela Académico Profesional de 

Sociología, por habernos forjado en el crecimiento académico 

y en el camino del aprendizaje. Agradecemos especialmente a 

los trabajadores, voluntarios, beneficiarios de la organización 

MICANTO JOSE OBRERO, por su apoyo constante e 

incondicional. Finalmente, extendemos nuestro 

agradecimiento al Asesor el M.Cs. Pedro Alcides Yáñez 

Alvarado, cuya guía, experiencia y sabiduría han sido una 

fuente constante de orientación y motivación. Su compromiso 

con nuestra formación académica y su disposición para 

compartir sus conocimientos en esta investigación. 

A todos ustedes, nuestro agradecimiento por hacer 

posible este logro y por ser parte fundamental de nuestro 

camino en la investigación y el conocimiento. 

Con profunda gratitud, Las autoras  

 

 

 

 



iv 
 

 
 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA…………………………………………………………………………. ii 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... iii 

RESUMEN ....................................................................................................................... vi 

ABSTRACT .................................................................................................................... vii 

CAPÍTULO I ................................................................................................................... 12 

CAPITULO II .................................................................................................................. 18 

CAPITULO III ................................................................................................................ 27 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 34 

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 36 

REFERENCIAS .............................................................................................................. 37 

ANEXOS ......................................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Datos generales: Sexo.......................................................................................... 12 

Tabla 2  Datos generales: Edad ........................................................................................ 13 

Tabla 3  Cantidad de miembros en el hogar ...................................................................... 14 

Tabla 4  Miembros presentes en el hogar .......................................................................... 15 

Tabla 5 Presencia de hermanos en el hogar ...................................................................... 15 

Tabla 6 Percepción sobre la situación económica familiar ................................................ 16 

Tabla 7 Participación familiar en actividades con terceros y situación laboral de los padres .......... 18 

Tabla 8 Sexo y frecuencia de participación en actividades con amigos fuera del horario escolar.. 19 

Tabla 9 Sexo y participación de actividades con compañeros de clase fuera del horario escolar... 20 

Tabla 10 Tiempo semanal en familia y actividad principal de los padres .......................... 21 

Tabla 11 Diálogo entre padres e hijos y nivel educativo de los padres .............................. 22 

Tabla 12 Sexo y actividad más frecuente en familia ......................................................... 23 

Tabla 13 Edad de los padres y miembro de la familia más cercano al encuestado. ............ 24 

Tabla 14 Edad y percepción de los encuestados sobre su familia ...................................... 25 

Tabla 15 Composición familiar y socialización con compañeros fuera del horario escolar .......... 27 

Tabla 16 Composición familiar y socialización con amigos .............................................. 28 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

RESUMEN 

La investigación titulada Influencia de la familia en la socialización de los niños y niñas 

beneficiarios de la organización MICANTO “José Obrero”, Cajamarca, se realizó con el 

objetivo de analizar la influencia de la familia en la socialización de los niños y niñas 

beneficiarios de la organización MICANTO “José Obrero”, Cajamarca. El diseño es de tipo 

no experimental - transversal, porque se realiza sin la manipulación de variables y se limita a 

la recolección de información en un momento determinado de tiempo. La muestra estuvo 

conformada por 75 niños y niñas beneficiarios, de los cuales se obtuvo la información a través 

de la técnica encuesta y del instrumento cuestionario. Los principales hallazgos encontrados 

en esta tesis conllevan a concluir que existe una relación significativa entre la composición 

familiar y el nivel de socialización de los miembros de la familia; el 76% de los encuestados 

indican que viven con ambos padres y participan en actividades con compañeros fuera del 

centro educativo, el 21,3% de los encuestados indican que viven con otros miembros de su 

familia y participan en actividades con compañeros fuera del centro educativo y el 2,7% de 

los encuestados indica que viven otro miembros de su familia y no participan en actividades 

con compañeros fuera del centro educativo. Los resultados indican que los niños que viven en 

familias nucleares, es decir, con ambos padres presentes, tienden a experimentar niveles más 

altos de integración con otras personas fuera del hogar. En contraste, los niños que viven en 

familias donde la estructura familiar es diferente, como familias monoparentales, familias 

extensas o familias ensambladas, experimentan niveles de integración social más bajos. Esto 

indica que la estructura familiar juega un papel crucial en la forma en que los niños desarrollan 

sus habilidades de socialización fuera del hogar. 

 Palabras clave: Tipo de familia, socialización 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "Influence of the family on the socialization of children who benefit 

from the organization MICANTO "José Obrero", Cajamarca, was carried out with the 

objective of analyzing the influence of the family on the socialization of children who benefit 

from the organization MICANTO "José Obrero", Cajamarca. The design is non-experimental 

- transversal, because it is carried out without the manipulation of variables and is limited to 

the collection of information at a specific point in time. The sample consisted of 75 

beneficiary children, from whom information was obtained through the survey technique and 

the questionnaire instrument. The main findings found in this thesis lead to the conclusion 

that there is a significant relationship between family composition and the level of 

socialization of family members; 76% of respondents indicated that they live with both 

parents and participate in activities with peers outside of school, 21.3% of respondents 

indicated that they live with other family members and participate in activities with peers 

outside of school, and 2.7% of respondents indicated that they live with other family 

members and do not participate in activities with peers outside of school. The results indicate 

that children who live in nuclear families, that is, with both parents present, tend to 

experience higher levels of integration with other people outside the home. In contrast, 

children who live in families where the family structure is different, such as single-parent 

families, extended families, or blended families, experience lower levels of social integration. 

This indicates that family structure plays a crucial role. 

 

Keywords: Family type, socialization 
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 INTRODUCCÍON  

En la sociedad actual, la importancia de la familia como pilar fundamental ha 

disminuido considerablemente. Actualmente, la familia, que solía ser el principal entorno de 

formación de la personalidad de los niños y adolescentes, está experimentando muchas 

disfunciones. Esto se traduce en problemas crecientes de identidad y pertenencia en los 

jóvenes, lo que a su vez conduce a cuestiones más graves, como conductas antisociales o 

trastornos del comportamiento. Estos cambios en el comportamiento se deben en gran medida 

a la falta de vínculo emocional, la ruptura de relaciones familiares y la carencia de afecto que 

prevalecen en el núcleo familiar. Todo esto, en última instancia, conduce a una población 

adolescente desorientada y alienada. En América Latina y en el caso específico de Perú, se 

están enfrentando importantes desafíos relacionados con la disfuncionalidad familiar. Según 

datos proporcionados por organismos internacionales, como la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe), se observa que, para el cierre del año 2021, el 

35.2% de los hogares en América Latina son monoparentales, y en su mayoría, estos hogares 

son encabezados por mujeres. En cuanto a Perú, de acuerdo con la información 

proporcionada por el RENIEC desde enero 2023, se registra un aumento en el número de 

divorcios, con 4,024 casos hasta mayo de 2023, en comparación con los 14,968 de 2021 y 

los 19,339 de 2022, lo que representa el año con el mayor número de divorcios registrados 

en los últimos nueve años. Estos fenómenos pueden atribuirse a factores socioeconómicos, 

urbanización y cambios en las normas culturales. 

