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universitarios del sureste de México

Resumen
Objetivo: evaluar la funcionalidad familiar y su asociación con el consumo de tabaco en jóvenes universitarios del sureste 
de México.
Método: estudio cuantitativo correlacional llevado a cabo en 227 jóvenes universitarios de Ciudad del Carmen Campeche 
(México) a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizó una ficha de datos personales y de consumo 
de tabaco, así como la Escala de Funcionamiento Familia (FF). Se respetaron los aspectos éticos de toda investigación, la 
información fue analizada en el programa estadístico SPSS V23.
Resultados: el 47,1% está clasificado como familia moderadamente funcional y el 33,5%, como familia funcional, se identi-
ficaron diferencias significativas de la FF y el consumo alguna vez en la vida y el último año (p< ,05), la familia disfuncional 
es mayor en aquellos jóvenes que han consumido tabaco. Se identificó una relación negativa y significativa (rs= -0,906,  
p= ,041) de la FF y la cantidad de cigarros consumidos en una sola ocasión de consumo. 
Conclusiones: el consumo de tabaco en los jóvenes universitarios está relacionado con aspectos de tipo familiar como son 
la cohesión y la comunicación, por lo que se deben dirigir estrategias de intervención tanto individual como familiar.

Palabras clave: familia; uso de tabaco; adulto joven; relaciones familiares.

Abstract

Evaluation of family functionality and tobacco consumption in young university students from the southeast of Mexico

Objective: to evaluate family functionality and its association with tobacco use in young university students from the 
southeast of Mexico.

Method: quantitative correlational study carried out in 227 university students from Ciudad del Carmen Campeche through 
a non-probabilistic convenience sampling. A personal and tobacco consumption data sheet was used, as well as the Family 
Functioning (FF) scale. The ethical aspects of all research were respected, the information was analyzed in the statistical 
program SPSS V23.

Results: 47.1% are classified as a moderately functional family and 33.5% as a functional family, significant differences 
were identified in the FF and consumption at some point in life and in the last year (p< .05), the dysfunctional family is 
greater in those young people who have used tobacco. A negative and significant relationship (rs= -0.906, p= .041) was 
identified between the FF and the number of cigarettes consumed on a single consumption occasion. 

Conclusions: tobacco consumption in university students is related to family-type aspects such as cohesion and communi-
cation, so intervention strategies should be directed at both the individual and family level.

Key words: family; tobacco use; young adult; family relations.
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Introducción

A lo largo de la historia, la familia ha sido considerada como un grupo social unido por aspectos biológicos y/o afectivos, 
donde se adquieren, desarrollan y fortalecen las habilidades; es aquí donde se transmiten los valores, las creencias y las 
pautas de comportamiento de una generación a otra (1). Un aspecto que resulta relevante es el funcionamiento familiar 
(FF), el cual hace alusión al conjunto de interacciones entre los miembros que la integran, lo que permite afrontar las di-
versas crisis que se pudieran presentar dentro y fuera de ella (2). Además, la familia y su funcionamiento son considerados 
como un factor significativo en la salud física y emocional de cada uno de sus integrantes, a través de la satisfacción de 
las necesidades afectivas y del rol que desempeñan cada uno de sus integrantes (3,4).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (5) señala que anualmente más de 8 millones de personas fallecen a causa del 
consumo de tabaco; en el 2020 se estimó que el 22,3% de la población mundial consumía tabaco, por género, el 36,7% 
corresponde a los hombres y el 7,8% a las mujeres. En América Latina, datos del Informe sobre el control del tabaco en la 
Región (6) puntualizan que el consumo de tabaco, alcohol, la inadecuada alimentación, el estilo de vida sedentario y la 
contaminación atmosférica son factores de riesgo determinantes para la presencia de enfermedades no transmisibles (7).

En México, se estima que existen aproximadamente 15 millones de fumadores con edades comprendidas entre 12 y 65 
años, donde esta problemática no solo se limita a los efectos en la salud, sino que también tiene un impacto en la crisis 
alimentaria que enfrenta el mundo actualmente (8). Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 (9) 
señalan que el 19,5% de la población adulta reportó fumar actualmente. Por sexo, los hombres tuvieron una prevalencia 
del 29,5% y las mujeres del 10,4%. El 17,8% reportó fumar en el pasado y el 62,7% mencionó nunca haber fumado, siendo 
mayor para las mujeres (77,8%) en comparación con los hombres (46,3%). 

