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RESUMEN: El propósito general de este estudio consiste en identificar y diagnosticar la si-
tuación familiar, las principales necesidades socioeducativas y servicios gubernamentales de 
apoyo y asesoría requeridos por las familias del Estado de Aguascalientes (México), a fin de 
orientar el proceso de análisis y rediseño de políticas públicas estatales en materia familiar, 
por parte del Órgano Consultivo Estratégico (OCE) del Gobierno Estatal. Para ello se rea-
lizó un estudio con diseño no experimental, de tipo trasversal y con alcance exploratorio y 
descriptivo, en el que una muestra de 2,488 familias contestó un instrumento diseñado para 
medir indicadores sociodemográficos, de cohesión social y de necesidades socioeducativas 
en un contexto en donde recién comenzaba el confinamiento promovido por los gobiernos 
estatal y federal respectivamente por la contingencia de la COVID-19. El análisis de resultados 
evidenció un nivel adecuado de confiabilidad en los ítems analizados para los fines de este 
estudio. Asimismo, se reveló que en el Estado las necesidades socioeducativas prioritarias 
son las relativas a adicciones a substancias, depresión y tristeza, agresión psicológica o verbal, 
agresión física y otras adicciones (redes sociales, videojuegos, apuestas, pornografía, entre 
otras). En cuanto a los servicios gubernamentales con mayor demanda se identificaron la 
atención psicológica familiar, el aprendizaje de procesos asertivos de comunicación con las 
hijas e hijos, así como la atención y prevención de violencia intrafamiliar. Los resultados an-
teriores son relevantes por el hecho de reflejar un diagnóstico de la situación familiar en un
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contexto afectado por la pandemia de la COVID-19, así como por la contribución que implican 
para el proceso de análisis y redefinición de políticas públicas estatales en materia familiar a 
raíz del trabajo del OCE y el Gobierno Estatal.
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ABSTRACT: The general purpose of this study is to identify and diagnose the family situation, 
the main socio-educational needs and government services of support and advice required 
by the families of the State of Aguascalientes (Mexico), in order to guide the process of analy-
sis and redesign of public policies in family matters, by the Strategic Consultative Body (OCE) 
of the State Government. For this, a study with a non-experimental design, of a transactional 
type and with an exploratory and descriptive scope, was carried out, in which a sample of 
2,488 families answered an instrument designed to measure sociodemographic indicators, 
social cohesion and socio-educational needs in a context where the confinement promoted 
by the state and federal governments respectively due to the contingency of COVID-19 was 
just beginning. The analysis of the results showed an adequate level of reliability in the items 
analyzed for the purposes of this study. Likewise, it was revealed that in the State the priority 
socio-educational needs are those related to substance addictions, depression and sadness, 
psychological or verbal aggression, physical aggression and other addictions (social networks, 
video games, gambling, pornography, among others). Regarding the government services with 
the highest demand, family psychological care, learning assertive communication processes 
with children, as well as care and prevention of domestic violence were identified. The previ-
ous results are relevant for the fact of reflecting a diagnosis of the family situation in a context 
affected by the COVID-19 pandemic, as well as for the contribution they imply for the process 
of analysis and redefinition of state public policies on family matters as a result of the work of 
the OCE and the State Government.