El objetivo de la investigación es analizar la influencia de la familia en la 

socialización de los niños y niñas beneficiarios de organización MICANTO “José Obrero”, 

Cajamarca. Mientras que los objetivos específicos son: 1) Identificar el tipo de familias 

existentes en la organización MICANTO “José Obrero”, Cajamarca. 2) Identificar la forma 
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en la que socializan que los niños y niñas beneficiarios de la organización MICANTO “José 

Obrero”, Cajamarca, y 3) describir la influencia del tipo de familia en la forma en la que 

socializan los niños y niñas beneficiarios de la organización MICANTO “José Obrero”, 

Cajamarca. 

Para ello, el enfoque teórico que se asume en la investigación es producto de la 

articulación, en primeros términos del libro “La construcción social de la realidad” de Peter 

Berger y Thomas Luchmann, en la cual proponen un enfoque constructivista de la 

socialización precisando que esta realidad es el resultado de un proceso continuo de 

interacción social; este proceso se da según los autores desde cuatro puntos clave  a) 

Objetivación: Este es el proceso mediante el cual las experiencias y actividades humanas se 

convierten en objetos con significado, b) Institucionalización: Es el proceso a través del cual 

las prácticas y las normas sociales se convierten en instituciones formales, c) Internalización: 

La internalización ocurre cuando los individuos adoptan y hacen suyos los roles, normas y 

valores de la sociedad en la que están inmersos y c)  Realidad Social Objetiva: Este concepto 

se refiere a la realidad compartida que las personas construyen a través de la interacción 

social y la socialización.  

Se menciona que los individuos, en este caso, los niños y niñas adquieren valores, 

normas y significados a través de la interacción con sus familias y que ello contribuye a su 

comprensión de la realidad social. Esos roles, normas y valores familiares se objetivan en la 

vida cotidiana de los niños y niñas y estos elementos se internalizan, es decir, se convierten 

en parte de su identidad y comportamiento. Para Parsons, la familia cumple una función 

social secundaria pues su función principal está destinada, no al sistema social, sino al 

sistema de la personalidad. De este modo, señala, son dos las funciones primordiales de la 
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familia, a saber: la socialización de los niños para formar parte de la sociedad y la 

estabilización de las personalidades adultas. En sus palabras “cada adulto es miembro de una 

familia nuclear y cada niño debe comenzar su proceso de socialización en una familia 

nuclear”. He aquí que emerge la familia, como un agente socializador importante, ya que 

contribuye a la construcción de una realidad social objetiva para los niños y niñas 

beneficiarios. Desembocando así en la comprensión de cómo se construye la realidad social 

para estos niños y cómo los valores, normas y significados son transmitidos y asimilados a 

través de la interacción familiar. En esta misma línea teórica se articulan las ideas de Parsons, 

que en su teoría del funcionalismo menciona la importancia que asumen las instituciones 

sociales, como la familia, en la transmisión de valores y normas culturales, así como en la 

preparación de los individuos para su función en la sociedad. Parsons sostiene que la familia 

desempeña un papel fundamental al proporcionar funciones específicas en la socialización. 

La familia cumple con roles clave al transmitir valores, normas y habilidades sociales a los 

niños y niñas. 

MICANTO “José Obrero” es un Movimiento Cristiano de Adolescentes y Niños 

Trabajadores Organizados, es un movimiento social que viene trabajando 19 años por la 

promoción y defensa de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores 

(NNAT's) respetando su cultura, religión, costumbres, etc. 

La investigación tiene un carácter descriptivo ya que está enfocado en describir la 

influencia de la familia en la socialización de los niños y niñas beneficiarios de la 

organización MICANTO “José Obrero”. El diseño seleccionado es de tipo no experimental 

- transversal, esto debido a que se realiza sin la manipulación de variables y se limita a la 

recolección de información en un momento determinado de tiempo. Para el recojo de 
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información se utilizó la encuesta como técnica de recojo de datos y el cuestionario como 

instrumento acorde. Los métodos de análisis de datos que se utilizaron en esta investigación 

son la estadística descriptiva y estadística inferencial. En lo que refiere a la población de 

análisis, para efectos de esta investigación se consideró la totalidad de beneficiarios del área 

de complementación pedagógica de la organización MICANTO, siendo ellos un total de 75; 

dado el tamaño del universo se consideró prescindir del cálculo de muestra. 

La investigación es importante porqué muestra los altos índices de disfuncionalidad 

familiar que existe en la realidad y que esto conlleva a una socialización deficiente por parte 

de los niños. Ante lo anterior mencionado, se hace imprescindible y de gran utilidad trabajos 

de investigación de este tipo, que den cuenta de la importancia y preponderancia de la familia 

en la socialización de sus miembros. 

El informe de investigación organiza su estructura en tres capítulos: Capítulo I 

denominado Tipo de Familias en la Organización MICANTO “José Obrero Cajamarca”, 

Capítulo II denominado Forma de Socialización de los Niños y Niñas Beneficiarios de la 

Organización MICANTO “José Obrero Cajamarca”  y Capítulo III denominado Influencia 

en el Tipo de Familia en la Socialización de los Niños y Niñas Beneficiarios de la 

Organización MICANTO “José Obrero Cajamarca”. 
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CAPÍTULO I 

TIPO DE FAMILIAS EN LA ORGANIZACIÓN MICANTO “JOSÉ OBRERO”, 

CAJAMARCA 

 

1.1 .Datos generales 

Esta sección muestra las características generales de las personas consultadas en cuanto 

a sexo y edad. 

Tabla 1 

Datos generales: Género  

Género fi % 

Masculino 27 36% 

Femenino 48 64% 

Total 75 100% 

 

La tabla 1 muestra las cifras estadísticas en cuanto al sexo de la población estudiada. 