En función de la información anteriormente descrita, es importante señalar que el ingreso de los jóvenes a la vida univer-
sitaria tiene implicaciones directas en la toma de decisiones para la vida adulta (10), es aquí donde se establecen nuevas 
relaciones entre el grupo de iguales, se asume mayor responsabilidad y la vez mayor exigencia académica, lo que pudiera 
conllevar a una alimentación inadecuada, alteraciones en el patrón del sueño, presencia de estrés y el consumo de tabaco 
y/o alcohol en eventos organizados por los propios estudiantes (11). Por ello, esta etapa es considerada un periodo crítico 
de adaptación entre la adolescencia y la adultez, que pudiera llevar a la adquisición de comportamientos saludables y no 
saludables, que se convierten en un factor determinante para la presencia o ausencia de enfermedades crónicas no trans-
misibles en un futuro cercano (12). 

En consonancia con las variables de intéres investigaciones previas muestran que en este grupo poblacional el funciona-
miento familiar es adecuado (1-3), manifestado a través de aspectos de comunicación afecto y cohesión entre sus miem-
bros, además de ser un elemento crucial para el desarrollo de habilidades necesarias para enfrentar las circunstancias de 
la vida (4). Específicamente en el consumo de tabaco las prevalencias reportadas en México son variadas tanto en jóvenes 
escolarizados como en no escolarizados, donde se estima que cerca del 60% ha consumido tabaco en algún momento de 
vida (13,14). De manera particular se ha identificado que la adecuada funcionalidad familiar en los jóvenes ha sido repor-
tada como un factor de protección ante conductas no saludables como el consumo de tabaco y alcohol (2,15), esto debido 
a aspectos construidos dentro de ella y manifestados de manera externa, permitiendo asumir nuevas responsabilidades y 
tomar decisiones en salud con implicaciones individuales y colectivas (16). 

Ante este panorama, el objetivo de esta investigación es evaluar la FF y su relación con el consumo de tabaco en jóvenes 
universitarios del Sureste de México, dado que representa un área de oportunidad para el diseño y la validación de in-
tervenciones inter y multidisciplinares que permitan el abordaje de este fenómeno. Es importante señalar que las inves-
tigaciones se han centrado en identificar la FF y el consumo de alcohol en adolescentes, específicamente en jóvenes los 
hallazgos no son contundentes, representando un área de oportunidad para que los profesionales interesados en este tema 
realicen el abordaje integral. Particularmente para el profesional de enfermería representa un desafío desde dos perspec-
tivas, la primera dado que mantiene comunicación directa con la familia en el otorgamiento de los cuidados para la aten-
ción de la salud, por otro lado, el fomento de estilos de vida saludables en los jóvenes, que le permitan tomar decisiones 
responsables desde una edad temprana. 

Método

Investigación cuantitativa de tipo descriptiva correlacional, dado que permite determinar el grado de relación que pueda 
existir entre dos o más variables (17). La población estuvo conformada por jóvenes que decidieron participar de manera 
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voluntaria en el estudio durante el mes de mayo de 2023 en una universidad pública de Ciudad del Carmen, Campeche, 
México. Se utilizó un muestreo no probabilístico de conveniencia (18), quedando una muestra final de 227 sujetos. 

Se hizo uso de una ficha de datos sociodemográficos (edad, sexo, ocupación, servicios de salud, etc.) y aspectos relacio-
nados con el consumo de tabaco a través de cuatro preguntas dicotómicas y una pregunta abierta (edad de inicio del 
consumo de tabaco), la cual fue elaborada por los investigadores para fines de esta investigación. 

Para medir el nivel de funcionamiento familiar se utilizó la Escala de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) diseñada por Orte-
ga-Veitía et al. (19) que plantea 14 situaciones que pueden ocurrir o no a una determinada familia. Consta de siete factores 
(20) integrados por dos reactivos cada uno: cohesión (1,8), armonía (2,13), comunicación (5,11), permeabilidad (7,12), afec-
tividad (4,14), roles (3,9) y adaptabilidad (6,10). Para cada una de las afirmaciones existe una escala de cinco opciones de 
respuestas: casi nunca, pocas veces, a veces, muchas veces y casi siempre, con una puntuación de 1 a 5, se suma cada uno 
de los reactivos; puntuaciones de 14-27 indican una familia severamente disfuncional, de 28-42 una familia disfuncional, 
de 43-56 una familia moderadamente funcional y de 57-70 una familia funcional (21). En relación con la confiabilidad de 
la escala se reporta un alfa de Cronbach de 0,89 para toda la escala y para sus factores el valor oscila entre 0,69 y 0,94, lo 
que se considera aceptable (20).