PALVRAS-CHAVE:
Situação familiar; 
Necessidade de 

educação; 
Diagnóstico; 
Politica social; 
COVID-19

RESUMO: O objetivo geral deste estudo é identificar e diagnosticar a situação familiar, as prin-
cipais necessidades socioeducativas e os serviços governamentais de apoio e aconselhamento 
requeridos pelas famílias do Estado de Aguascalientes (México) para orientar o processo de 
análise e reformulação de políticas poder público estadual em matéria de família, pelo Conse-
lho Consultivo Estratégico (OCE) do Governo do Estado. Para tanto, foi realizado um estudo 
com desenho não experimental, de tipo transversal e de escopo exploratório e descritivo, no 
qual uma amostra de 2,488 famílias respondeu a um instrumento destinado a medir indicadores 
sociodemográficos, coesão social e necessidades socioeducativas em um contexto onde O con-
finamento promovido pelos governos estadual e federal respectivamente devido ao contingen-
ciamento da COVID-19 estava apenas começando. A análise dos resultados mostrou um nível 
adequado de confiabilidade nos itens analisados   para os fins deste estudo. Da mesma forma, 
foi revelado que no Estado as necessidades socioeducativas prioritárias são aquelas relacio-
nadas às dependências de substâncias, depressão e tristeza, agressão psicológica ou verbal, 
agressão física e outras dependências (redes sociais, videogames, jogos de azar, pornografia, 
entre outras). Em relação aos serviços governamentais de maior demanda, foram identificados 
o atendimento psicológico familiar, o aprendizado de processos de comunicação assertivos com 
as crianças, bem como o atendimento e prevenção à violência familiar. Os resultados anteriores 
são relevantes pelo fato de refletirem um diagnóstico da situação familiar em um contexto afe-
tado pela pandemia COVID-19, bem como pela contribuição que implicam para o processo de 
análise e redefinição das políticas públicas estaduais em matéria de família. como resultado do 
trabalho da OCE e do Governo do Estado.

Introducción

De acuerdo con estadísticas sobre la COVID-19 
reportadas por CONACYT (2021) en México se 
han acumulado al mes de mayo 2,574,035 casos 
confirmados, lo que supone un impacto significa-
tivo para las familias mexicanas. De acuerdo con 
la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del 
COVID-19 en el Bienestar de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, el 62% de las personas que perte-
necen a familias con niñas, niños y adolescentes 
se encuentran en una condición de mayor vulne-
rabilidad al ubicarse el 62% de los encuestados 
dentro del sector informal y reportar que única-
mente el 58.3% de los hogares cuentan con los 
recursos que les permitan permanecer en casa. 

Adicionalmente, dichas familias han experimenta-
do reducciones en sus ingresos debido a la pér-
dida de empleos y las restricciones que muchas 
actividades económicas han tenido que acatar 
en función a las disposiciones gubernamentales 
(UNICEF-IBERO, 2020).

Ante el contexto de la pandemia, las familias se 
han visto sometidas a presiones económicas, psico-
lógicas y educativas. El confinamiento obligado ha 
tenido un impacto emocional dentro de las familias 
que no estaban preparadas para afrontar, creando 
incertidumbre y experiencias disruptivas al interior 
y exterior del contexto familiar, como resultado 
de los cambios en las dinámicas interpersonales 
(Guedes, 2020). En el contexto educativo, como 
resultado de la estrategia educativa implementa-
da por las autoridades, las familias han adquirido 
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mayores responsabilidades en el acompañamiento 
académico de los alumnos, al ser los encargados de 
garantizar que las actividades escolares se lleven 
a cabo. Sin embargo, muchas familias han mani-
festado problemas en esta labor educativa, entre 
ellos, gestionar los tiempos entre las actividades 
familiares, laborales y académicas, así como pro-
blemas afectivos tales como falta de motivación 
y frustración (Dorta & Gónzalez-González, 2020). 
Adicionalmente, las familias manifiestan dificulta-
des para acompañar al alumnado en la resolución 
de sus tareas al no contar con las habilidades y 
herramientas necesarias para hacerlo (Ramírez-Ra-
mírez, Arvizu-Reynaga, Ibañez-Reyes, Claudio-Mar-
tínez, & Ramírez-Arias, 2020). Ante esta situación, 
resulta de especial relevancia el estudiar la familia 
y sus percepciones en el contexto COVID 19, toda 
vez que sus necesidades afectivas, sociales y edu-
cativas se han visto modificadas por la pandemia y 
que, en particular, aquellas con niñas, niños y ado-
lescentes, se encuentran más vulnerables ante sus 
efectos adversos. 

Desde la pedagogía social, el estudio de las 
poblaciones en situaciones de riesgo, como la que 
se menciona, favorece la construcción de sopor-
tes sociales y culturales que fortalezcan las redes 
de apoyo y participación social. Por ello, es im-
portante contar con la mirada integral que ofrece 
esta disciplina desde la cual es posible analizar la 
problemática familiar en contexto de pandemia 
considerando sus dimensiones psicológicas, so-
ciales, culturales, económicas y educativas (Solor-
zano-Benítez & De-Armas-Urquiza, 2019). 