Se tiene así que, del total de personas encuestadas, 27 son de sexo masculino, lo que 

representa el 36 % del total. Mientras que 48 son de sexo femenino, lo que representa el 64% 

del total. Cabe resaltar que la población total está conformada por 75 niños, niñas y jóvenes 

beneficiarios de la organización MICANTO “José Obrero”. 
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Tabla 2  

Datos generales: Edad 

Edad fi % 

De 6 a 7 años 18 24% 

De 8 a 10 años 44 58,7% 

De 11a 12 años 13 17,3% 

Total 75 100% 

 

La tabla 2 presenta las cifras estadísticas, relacionadas a la edad de la población 

encuestada. La tabla muestra intervalos de edad para su análisis donde el intervalo de edad 

que concentra más población es el de 8 a 10 años con un 58,7%, mientras que el intervalo de 

11 a 12 años presenta menos cantidad con un 17.3%. Hablando más a detalle, se tiene así que 

la edad con mayores valores porcentuales viene a ser el ítem “8 a10 años” con 29 respuestas 

(38,7 % del total). A continuación, se encuentra el ítem “11 años” con 10 respuestas (13,3 % 

del total). Luego el ítem “13 años” con 7 respuestas (9,3 % del total). En 4 lugar se encuentran 

los ítems “6 años”, “7 años”, “8 años” y “12 años” con 6 respuestas cada uno (8 % del total 

cada ítem). Finalmente, el ítem con menor valor porcentual es el ítem “10 años” con 5 

respuestas (6,7 % del total). 

De esta manera se puede decir en síntesis que, en relación al sexo de los encuestados, 

aproximadamente una tercera parte de ellos es de sexo femenino, y el restante de sexo 

masculino. En relación a la edad el intervalo que mayores valores porcentuales presenta es 

el de 8 a 10 años con más de la mitad de la población. Entonces se tiene así que estas son las 

características principales de la población consultada para este trabajo. 
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1.2 .Tipología familiar 

Esta sección se encarga de identificar los aspectos de la familia de los encuestados, 

considerando para ello la estructura familiar, el entorno social de la familia y la conducta 

valorada de la familia. 

1.2.1 Composición familiar 

Este apartado presenta la cantidad de miembros que componen el hogar y por 

qué miembros está compuesto el mismo. 

Tabla 3 

 

 Cantidad de miembros en el hogar 

Miembros en el hogar fi % 

2 miembros 5 6,7% 

3 miembros 19 25,3% 

4 miembros 25 33,3% 

5 a más miembros 26 34,7% 

Total 75 100% 

La tabla 3 presenta los valores porcentuales de la cantidad de personas con las que 

vive cada encuestado. Esto ayuda a determinar la extensión de las familias, y a partir de ello 

explicar la socialización que tienen sus miembros. Se tiene así que, la respuesta con mayores 

valores porcentuales viene a ser “5 a más”, que representa un 34,7% del total. Seguido de 

“4” con 25 respuestas (33,3% del total). Luego “3” con 19 respuestas (25,3% del total) y 

finalmente “2” con 5 respuestas (6,7% del total). De ello podemos identificar que, si 

sumamos las respuestas de las opciones “4” y “5 a más” se tendría un 68% del total, es decir 

que de más de la tercera parte de las personas encuestadas sus familias tienen de 4 en adelante 

miembros, lo que indica que son familias medianamente extensas. 
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Tabla 4  

Miembros presentes en el hogar 

Composición de hogar fi % 

Ambos padres 59 78,7% 

Otros miembros de la familia 16 21,3% 

Total 75 100% 

 

La tabla 4 muestra los datos estadísticos que responden a la pregunta ¿Con quién 

viven las personas encuestadas? A través de esta pregunta se busca identificar la composición 

familiar de la población analizada. Se tiene así que, la alternativa con mayores valores 

porcentuales fue “Ambos padres” con 59 respuestas (78,2% del total). Mientras que 16 

marcaron que viven con “otro miembro de la familia” (21,3% del total). Partiendo que las 

otras alternativas propuestas fueron: “Padre”, “Madre” y “Padre/madre y 

padrastro/madrastra”, las cuales no tuvieron ninguna respuesta, se puede decir que la gran 

mayoría de encuestados viven con ambos padres, constituyendo así familias nucleares. 

1.2.2 Entorno familiar 

En esta sección se muestra la presencia de hermanos en el hogar, considerando a 

estos como un indicador de cohesión y soporte social primario para el encuestado. 

Tabla 5 

 

Presencia de hermanos en el hogar 
 

Hermanos en el hogar fi % 

Si 70 93,9% 

No 5 6,7% 

Total 75 100% 
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La tabla 5 expone las cifras estadísticas que dan respuesta a la pregunta de si los 

encuestados viven con sus hermanos o hermanas actualmente. Esto permitirá realizar un 

análisis de los lazos que forma cada niño, niña o adolescente con sus hermanos. De esa 

manera, 70 encuestados marcaron que, si viven con sus hermanos y/o hermanas actualmente, 

lo que representa un 93,3% del total. Mientras que únicamente 5 respondieron que no viven 

con al menos un hermano o hermana actualmente (6,7% del total). 

 

1.2.3 Conducta valorada 

Esta sección muestra la responsabilidad social y el compromiso con la familia 

partiendo de la percepción que los encuestados tienen sobre su respectiva situación 

económica familiar. 

Tabla 6 

 

Percepción sobre la situación económica familiar 
 

Situación económica  fi % 

Muy Buena 19 25,3% 

Buena 18 37,3% 

Regular 27 36% 

Mala 1 1,3% 

Total 75 100% 

 

La tabla 6 muestra, en valores porcentuales, la percepción que tienen los beneficiarios 

de la organización MICANTO “José obrero” encuestados sobre la situación económica de su 

familia, vale aclarar que estos datos no se constataron empíricamente, sino que únicamente 
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busca obtener la percepción de los mismos, lo cual nos permitirá analizar la seguridad y 

soporte que percibe dentro de sus familias, y que eso influye también en su socialización. Se 

tiene así que, en primer lugar, se encuentra “Buena” con 28 respuestas (37,3% del total). 

Seguido de “Regular” con 27 respuestas (36% del total.). a continuación, “Muy buena” con 

19 respuestas (25,3% del total). Finalmente “Mala” con 1 respuesta (1,3% del total). A partir 

de ello se puede decir que la gran mayoría de encuestados perciben la situación económica 

de sus familias como aceptables y suficientes, y a partir de eso se sienten protegidos y bajo 

un soporte económico adecuado. 