Se contó con el registro del proyecto ante el Departamento de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma del 
Carmen y con la autorización del Comité de Investigación y Ética bajo el registro CIE-FCS-134, la recogida de datos se 
realizó de manera virtual a través de un formulario elaborado por medio del programa Microsoft Forms, difundido a través 
de las redes sociales. Al inicio del formulario se incluyó una descripción del consentimiento informado, así como una breve 
información sobre el proyecto de investigación, puntualizando que su participación dentro de la investigación era total-
mente voluntaria y confidencial, posteriormente se presentaban los instrumentos que contenían instrucciones de llenado, 
al finalizar se agradecía su participación en el estudio. La investigación se apegó al Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Investigación para la Salud (22) y la Norma Oficial Mexicana 012 (23), que establece los criterios para la 
ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 

Los datos fueron capturados y analizados en el programa estadístico Statical Package for the Social Sciences (SPSS) ver-
sión 23.0, se hizo uso de la estadística descriptiva a través de medidas de tendencia central y de dispersión para la variables 
numéricas, y frecuencias y proporciones para las variables categóricas, así también el uso de la estadística inferencial 
por medio de la Prueba U de Mann-Whitney y correlación de Spearman dado que la prueba de normalidad de Kolmogo-
rov-Smirnov resulto sin normalidad (p< ,05) (24). 

Resultados

En función de los resultados se identificó una media de edad de 18,44 (desviación estándar (DE)= 1,76), el 61,7% de los 
participantes pertenece al género femenino, el 12,3% estudia y trabaja al mismo tiempo, el 50,2% vive con ambos padres, 
el 85% cuenta con servicios de salud y el 14,5% con algún apoyo federal. El 52% de los jóvenes considera que la relación 
con su familia es buena y el 46,7% que la relación con sus amigos es regular. 

En consonancia con los resultados se obtuvo una media general de 52,73 (DE= 11,6; 14-70), por subescala predomina la 
cohesión (media (X)=7,58, DE=1,79) y subescala de roles (X= 7,55, DE= 1,75). Además, se destaca que el 44,9% de los jóve-
nes considera que muchas veces en su familia cada uno cumple sus responsabilidades, en la misma categoría el 41,9% ha 
señalado que se toman decisiones para cosas importantes en familia. En la categoría de casi siempre, el 28,6% manifestó 
que cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan. Así, también el 12% señaló que nunca se demues-
tran el cariño que se tienen (Tabla 1).

Al categorizar las puntuaciones de la Escala de FF se destaca que el 47,1% está clasificado como familia moderadamente 
funcional, el 33,5% como familia funcional, el 15,9% como familia disfuncional y el 3,5% como familia severamente dis-
funcional. En relación con el consumo de tabaco se identificó que los jóvenes iniciaron el consumo en promedio a los 16,75 
años (DE= 1,61; 12-19), reportando un consumo de alcohol alguna vez en la vida del 61,2%, en el último año del 48,9%, 
en el último mes del 36,6% y en la última semana del 25,5%. Al analizar la puntuación de la FF con el consumo de tabaco, 
se identificaron diferencias significativas en el consumo alguna vez en la vida y en el último año (Tabla 2). 

En la Tabla 3 se muestra la distribución de la FF categórica por consumo de tabaco donde la familia disfuncional es mayor 
en aquellos jóvenes que han consumido tabaco.
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Tabla 1. Escala de funcionalidad familiar 

Afirmaciones
N PV AV MV CS

X DE
% % % % %

Cohesión 

1. Se toman decisiones para cosas importantes en familia 4,0 11,5 19,8 41,4 23,3
7,58 1,79

8.  Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan 1,3 5,7 24,2 40,1 28,6

Armonía

2. En mi casa predomina la armonía 2,6 8,4 33,5 34,4 21,1
7,34 1,813.  Los intereses y las necesidades de cada cual son respetados por el 

núcleo familiar
3,1 7,5 29,1 35,7 24,7

Comunicación 

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa 3,5 8,4 28,2 35,2 24,7
7,26 1,93

11. Podemos conversar diversos temas sin temor 5,3 11,9 27,3 31,7 23,8

Permeabilidad

7.  Tomamos en consideración las experiencias de otras  
familias ante situaciones diferentes

3,1 8,4 33,9 32,2 22,5
7,21 1,97

12.  Ante una situación familiar difícil somos capaces de  
buscar ayuda en otras personas

5,3 10,6 28,2 32,6 23,3

Afectividad

4.  Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana 4,4 9,7 28,2 35,2 22,5
7,32 2.00