Así, las poblaciones más vulnerables durante la 
contingencia COVID-19 son aquellas familias que 
presentan niveles socioeconómicos en condición 
de riesgo, que tienen escaso acceso a los servicios 
básicos como luz, agua, comida y aquellas familias 
que se encontraban criando hijas e hijos menores 
de edad o adolescentes que dejaron de asistir a la 
escuela por el cierre dado en contingencia, per-
sonas con discapacidad o alguna condición psico-
lógica/psiquiátrica (Larsen, Helland, & Holt, 2021; 
Zhang et al., 2020; Zilincikova & Stofkova, 2021) 

En este sentido, es importante señalar que, 
desde antes de la pandemia, se cuentan con po-
cos instrumentos de diagnóstico que permitan 
identificar las necesidades familiares dirigidos ha-
cia el contexto mexicano. Muestra de ello es que 
las escalas psicosociales orientadas al contexto 
familiar están enfocadas al diagnóstico de diver-
sos aspectos del funcionamiento familiar o de 
las conductas e interacciones de sus integrantes 
(Calleja, 2011). Sin embargo, es necesario formular 
instrumentos que permitan reconocer sus necesi-
dades en términos socioeducativos y, en este sen-
tido, obtener información que facilite el diseño de 

políticas gubernamentales ante las demandas so-
ciofamiliares actuales bajo el contexto COVID-19. 

1. Justificación y objetivos

A inicios de 2020, el Gobierno Federal del Estado 
de Aguascalientes (México) constituyó un Órgano 
Consultivo Estratégico (OCE) con la comisión de 
diagnosticar la situación familiar del Estado, así 
como evaluar y rediseñar las políticas públicas 
estatales en materia familiar, a fin de responder 
con pertinencia a las necesidades del contexto. 
Éste se conformó por distintas personalidades 
del sector público, social, educativo y empresarial 
del Estado, con el afán de realizar un trabajo inter-
disciplinario que favoreciera el análisis integral del 
contexto actual y prospectivo.

En el marco de lo anterior, el OCE solicitó a un 
grupo de investigadores e investigadoras externas 
al mismo órgano o a dependencias del Gobierno Es-
tatal realizar el estudio diagnóstico, cuya implemen-
tación se llevó a cabo de febrero a junio de 2020. 
Este tiempo coincidió con los inicios de la pandemia 
de la COVID-19, que de acuerdo con la Organiza-
ción de las Naciones Unidades en México (2020), 
se trata de una enfermedad infecciosa provocada 
por el coronavirus SARS-CoV-2, cuyo primer brote 
se originó en diciembre de 2019 en Wuhan, China, 
extendiéndose a lo largo de los continentes durante 
los primeros meses de 2020.

Ante los niveles alarmantes de propagación, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020) 
determinó el 11 de marzo de 2020 que la COVID-19 
era una pandemia. Esto provocó que en México 
se comenzara una campaña de confinamiento, 
motivado a través de medidas como el cierre de 
instituciones educativas, decretado el 16 de marzo 
del mismo año a través del Acuerdo 16/03 /2020 
publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Desde esta perspectiva, la recolección de da-
tos para el diagnóstico sobre la situación familiar 
en el Estado de Aguascalientes coincidió con la 
campaña de confinamiento y el cierre de institu-
ciones educativas, lo que permitió conocer las 
perspectivas de las familias estando ya en con-
tingencia sanitaria. En el marco de lo anterior, el 
propósito general del presente estudio consiste 
en diagnosticar la situación familiar del Estado de 
Aguascalientes (México) en cuanto a las principa-
les necesidades socioeducativas y apoyos guber-
namentales requeridos, a fin orientar el proceso 
de análisis y rediseño de políticas públicas en ma-
teria familiar desarrollado por el OCE. Para ello, se 
establecieron dos objetivos particulares: (a) iden-
tificar las principales necesidades socioeducativas 
percibidas en el interior de las familias del Estado, 
y (b) identificar los servicios gubernamentales más 
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requeridos por las familias para resolver las pro-
blemáticas familiares enfrentadas.