En esta sección correspondiente a la tipología familiar, se denota que, en cuanto a la 

composición familiar, las familias de los encuestados son medianamente extensas. De lo 

anterior se puede decir que la composición familiar, en este caso extensa, influye en la manera 

en cómo se integran los niños con las personas fuera de su familia, ya que se brindan entornos 

favorables para la fraternidad. En cuanto al entorno familiar la gran mayoría vive en su hogar 

con la presencia de hermanos, lo que conlleva a que el hogar brinde un espacio de 

compañerismo y permita una mejor socialización fuera del hogar. Finalmente, en cuanto a la 

percepción de seguridad, soporte y estabilidad económica las personas consultadas refieren 

que se sienten protegidas en este ámbito, esto en situaciones concretas determina una 

socialización adecuada de los niños. 
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CAPITULO II 

FORMA DE SOCIALIZACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS DE 

LA ORGANIZACIÓN MICANTO “JOSÉ OBRERO”, CAJAMARCA 

1.3 Socialización familiar 

 

En este punto se presenta la forma en la que los encuestados socializan con su entorno, 

teniendo en cuenta su integración, comunicación y actitud con el mismo. 

 

1.3.1 Integración 

Se presenta aquí, la participación de los encuestados en actividades ajenas a las 

recurrentes dentro del núcleo familiar. 

Tabla 7 

 

Participación familiar en actividades con terceros y situación laboral de los padres 
 

Actividades con terceros 

Situación laboral de los padres 

Total 
Ambos trabajan Solo uno trabaja 

fi %  fi %  fi % 

A diario 4 5,3% 0 0% 4 5,3% 

Algunos días a la semana 36 48% 18 24% 54 72% 

Algunos días al mes 10 13,3% 0 0% 10 13,3% 

Solo en fechas especiales 6 8% 1 1,3% 7 9,3% 

Total 56 74,7% 19 25,3% 75 100% 

 

La tabla 7 muestra la frecuencia con la que la familia de los encuestados se reúne con 

otras personas a realizar diversas actividades, esto a partir de si actualmente trabaja uno de 

los padres, ambos o ninguno de ellos, lo cual permitirá ver la disponibilidad de tiempo que 

tienen los padres para socializar con otras personas, y enseñarlos a sus hijos a entablar 

relaciones interpersonales. Se tiene así que de las familias en las que ambos trabajan 
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(constituyen el 74,7% del total) la frecuencia con mayor valor porcentual con la que se reúnen 

con otras personas viene a ser “Algunos días a la semana” con 36 respuestas, mientras que la 

opción con menos valor porcentual es “A diario” con 4 respuestas. Por otro lado, de las 

familias en las que solo uno de los padres trabaja (constituye el 25,3% del total) la frecuencia 

con mayores valores porcentuales es “Algunos días a la semana”, con 18 respuestas, mientras 

que solo 1 respondió que se reúnen “solo en fechas especiales”.  

A partir de estos datos se puede decir que, contrariamente a lo que se creería, las 

familias en las que ambos padres trabajan se juntan con mayor frecuencia con otras personas, 

no tanto así las familias en las que un solo padre trabaja. 

Tabla 8 

 

Sexo y frecuencia de participación en actividades con amigos fuera del horario escolar 
 

Actividades con amigos 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

fi %  fi %  fi % 

A diario 13 17,3% 20 26,7% 33 44% 

Algunos días a la semana 14 18,7% 20 26,7% 34 45,3% 

Nunca 0 0% 8 10,7% 8 10,7% 

Total 27 36% 48 64% 75 100% 

 

La tabla 8 muestra la participación o no de las actividades fuera del centro educativo 

de las personas encuestadas con sus amigos (socialización) a partir del sexo de las personas 

consultadas. Esto permite afianzar el análisis anterior para determinar la permisibilidad de 

niños y niñas por parte de sus padres. Se tiene así que, de los varones consultados 27 

respondieron que, si participan con sus compañeros de clase, pero en espacios fuera del 

centro educativo, y fuera del horario escolar, mientras que ninguno respondió que no 

participa en dichas actividades. Por el otro lado, con relación a las mujeres se tiene que 46 
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respondieron que efectivamente si se juntan con sus compañeros de clase fuera de su centro 

educativo, pero 2 de ellas respondieron que no participan en este tipo de actividades. 

Partiendo de este análisis se puede denotar que los varones tienen más permisibilidad para 

realizar actividades fuera de su hogar, a diferencia de las mujeres, no es de una significancia 

marcada, pero si existe. 

Tabla 9 

 

Sexo y participación de actividades con compañeros de clase fuera del horario escolar 
 

Actividades fuera del centro 

educativo 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

fi %  fi %  fi % 

Si 27 36% 46 61,3% 73 97,3% 

No 0 0% 2 2,7% 2 2,7% 

Total 27 36% 48 64% 75 100% 

 

La tabla 9 presenta la frecuencia con la que los encuestados se reúnen con sus 

compañeros de clase fuera del horario escolar a partir del sexo de las personas consultadas. 

Esto ayuda a examinar la diferencia que existe entre la forma de socializar, y la permisibilidad 

que tienen según sea varón o mujer el niño o niña, por parte de sus padres. Se tiene así que, 

de las personas consultadas 27 son varones (36% del total) y de estas, 13 se reúnen a diario 

con sus amigos fuera del horario escolar, 14 algunos días a la semana y 0 nunca. Por otro 

lado, de las personas consultadas 48 son mujeres (64%) y de estas, 20 se reúnen a diario con 

sus amigos fuera del horario escolar, 20 algunos días a la semana y 8 nunca se reúnen con 

sus amigos fuera del horario escolar. Se denota así que, proporcionalmente son más los 

varones que se reúnen a diario con sus amigos, y de igual manera los que se reúnen algunos 

días a la semana son más en varones que en mujeres. Otro dato llamativo es que existe 

mujeres que no se reúnen nunca con sus amigos fuera del horario escolar, mientras que en el 
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caso de los varones esta cuenta es 0. A partir del análisis estadístico se puede deducir que son 

más los varones que se reúnen con más frecuencia con sus amigos en comparación con las 

mujeres. En este mismo sentido, esto denota también que existe una protección más marcada 

con las mujeres a diferencia de los varones, es decir que los padres otorgan menos 

permisibilidad a las mujeres que a los hombres. 

1.3.2 Comunicación 

En esta sección se muestra el tiempo, diálogo y la principal actividad 

desarrollada en familia. 