14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos 5,2 8,4 22,5 38,3 25,6

Roles

3. En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades 2,2 5,3 20,3 44,9 27,3
7,55 1,759.  Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté  

sobrecargado
2,2 8,4 33,9 33,0 22,5

Adaptabilidad

6. Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos 3,1 8,4 26,4 35,2 26,9
7,47 1,8210.  Las costumbres familiares pueden modificarse ante  

determinadas situaciones
1,8 6,2 35,2 31,7 25,1

N= nunca, PV= pocas veces, AV= a veces, MV= muchas veces, CS= casi siempre, n= 227, %= porcentaje, X= media, DE= desviación estándar 

Tabla 2. Prueba U de Mann-Whitney para la puntuación de la funcionalidad familiar y el consumo de tabaco

Consumo de tabaco/Funcionalidad familiar N Media U p

Alguna vez en la vida 
Sí 139 51,13

5.364,00 ,027*
No 88 52,65

En el último año 
Sí 111 50,57

5.820,00 ,031*
No 116 52,11

En el último mes 
Sí 83 51,89

4.240,00 ,306
No 144 51,63

En la última semana
Sí 57 51,50

1.535,00 ,338
No 170 51,93

Fuente: n= 227, X= media, U= estadístico de la prueba U de Mann-Whitney, p= valor de significancia, *p< ,05
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Al analizar la relación entre la FF (sumatoria) y la cantidad de cigarros consumidos en una sola ocasión de consumo, en 
el último año se obtuvo una relación negativa y significativa (rs= -0,906, p= ,041), así también la subescala cohesión  
(rs= -0,742, p= ,017), comunicación (rs= -0,207, p= ,030) y afectividad (rs= -0,504, p= ,044) mostraron correlaciones ne-
gativas con el consumo de tabaco, estas fueron estadísticamente significativas.

 

Discusión

En consonancia con los datos sociodemográficos, los resultados de la presente investigación mostraron que el 61,7% co-
rresponde al género femenino, lo que concuerda con la señalado por la UNESCO (25) al puntualizar que, hoy en día, las 
mujeres han alcanzado niveles de educación igual o mayores que los hombres, lo que ha permitido obtener puestos de 
trabajo que hace tiempo eran solo para los varones. En este contexto Niemi (26) señala que este fenómeno que prevalece 
actualmente pudiera definirse como “ventaja femenina”, donde los avances, retos y desafíos que han enfrentado las mu-
jeres a lo largo del tiempo podría ser uno de los principales cambios sociales, lo que pudiera cerrar la brecha de género y 
contribuir al desarrollo social. 

Resulta interesante en esta investigación que poco más del 12% de los participantes manifestó estudiar y trabajar al 
mismo tiempo, y la mitad vive fuera del hogar (padres), lo que es similar con lo reportado por otros investigadores (27) al 
mencionar que los jóvenes a temprana edad buscan independencia familiar y económica, asumiendo nuevos roles, tareas 
y responsabilidades, lo que conlleva encontrar un trabajo estable, ser capaz de mantener relaciones maduras y establecer 
su propio hogar. Por lo tanto, en esta etapa se presenta un desprendimiento de la familia, ligados a la emancipación, inde-
pendencia, individualización y el desarrollo de la capacidad individual, es así, que hacerse cargo de la vida propia no es el 
resultado de la libre voluntad, sino de carácter disposicional (28). 

En relación con la funcionalidad familiar los hallazgos evidenciaron que predomina la cohesión, donde los jóvenes consi-
deran que cada uno de los integrantes de su familia cumplen sus responsabilidades y toman decisiones en conjunto, estos 
resultados concuerdan con la concepción teórica de cohesión familiar, la cual hace referencia al grado de unión afectiva 
entre miembros de una familia (29), lo que concuerda con lo reportado en el Sureste de México, quienes señalan que la 
cohesión es un elemento crucial en la funcionalidad familiar y que permite que cada uno de sus integrantes se apoyen 
mutuamente. Además, se debe señalar que la familia es el principal núcleo social determinante para el crecimiento y la 
realización de la persona, donde se construyen los valores, las costumbres y las creencias familiares (1), además de los as-
pectos afectivos como elementos cruciales para el bienestar de cada uno de sus miembros (3).