2. Metodología

En atención al objetivo de investigación se rea-
lizó un estudio con enfoque cuantitativo, diseño 
no experimental, de tipo transversal, con alcance 
exploratorio y descriptivo (Kerlinger & Lee, 2002; 
McMillan y Shumacher, 2010; Hernández, Fernán-
dez & Baptista, 2014). Se justifica dicho diseño al 
tratarse de una investigación en la que la que se 
busca realizar mediciones que permitan identifi-
car las principales necesidades socioeducativas 
de las familias del Estado de Aguascalientes (Mé-
xico), así como los servicios gubernamentales de 
apoyo y asesoría más requeridos para la resolución 
de problemáticas en el interior de dichas familias. 
Lo anterior considerando un contexto en el que 
recién iniciaba la pandemia COVID-19, así como 
las medidas de confinamiento promovidas por los 
Gobiernos Federal y Estatal respectivamente.

El marco muestral se constituyó por las fami-
lias de 141 escuelas secundarias que forman parte 
del Programa Juntos por la vida (implementado 
por DIF Estatal, organismo público encargado de 
brindar servicios y atención en materia familiar), 

que en suma conjuntó una matrícula de 52.223 es-
tudiantes. Se aplicó una fórmula para calcular la 
muestra en estudios descriptivos (Aguilar-Barojas, 
2005), considerando un 99% de confianza y un 
error de muestreo de 0.03. 

El tamaño calculado fue de 1.786 familias. Se 
contemplaron de 18 a 20 estudiantes (6 o 7 por 
grado escolar) de 131 escuelas (10 instituciones del 
municipio de Aguascalientes se descartaron por 
imposibilidad para aplicar los instrumentos por 
cuestiones de gestión escolar), previendo que po-
dría haber instrumentos eliminados por estar in-
completos o no contestados. Finalmente, se logró 
el registro exitoso de 2.488 casos, superando el 
tamaño de muestra calculado.

Respecto a la selección de familias, se trabajó 
con los grupos “A” de cada grado escolar (1°, 2° y 
3°), eligiendo de modo sistemático a seis o siete 
estudiantes, comenzando por el ubicado en el 
tercer lugar de la lista oficial, y eligiendo aquéllos 
que seguían cada 5 casos (3, 8, 13, 18, 23 y 28). En la 
Tabla 1 se presentan la distribución de la muestra 
por municipio, modalidad y turno escolar.

Tabla 1. Distribución de la muestra por municipio, modalidad y turno escolar

Municipio
Turno

Total
Matutino Vespertino

Aguascalientes
Modalidad

General 467 321 788

Técnica 353 231 584

Telesecundaria 180 54 234

Total 1.000 606 1.606

Asientos
Modalidad

Técnica 72 72

Telesecundaria 36 36

Total 108 108

Calvillo
Modalidad

General 37 17 54

Telesecundaria 36 0 36

Total 73 17 90

Cosío
Modalidad

Técnica 18 18

Telesecundaria 18 18

Total 36 36
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Municipio
Turno

Total
Matutino Vespertino

El Llano
Modalidad Telesecundaria 18 18

Total 18 18

Jesús María
Modalidad

General 18 18 36

Técnica 54 36 90

Telesecundaria 36 0 36

Total 108 54 162

Pabellón de Arteaga
Modalidad

Técnica 36 18 54

Telesecundaria 36 0 36

Total 72 18 90

Rincón de Romos
Modalidad

General 18 18 36

Técnica 18 18 36

Total 36 36 72

San Francisco de los Romo
Modalidad

Técnica 60 47 107

Telesecundaria 91 36 127

Total 151 83 234

San José de Gracia
Modalidad Técnica 18 18

Total 18 18

Tepezalá
Modalidad

Técnica 18 18

Telesecundaria 36 36

Total 54 54

Total
Modalidad

General 540 374 914

Técnica 647 350 997

Telesecundaria 487 90 577

Total 1.674 814 2.488

La recolección de datos se realizó a través del 
instrumento Situación Familiar en el Estado de 
Aguascalientes 2020, diseñado exprofeso para 
el estudio con base en indicadores sociodemo-
gráficos y de cohesión social de interés para el 
Órgano Consultivo Estratégico (OCE). Se validó 
su contenido a través de un comité de expertos 
constituido por tres personas: la directora del DIF 