Tabla 10 

 

Tiempo semanal en familia y actividad principal de los padres 
 

Tiempo semanal 

en familia 

Actividad principal de los padres 

Total Trabajo a tiempo 

completo 

Trabajo a 

tiempo parcial 
Otro 

fi %  fi %  fi % fi %  

1 a 5 horas 0 0% 7 9,3% 6 8% 13 17,3% 

6 a 10 horas 7 9,3% 7 9,3% 0 0% 14 18,7% 

Más de 10 horas 25 33,3% 17 22,7% 6 8% 48 64% 

Total 32 42,7% 31 41,3% 12 16% 75 100% 

 

La tabla 10 muestra el tiempo que pasan los encuestados con sus respectivas familias, 

a partir de la actividad a la que se dedican los padres. Esto permitirá analizar la relación entre 

el tiempo libre que tienen los padres y la manera en cómo lo destinan con sus familias. Se 

tiene así que de los padres que trabajan a tiempo completo (32 respuestas, 42,7% del total), 

25 de ellos pasan más de 10 horas a la semana con sus familias, 7 pasan de 6 a 10 horas, y de 

1 a 5 horas ninguno. En el caso de los padres que tienen un trabajo a tiempo parcial (31 

respuestas, 41,3% del total), 17 pasan más de 10 horas con su familia, 7 pasan de 6 a 10 horas 

a la semana con su familia y 7 pasan únicamente de 1 a 5 horas. Con relación a los padres 
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que marcaron la opción “Otro” en su situación laboral, se tiene que 6 de ellos pasan más de 

10 horas con su familia, 7 pasan de 1 a horas y ninguno pasa de 6 a 10 horas a la semana. A 

partir de esto, se puede decir que proporcionalmente los que pasan más tiempo con su familia 

son aquellos que tienen una situación laboral de tiempo completo, y por el contrario los que 

tienen trabajos de tiempo parcial pasan menos horas junto a su familia. 

Tabla 11 

 

Diálogo entre padres e hijos y nivel educativo de los padres 

Frecuencia 

de diálogo 

entre 

padres e 

hijos. 

Nivel de educativo de los padres 

Total 
Ninguna 

educación 

formal 

Educación 

primaria 

Educación 

secundaria 

Educación 

superior 

fi %  fi %  fi % fi %  fi %  

Siempre 9 12,0% 16 21,3% 0 0% 1 1,3% 26 34,7% 

A veces 1 1,3% 0 0% 18 24% 14 18,7% 33 44% 

Raramente 0 0% 6 8% 5 6,7% 5 6,7% 16 21,3% 

Total 10 13,3% 22 29,3% 23 30,7% 20 26,7% 75 100% 

 

La tabla 11 muestra la frecuencia con la que los niños, niñas y jóvenes conversan con 

sus padres sobre sus experiencias fuera de casa, esto a partir del nivel educativo que tienen 

cada uno de los padres. Esto permitirá establecer una relación que denote la conexión que 

existe entre el nivel educativo alcanzado por un padre y su nivel de cercanía y apertura hacia 

sus hijos. Se tiene así que de los padres que no poseen ninguna educación formal (10 

respuestas, 13,3% del total) 9 de ellos hablan siempre con sus hijos, 1 a veces y raramente 

ninguno. Por otro lado, los que poseen un nivel educativo de educación primaria (22 

respuestas, 29,3% del total) 16 de ellos siempre conversan con sus hijos, 6 raramente y 

ninguno a veces. Con respecto a los que tienen educación secundaria (23 respuestas, 30,7%) 

18 conversan con sus hijos a veces, 5 raramente y ninguno siempre. Finalmente, con relación 
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a los que tienen educación superior (20 respuestas, 26,7% del total) 14 dialogan con sus hijos 

a veces, 5 raramente, y solo 1 siempre. De lo anterior, se denota que existe una relación 

inversamente proporcional entre nivel educativo y frecuencia de dialogo. Es decir que, según 

los datos, desde un punto de vista proporcional, mientras más nivel educativo tengan los 

padres menos conversan con sus hijos. Es importante tomar en consideración la 

disponibilidad de tiempo con la que cuentan, en el caso, los padres con nivel educativo más 

alto, ya que por lo común estos dedican gran parte de su tiempo a su trabajo. 

Tabla 12 

 

Sexo y actividad más frecuente en familia 
 

Actividad realizada 

con mayor frecuencia 

en familia 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

fi %  fi %  fi % 

Cocinar 0 0% 5 6,7% 5 6,7% 

Pasear 18 24% 37 49,3% 55 73,3% 

Jugar 9 12% 2 2,7% 11 14,7% 

Hacer las tareas 0 0% 4 5,3% 4 5,3% 

Total 27 36% 48 64% 75 100% 

 

La tabla 12 muestra el tipo de actividad que realizan con mayor frecuencia las 

personas encuestadas junto a su familia a partir del sexo de las mismas. Esto permite analizar 

la brecha que existe entre sexos en relación a las actividades que se realiza, además de 

analizar el tipo de actividades que prefieren realizar las familias. Se tiene así que, los varones 

realizan con mayor frecuencia ir de paseo con sus familias, con 18 respuestas; en segundo 

lugar, se tiene que 9 marcaron la actividad jugar junto a su familia, finalmente la actividad 

cocinar y hacer tareas no obtuvo ninguna respuesta de los encuestados de sexo masculino. 

Por el otro lado, de las mujeres consultadas se tiene que 37 marcaron la actividad pasear junto 
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a su familia como la actividad predominante; 5 marcaron cocinar como actividad de mayor 

frecuencia, 4 realizar tareas y 3 jugar. De lo anterior se deduce que mientras que los varones 

pasean y juegan como actividad con mayor frecuencia junto a sus familias, las mujeres 

diversifican estas actividades e incluyen cocinar y hacer tareas. 

1.3.3 Actitud 

Este apartado muestra la confianza y seguridad que presenta el encuestado al 

momento de aceptar a algún miembro de la familia como más cercano además se muestra 

la actitud del encuestado al momento de percibir a su familia. 

Tabla 13 

Edad de los padres y miembro de la familia más cercano al encuestado. 

Edad de los 

padres al nacer el 

encuestado 

Miembro de la familia más cercano al encuestado 
Total 

Padre/Madre Abuelos Hermanos 

fi %  fi %  fi % fi %  

Menos de 20 

años 
21 28% 0 0% 10 13,3% 31 41,3% 

De 20 a 30 años 9 12% 0 0% 0 0% 9 12% 

De 31 a 40 años 13 17,3% 0 0% 8 10,7% 21 28% 

De 40 años a más 12 16% 2 2,7% 0 0% 14 18,7% 

Total 55 73,3% 2 2,7% 18 24% 75 100% 

 

La tabla 13 presenta la edad que tenían los padres cuando nació la persona encuestada, 

a raíz de esto se intentará explicar el miembro de familia con el que tienen una relación más 

cercana las personas consultadas. Ello permitirá hacer un análisis que explique la relación 

entre los rangos de edad de los padres, y lo que esto conlleva, y su nivel de cercanía con los 

hijos. Se tiene así que los miembros de la familia con quienes tienen más cercanía los niños 

son sus padres, con un total de 55 respuestas (73,3% del total). Seguido de sus hermanos (18 

respuestas, 24% del total). Finalmente, sus abuelos con 2 respuestas (2,7%). Dentro de la 
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elección de que sus padres son el miembro de su familia con quien tiene una relación más 

cercana, se tiene que la edad con mayor valor porcentual es la que se encuentra en la opción 

de “Menos de 20 años” con 21 respuestas. Seguido de la edad entre 31 y 40 años con 13 

respuestas. A continuación, la edad de 40 años a más, con 12 respuestas. Finalmente, la edad 

de 20 a 30 años con 9 respuestas.  