En función de las categorías de la funcionalidad familiar, los resultados demostraron que predomina una familia modera-
damente funcional, lo cual difiere con lo reportado por investigadores de Ecuador (30) y Perú (3), quienes indican que la 
funcionalidad normal es la que predomina, oscilando entre el 54,7% y el 66,5%, específicamente en estudiantes universi-
tarios del área de la salud. Estas variaciones pudieran deberse a la propia concepción sobre la familia y su funcionamiento, 

Tabla 3. Consumo de tabaco por tipo de funcionalidad familiar

Consumo de tabaco/Funcionalidad familiar
Disfuncional Funcional

f % f %

Alguna vez en la vida 
Sí 28 20,1 111 79,9

No 16 18,2 72 81,8

En el último año 
Sí 22 19,8 89 80,2

No 22 19,0 94 81,0

En el último mes 
Sí 18 24,65 65 75,35

No 32 22,20 112 77,80

En la última semana
Sí 13 22,8 44 77,2

No 31 18,2 139 81,8

n= 227, f= frecuencia, %= porcentaje. 
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donde este último hace alusión a las interacciones entre los miembros del grupo familiar que permiten enfrentar las 
diferentes situaciones que se generan dentro y fuera de ella. Por tanto, la familia constituye un espacio de tranquilidad 
y un factor de protección ante el entorno donde el joven se desenvuelve y que pudiera determinar el proceso de salud/
enfermedad (4).

Por lo que concierne al consumo de tabaco, las opciones del consumo alguna vez en la vida y en el último año es mayor 
en función de lo reportado por investigadores del estado Morelos (13) y Puebla (14), en México, quienes estiman preva-
lencias que oscilan entre el 42% y el 58% en jóvenes universitarios. Estas variaciones pudieran estar asociadas al proceso 
de autonomía que experimentan los jóvenes durante esta etapa (31), considerando también que el ingreso a la universidad 
pudiera ser un factor determinante para el inicio, el mantenimiento o el incremento del consumo de sustancias, ligado a 
aspectos sociales y emocionales experimentados en esta etapa.

La FF presentó diferencias significativas en relación con el consumo de tabaco, las puntuaciones fueron mayores en los 
jóvenes que no han consumido tabaco alguna vez en la vida y en el último año, lo que coincide con Fernández et al. (15), 
al puntualizar que la alta funcionalidad familiar puede vincularse a un menor consumo de tabaco, lo que representa que 
la adecuada organización de la familia puede fungir como un factor protector ante el consumo de sustancia psicoactivas. 
Bajo esta misma línea, Castaño y Páez (2) señalan que el FF incluye aspectos afectivos, cognitivos, estructurales y de rela-
ción, que son generados y utilizados por los integrantes de la familia ante contextos particulares (16,32).

Por lo que respecta al objetivo central de la investigación, se identificó una relación negativa y significativa de la FF y la 
cantidad de cigarros consumidos en un día típico, lo que indica que a mayor funcionalidad familiar menor será el consumo 
de tabaco por los jóvenes, lo que concuerda con lo reportado en el estado de Tabasco (33) y Guanajuato (34) en México, 
donde a una menor percepción de la FF mayor fue el consumo de tabaco en adolescentes y jóvenes. Esta relación pudiera 
explicarse debido a que en la familia es donde se forjan la personalidad y la conducta del individuo, además donde se 
establecen las pautas de interacción y sana convivencia entre sus integrantes. La interacción, comunicación, cohesión y 
adaptabilidad de sus miembros son considerados factores protectores o de riesgo para la adquisición de conductas o com-
portamientos no saludables, como el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas (15,32). 

Las limitaciones de la investigación pudieran relacionarse con el hecho de tratarse de una medición de variables psico-
sociales y estas pudieran sufrir alguna modificación por factores propios de los jóvenes y de las circunstancias que esté 
experimentado en ese momento la población en estudio. Por otra parte, la población en estudio se centró en jóvenes que 
viven en la ciudad, pero donde la mayoría son foráneos que viven solos y en compañía de algún familiar o amigos, lo que 
representa un área de oportunidad para ampliar la muestra y en su caso comparar población urbana y rural. 

Conclusiones

Los resultados de esta investigación evidenciaron que predomina la cohesión en la población estudiada y una familia mo-
deradamente funcional, donde cada uno de sus integrantes asume con responsabilidad y compromiso sus acciones dentro 
del núcleo familiar, además poco más del 60% manifestó haber consumido tabaco alguna vez en la vida y un cuarto de la 
población en la última semana. Se identificó que la familia disfuncional es mayor en aquellos jóvenes que han consumido 
tabaco, así como una correlación negativa de la FF y el consumo de tabaco, lo que hace evidente que la familia y su fun-
cionamiento constituyen un elemento crucial para el fomento de estilos de vida saludables. Así, también estos hallazgos 
pudieran representar un punto de partida para el diseño, la implementación y la evaluación de programas de prevención 
y promoción de la salud por parte de profesional de enfermería en colaboración inter y multidisciplinar que permitan un 
abordaje integral del problema y una adecuada atención a los jóvenes.
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