estatal, el director de Desarrollo Comunitario del 
DIF estatal, así como un profesor-investigador de 
una Universidad privada. Sus sugerencias fueron 
atendidas, mismas que estuvieron orientadas al 
ajuste de algunos reactivos en cuanto al uso de 
un lenguaje coloquial, accesible para las personas 
participantes. Se constituyó por 30 reactivos, ha-
biendo 29 de corte cuantitativo (opción múltiple, 
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selección múltiple o escalas tipo Likert) y uno cua-
litativo (pregunta abierta). Éstos se orientaron a 
medir aspectos de cuatro dimensiones de interés 
para el OCE: (1) convivencia familiar, (2) comuni-
cación familiar, (3) vínculos de confianza y (4) ne-
cesidades socioeducativas. En congruencia con el 
objetivo de investigación, este artículo se centra 
en la última dimensión, en donde se contemplan 
factores relativos a las principales necesidades 
socioeducativas percibidas en el interior de las 
familias, así como los servicios gubernamentales 
demandados.

Habiendo recibido la respectiva autorización 
por parte de las autoridades educativas, la aplica-
ción se realizó con formato impreso, a través de 
un equipo constituido por 100 psicólogas y psicó-
logos que colaboran con el Programa Juntos por 
la Vida, quienes recibieron capacitación previa-
mente respecto a la naturaleza del instrumento, 
su aplicación y el vaciado de datos. El periodo de 
recolección abarcó del 6 al 27 de marzo de 2020. 
La mitad de las encuestas se desarrollaron frente 
a frente, y el resto vía telefónica, una vez inicia-
do el confinamiento promovido ante la pandemia 
de la COVID-19. Todas las personas participantes 
fueron informadas sobre los propósitos del estu-
dio, la confidencialidad de los datos recabados 
y el uso investigativo que se daría a los mismos, 
siendo en todo caso voluntaria e informada la 
participación. 

Al finalizar el periodo de aplicación, las psi-
cólogas y los psicólogos vaciaron los datos en 
un archivo de Excel diseñado para este fin. Con 
estos archivos, se generó una base de datos con 
todos los registros, cuyo procesamiento se reali-
zó a través del software SPSS 27 (IBM). Para fi-
nes de este estudio, el análisis se centró en los 
reactivos 17, 23 y 29, relativos a la dimensión de 
necesidades socioeducativas. El primero estaba 
orientado a la identificación de las principales 
necesidades socioeducativas en el interior de las 
familias, presentando una lista de 13 aspectos con 
una escala tipo Likert de cinco niveles en la que 
las personas participantes determinaban qué tan 
importante resultaba la atención y apoyo por par-
te del gobierno para cada uno. La confiabilidad de 
la subescala, analizada a través del coeficiente Al-
pha de Cronbach (α = 0,956), resultó ser excelente 
(Nunnaly & Bernstein, 1994).

El reactivo 29 indagaba sobre los servicios gu-
bernamentales considerados necesarios para la 
resolución de conflictos familiares. Incluía ocho 
servicios en los que el encuestado debía indicar 
si los consideraba o no relevantes. La confiabi-
lidad de esta subescala, analizada mediante el 

coeficiente KR-20 al tratarse de ítems dicotómi-
cos (Merino & Charter, 2009), resultó ser buena 
(KR20 = 0,868).

Todo el procedimiento anteriormente descri-
to, así como el análisis de los datos, se realizó bajo 
las directrices del Comité de Ética para Publica-
ciones (COPE), enfatizando el consentimiento in-
formado por parte de las personas participantes 
y los principios de anonimato y confidencialidad, 
ya que no se solicitó nombre, dirección ni algún 
otro dato que permitiera la identificación de las 
familias. Asimismo, no existió ningún tipo de con-
flicto de interés en el estudio, ya que los autores 
de la investigación son personas ajenas al OCE, al 
Gobierno Estatal o al DIF Estatal.