De lo anterior se puede deducir que, relativamente, existe una mejor relación de 

cercanía de los niños con los padres adultos jóvenes. 

Tabla 14 

Edad y percepción de los encuestados sobre su familia 

Percepción de la 

familia 

Edad 
Total 

De 6 a 9 años De 10 a 12 años De 13 a más años 

fi %  fi %  fi % fi %  

Sobreprotectora 0 0% 7 9,3% 0 0% 7 9,3% 

Unida 11 14,7% 27 36% 1 1,3% 39 52% 

Comprensiva 6 8% 0 0% 6 8% 12 16% 

Amorosa 1 1,3% 10 13,4% 0 0% 11 14,7% 

Desatenta 0 0% 0 0% 6 8% 6 8% 

Total 18 24% 44 58,7% 13 17.3% 75 100% 

 

Esta tabla muestra la percepción que tiene cada encuestado acerca de su familia con 

base en su edad, siendo así que existe un grupo (8% del total de encuestados) de 13 años a 

más que consideran a su familia como “Desatenta”; en línea con las valoraciones negativas 

de la familia, se tiene a una porción de niños (9,3% del total) de entre 10 y 12 años de edad 

que consideran a su familia como “Sobreprotectora”. Por el contrario, en cuanto a valoración 

positiva de la familia los grupos de edad coinciden en sus juicios de valor, donde destaca la 

gran proporción (52% del total) de encuestados que consideran a su familia como “Unida”, 

16% la consideran “Comprensiva” y el 14,7% restante la consideran como “Amorosa”. 
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De esta sección se denota que las familias en la cual ambos padres trabajan, estos se 

reúnen con mayor frecuencia con otras personas, no tanto así las familias en las que un solo 

padre trabaja. Es decir que en las familias nucleares estos tienen mejores niveles de 

socialización con otras personas, mientras que las familias extensas no presentan estas 

características. Con relación al tipo de sexo que tiene mejor socialización, en base a la 

permisibilidad de los padres, se denota que existe una protección más marcada con las 

mujeres a diferencia de los varones, es decir que los padres otorgan menos permisibilidad a 

las mujeres que a los hombres. Revelando así un sesgo sexista en cuanto a la protección de 

los hijos. 
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CAPITULO III 

INFLUENCIA DEL TIPO DE FAMILIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS DE LA ORGANIZACIÓN MICANTO “JOSÉ 

OBRERO”, CAJAMARCA 

 

1.4 Tipología y socialización familiar 

 

Tabla 15 

Composición familiar y socialización con compañeros fuera del horario escolar 

Actividades con 

compañeros de clase, 

fuera del centro 

educativo  

Composición del hogar 

Total 
Ambos padres 

Otro miembro de la 

familia 

fi %  fi %  fi % 

Sí 57 76% 16 21,3% 73 97,3% 

No 0 0% 2 2,7% 2 2,7% 

Total 57 76% 18 24% 75 100% 

 

La tabla 15 se expone la frecuencia con la que las personas consultadas participan en 

actividades con sus compañeros de clase, pero fuera del espacio de su centro educativo, a 

partir de cruzar estas cifras estadísticas con la composición familiar de los mismos. Esto 

permite analizar la relación que existe entre la composición familiar y el modo de socializar 

de los integrantes de dichas familias. Se tiene así que, de los que mencionaron que si se 

reúnen con compañeros de clase fuera de su centro educativo (73, 97,3% del total) 57 son los 

que viven con ambos padres, y 16 los que viven con otro miembro de la familia. Por el lado 

de los que contestaron que no se reúnen con sus compañeros en espacios diferentes al de su 

centro escolar, el 100% son los que viven con otro miembro de la familia, y ninguno son los 

que viven con sus padres. 
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Tabla 16 

 

Composición familiar y socialización con amigos 
 

Actividades con 

amigos fuera del 

horario escolar 

Composición del hogar 

Total 
Ambos padres 

Otro miembro de la 

familia 

fi %  fi %  fi % 

A diario 17 22,7% 16 21,3% 33 44% 

Algunos días a la 

semana 
34 45,3% 0 0% 34 45,3% 

Nunca 0 0% 8 10,7% 8 10,7% 

Total 51 68% 24 32% 75 100% 

 

En la tabla 16 se presenta la frecuencia con la que se reúnen los encuestados con sus 

amigos fuera del horario escolar, a partir de cruzar esta data con la composición familiar de 

los mismos. Esto permite establecer la relación que existe entre el tipo de familia y los niveles 

de socialización que tienen los miembros de dichas familias. Se tiene así que de la frecuencia 

“a diario” (33, 44% del total), 17 de ellos viven con ambos padres, mientras que con esta 

frecuencia se reúnen 16 de los que viven con otro miembro de la familia. De la frecuencia 

“algunos días a la semana” (34, 45,3% del total), el 100% de los que se reúnen con esta 

frecuencia son los que viven con ambos padres, y ninguno de ellos los que viven con otro 

miembro de la familia. Finalmente, de la frecuencia “Nunca” (8, 10,7% del total), el 100% 

pertenecen a los niños que viven con otro miembro de la familia, y ninguno de ellos son de 

los que viven con ambos padres. 

A partir de esta sección se denota que si existe una relación entre la manera en cómo 

está compuesta la familia y como socializan los miembros de esta. Es así que, a partir de los 

datos mostrados en las dos tablas anteriores se deduce que en los niños que viven con ambos 

padres, es decir familias nucleares, tienen niveles más altos de integración con otras personas 

fuera del hogar, es decir pasan de una socialización de tipo primaria a una de tipo secundaria 
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de manera adecuada. Por el contrario, los que viven con otro miembro de la familia (se 

incluyen aquí familias monoparentales, familias extensas y familias ensambladas) presentan 

menos niveles de integración con otras personas fueran del hogar. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Se  presenta la discusión de resultados, partiendo de las bases teóricas y de los 

antecedentes presentados en esta investigación. Para efectos de detalle del análisis este 

capítulo se presentará en tres secciones, las mismas que están delimitadas por los objetivos 

específicos planteados en el proyecto de investigación. 

     2.1 Con relación a la tipología familiar 

Concerniente a la tipología familiar de los encuestados el principal resultado hallado 

es que la mayoría de ellos vive dentro de una familia de tipo nuclear, es decir que viven con 

ambos padres, con presencia de hermanos y que el número de miembros, en su gran mayoría 

son de 4 a más. Este resultado tiene relación con el que menciona Álvarez y Loor (2010) en 

su trabajo de investigación titulado: Incidencia de la participación de los padres en el 

proceso de socialización de los niños en la etapa escolar. En el cual mencionan que la familia 

es el primer contacto con el que el niño interactúa, y que esto ayuda en el desarrollo 

emocional, cognitivo y social. En este mismo sentido, que los padres o las personas a cuidado 

son los que proveerán pautas a sus hijos para las relaciones con los demás. Es decir que una 

familia nuclear, en la cual se viva con ambos padres y en la compañía de hermanos, crea un 

ambiente favorable para una socialización adecuada de los hijos del hogar. 

En esta misma línea de análisis, complementando a lo anterior mencionado se 

encuentra las ideas de Berger y Luckmann, expuestas en su teoría de la socialización, en la 

cual mencionan que “La familia es la agencia primaria de socialización en la que los niños 

adquieren sus primeros roles sociales y comienzan el proceso de internalización de la 

cultura." (Berger y Luckmann, p. 67). Es decir, la familia desempeña un papel fundamental 

en la formación de los individuos desde una edad temprana. Los niños, en su interacción con 
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su familia, aprenden cómo comportarse en la sociedad y comienzan a internalizar las normas, 

valores y creencias de su cultura. Esto se refiere al proceso de socialización, que es 

fundamental para que los individuos se integren en la sociedad y se conviertan en miembros 

funcionales de ella. La familia, al proporcionar un entorno de crianza y educación, juega un 

papel esencial en este proceso. 

2.2 Con relación al tipo de socialización 

Concerniente al tipo y manera de socializar de los beneficiarios el principal resultado 

encontrado es que las familias nucleares presentan mejores niveles de socialización con otras 

personas, mientras que las familias extensas no presentan estas características. En cuanto a 

la socialización basada en la permisividad de los padres, se observa que las mujeres reciben 

una protección más evidente en comparación con los hombres, lo que significa que los padres 

tienden a permitir menos a las mujeres que a los hombres. Estos resultados se encuentran en 

sintonía con Alonso  (2016),  en su tesis titulada: Influencia de la familia en el desarrollo de 

las habilidades socioemocionales de los niños de educación primaria. En la cual menciona 

que el nivel de adquisición de las habilidades socioemocionales de los niños que pertenecen 

a una familia de estructuración conyugal o nuclear familiar (FC) es bastante elevado con 

respecto al resto de grupos. En la misma línea se encontró que el nivel de desarrollo de las 

habilidades socioemocionales de los niños miembros de familias con una estructuración 

monoparental por divorcio con relaciones intrafamiliares conflictivas es el más bajo, no 

supera el 48,54% de la media. Es decir, la estructura familiar y la presencia de conflictos 

intrafamiliares pueden tener un impacto significativo en el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales de los niños, con las familias conyugales o nucleares mostrando un 

rendimiento más alto y las familias monoparentales conflictivas teniendo un rendimiento más 

bajo en estas habilidades. 
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De esta manera, en relación a lo anterior Parsons (1951) menciona: "El 

funcionamiento eficiente de la familia en su papel de socialización contribuye al equilibrio y 

la estabilidad en la sociedad." (p.132). que cuando una familia cumple de manera efectiva su 

función de socialización, en la que los padres y otros miembros de la familia ayudan a los 

niños a aprender normas sociales, valores y comportamientos adecuados, esto tiene un 

impacto positivo en la sociedad en su conjunto. La socialización efectiva en la familia 

contribuye al equilibrio y la estabilidad en la sociedad. En otras palabras, cuando las familias 

desempeñan bien su rol de enseñar a los niños cómo comportarse de manera apropiada en la 

sociedad, esto ayuda a crear una sociedad más equilibrada y estable, ya que los individuos 

están mejor preparados para interactuar de manera constructiva y adaptarse a las normas y 

valores de esa sociedad. La familia, en este contexto, se considera un pilar fundamental para 

la armonía y la cohesión social. 

      2.3 Con relación a la influencia del tipo de familia en la socialización 

Respecto a esta relación entre tipo de familia y socialización el principal resultado es 

que La composición de la familia influye en la forma en que sus miembros socializan. se 

puede concluir que los niños que residen con ambos padres, en otras palabras, en familias 

nucleares, muestran una mayor capacidad de relacionarse con personas fuera del hogar. Esto 

significa que hacen una transición más adecuada de la socialización de tipo primario a la de 

tipo secundario. Por el contrario, los niños que viven con otros miembros de la familia, lo 

que incluye familias monoparentales, familias extensas y familias ensambladas, muestran 

niveles más bajos de integración con personas fuera del hogar. Estos resultados muestran 

afinidad con los de Campos (2019),  en su tesis titulada: El proceso de socialización a través 

de la familia en los niños de la I.E.I N° 086 divino niño Jesús – Huacho 2018. En la cual 

muestra como hallazgo que existe conexión notable y significativa entre la socialización de 
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los infantes en la primera edad y la familia como base indispensable para la formación de 

valores. De esa manera, la socialización primaria es la más importante y está ligada 

íntimamente al ambiente familiar y a la dependencia de otras personas, los padres o el entorno 

social son los modelos de conducta en la primera infancia. 

Los resultados presentados anteriormente encuentran relación y se enmarcan dentro 

de la teoría de la socialización de Berger y Luckman, en la cual estos autores mencionan que 

la estructura familiar influye y tiene un alto grado de incidencia en la manera en cómo 

socializan los miembros de dicha familia, creando así una relación significativa. Es decir, la 

configuración o estructura de una familia tiene un impacto importante en cómo sus miembros 

se relacionan y desarrollan habilidades de socialización. En otras palabras, la manera en que 

una familia está organizada, ya sea como una familia nuclear (compuesta por padres e hijos), 

una familia monoparental (con un solo padre o madre), una familia extensa (con parientes 

adicionales), o cualquier otra variante, influye en cómo los individuos de esa familia 

aprenden a interactuar con otros en la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

Los hallazgos de la investigación establecen una relación entre la composición 

familiar y el nivel de socialización de los miembros de la familia. La dinámica de las familias 

nucleares influye en la cantidad y calidad de las interacciones sociales que los niños tienen 

con el mundo exterior. Esta integración con el mundo exterior sugiere una transición exitosa 

de la socialización primaria, que se centra principalmente en la familia, a la socialización 

secundaria, que implica una interacción más amplia con la sociedad. 

De los cuatro tipos de familias trabajados en la investigación, se concluye que los 

tipos de familias predominantes dentro de la organización son dos; familia nuclear 

representando el 78.7%, revelando que la mayoría de los beneficiarios vive con ambos padres 

y el 21,3% conformada por el tipo de familia extensa, revelando que los beneficiarios viven 

con otros miembros de su familia. 

La investigación refleja que el 78.7% de los niños se encuentra en la socialización 

secundaria, esto sugiere que, en las familias nucleares, donde ambos padres están presentes, 

se brinda un entorno propicio para la socialización de los niños con un círculo más amplio 

de personas fuera del núcleo familiar. Sin embargo, una diferencia notable se presenta en  

Las familias extensas, donde el 21,3% de los niños no sigue este patrón de mayor 

socialización no se manifiesta de la misma manera; esto puede deberse a una serie de factores, 

como la presencia de una red de apoyo más amplia en este tipo de familia, lo que podría 

disminuir la necesidad de buscar interacciones sociales fuera del entorno familiar. 
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La influencia del tipo de familia en la socialización de los beneficiarios de la 

organización se denota en que los niños que viven en familias nucleares tienden a 

experimentar niveles más altos de integración con otras personas fuera del hogar. En 

contraste, los niños que viven en familias monoparentales, familias extensas o familias 

ensambladas experimentan niveles de integración social más bajos. Esto indica que la 

estructura familiar juega un papel crucial en la forma en que los niños desarrollan sus 

habilidades de socialización fuera del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Organización MICANTO “JOSÉ OBRERO” concientizar a la 

población beneficiaria sobre cómo la composición de la familia puede influir en la 

socialización de los niños. Padres, educadores y profesionales de la salud deben comprender 

que las estructuras familiares diversas requieren enfoques adaptados para apoyar la 

socialización saludable de los niños en aras de la formación de ciudadanos socialmente 

competentes y resilientes. 

Se recomienda a la Organización MICANTO “JOSÉ OBRERO” también fomentar la 

participación en actividades extracurriculares a aquellos niños que viven en estructuras 

familiares distintas a las nucleares, pues es esencial fomentar la participación en actividades 

que les brinden oportunidades para socializar con pares y otros miembros de la comunidad. 

Estas actividades pueden ayudar a compensar las posibles limitaciones en la socialización. 

MICANTO “JOSE OBRERO” como Organización esta en el deber de  promover la 

igualdad de género en la crianza,  en los beneficiarios desafiando los sesgos que otorgan 

diferentes grados de protección a los niños según su género. Los padres deben esforzarse por 

brindar a sus hijos, sin importar su género, las mismas oportunidades para desarrollar 

habilidades sociales. 

MICANTO “JOSE OBRERO” como Organización debe fomentar la comunicación 

abierta en la familia de los beneficiarios la comunicación abierta y el diálogo entre padres e 

hijos son fundamentales para comprender las necesidades y preocupaciones de los niños en 

relación con su socialización. Los padres deben estar dispuestos a escuchar y apoyar a sus 

hijos en su proceso de desarrollo social. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

Norte de la Universidad Peruana 

Facultad de Ciencias Sociales 

 

Buenos días/tardes, la presente encuesta está enmarcada en una investigación académica que tiene por 

objetivo realizar un estudio sobre la influencia de la familia en la socialización de los niños y niñas 

beneficiarios de la organización MICANTO “José Obrero”, Cajamarca. 

Por este motivo solicitamos su colaboración y agradecemos anticipadamente su participación. Así mismo 

se garantiza el anonimato de sus respuestas. 

Encuesta dirigida a: Niños y jóvenes beneficiarios de la organización MICANTO “José Obrero”. 

Pregunta demográfica: 

Edad:   Género: 

Pregunta sobre la estructura de la familia: 

1. ¿Con quién vives actualmente? 

a) Padre b) Madre c) Ambos padres 

d) Padre/madre y padrastro/madrastra e) Otro miembro de la familia 

Pregunta sobre la presencia de hermanos: 

2. ¿Tienes hermanos o hermanas con los que vivas actualmente? 

a) Sí  b) No 

3. ¿Cuántas personas viven en tu hogar incluyéndote? 

  a) 2  b) 3  c) 4  d) 5 a más 

Pregunta sobre la situación laboral de los padres: 

4. ¿Trabajan tus padres actualmente? 

 a) Ambos trabajan  b) Solo uno trabaja  c) Ninguno trabaja 
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5. ¿Cuál es la principal actividad a la que se dedican tus padres? 

 a) Trabajo a tiempo completo b) Trabajo a tiempo parcial 

 c) Estudiante  d) Desempleado  e) Otro:…………. 

6. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por tus padres? 

 a) Ninguna educación formal b) Educación primaria 

 c) Educación secundaria  d) Educación superior 

Pregunta sobre la situación económica: 

7. ¿Cómo describirías la situación económica de tu familia? 

a) Muy buena b) Buena  c) Regular d) Mala e) Muy mala 

Pregunta sobre la relación con los miembros de la familia: 

8. ¿Con quién tienes una relación más cercana en tu familia? 

a) Padre/madre b) Abuelos c) Hermanos  d) Otros 

Pregunta sobre el tiempo que pasan juntos como familia 

9. ¿Cuánto tiempo pasas a la semana junto a tu familia? 

a) Menos de 1hr b) 1 – 5 hrs c) 6 – 10 hrs  d) Más de 10hrs 

Pregunta sobre la edad promedio de los miembros de la familia 

10.  ¿Qué edad tenían tus padres cuando naciste? 

a) Menos de 20años b) 20-30años 

c) 31-40años d) 40 años a más 

Si tienes algún comentario adicional sobre tu familia, por favor escríbelo aquí 

……………………………………………………………………………………………..... 

11. ¿Con qué frecuencia te reúnes con tus amigos fuera del horario escolar? 

a) Casi a diario b) Algunas veces por semana 

c) Una vez al mes d) Casi nunca 

12. ¿Participas de actividades fuera del horario escolar con tus amigos? 

 a) Sí  b) No 

Preguntas sobre la interacción con familias cercanas: 



41 
 

 
 

13. ¿Con qué frecuencia tu familia se reúne con otras personas para 

compartir actividades? 

 a) Casi a diario b) Algunas veces por semana 

 c) Una vez al mes d) Casi nunca 

14. ¿Cuál es la actividad que desarrollan en familia con más frecuencia? 

 a) Cocinar  b) Pasear c) Jugar d) Otro:……………….. 

15. ¿Hablas con tus padres o tutores sobre tus experiencias fuera de casa? 

 a) Siempre b) A veces c) Raramente 

d) Nunca ¿Por qué?..................................... 
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