3. Resultados

El primer análisis se centró en el reactivo 23, 
alusivo a las principales necesidades socioeduca-
tivas percibidas por las familias. En la Tabla 2 se 
presentan los puntajes promedios para cada una, 
por municipio y para el Estado en general. Para la 
interpretación es importante considerar que los 
valores de la escala oscilaban entre 1 y 5, siendo 1 
muy poco importante y 5 totalmente importante.

Se aprecia que la necesidad socioeducativa 
más relevante en todos los municipios, excepto 
San José de Gracia, así como a nivel Estado, es 
la de Adicciones a substancias (alcohol, drogas, 
etc.). En ésta los puntajes promedio son en su 
mayoría mayores que 4, valor que en la escala de 
medición significa bastante importante.

Enseguida, se observa que hay dos necesida-
des con puntajes muy cercanos entre sí. Por un 
lado, está la Depresión y tristeza, relevante para 
los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Pabe-
llón de Arteaga y San José de Gracia. Por el otro, 
la Agresión psicológica o verbal, relevante para 
los municipios de El Llano, Jesús María, Rincón de 
Romos y San Francisco de los Romo. Ambas evi-
dencian un puntaje alto a nivel estatal.

A nivel estatal se identifican otras dos nece-
sidades con puntajes promedios mayores que 4. 
Éstas son la Agresión física y Otras adicciones 
(redes sociales, videojuegos, internet, apuestas, 
pornografía, etc.). Por tanto, podría considerarse 
que también son relevantes desde la percepción 
de las familias para su consideración dentro de los 
apoyos gubernamentales y las políticas públicas 
en materia familiar.

Con los datos de la Tabla 2 se procedió a rea-
lizar un análisis de clústeres, desde la perspectiva 
de las necesidades socioeducativas. Éste se pre-
senta a través de un dendograma en la Figura 1.
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Tabla 2. Necesidades socioeducativas relevantes por municipio y a nivel estatal

Municipio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Aguascalientes 3,86 4,11 4,14 4,27 4,06 4,15 3,92 3,78 3,78 3,88 3,87 3,57 3,86

Asientos 4,13 4,48 4,45 4,61 4,46 4,46 4,27 3,97 3,91 4,14 4,36 3,93 4,14

Calvillo 4,21 3,98 4,17 4,32 4,04 4,29 4,19 3,95 3,72 3,95 3,95 3,54 3,92

Cosío 3,52 3,55 3,92 4,41 4,24 4,20 4,00 3,76 3,74 3,33 3,50 3,55 3,67

El Llano 4,00 3,88 4,27 4,62 2,71 4,00 3,93 2,92 3,00 3,08 3,08 2,82 3,00

Jesús María 3,98 4,05 4,13 4,32 4,11 4,12 3,78 3,68 3,58 3,74 3,78 3,33 3,57

Pabellón de Arteaga 3,93 4,22 4,23 4,58 4,21 4,37 4,11 3,91 4,12 4,38 4,32 4,05 4,14

Rincón de Romos 3,79 4,05 4,14 4,16 3,92 4,02 4,08 3,91 3,95 4,08 3,97 3,66 3,97

San Francisco de los 
Romo

3,79 3,96 4,01 4,21 3,80 3,97 3,81 3,70 3,69 3,71 3,84 3,32 3,77

San José de Gracia 3,89 4,22 4,22 3,94 3,94 4,50 4,50 4,22 4,11 4,11 4,17 4,00 4,00

Tepezalá 3,11 2,79 2,89 3,54 3,27 3,08 2,53 2,40 2,55 2,19 2,50 2,53 2,44

Estado 3,86 4,07 4,12 4,27 4,03 4,13 3,90 3,75 3,75 3,84 3,86 3,54 3,82

Nota: 1 = Falta de comunicación / 2 =Agresión física / 3 = Agresión psicológica o verbal / 4 = Adicciones a substancias (alcohol, drogas, etc.) / 5 
=Otras adicciones (redes sociales, videojuegos, internet, apuestas, pornografía, etc.) / 6 = Depresión o tristeza / 7 = Estrés / 8 = Falta de cariño / 
9 = Soledad / 10 = Abandono / 11 = Discriminación / 12 = Infidelidad / 13 = Desórdenes alimenticios

Figura 1. Dendograma (clústeres de variables)
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Desde este análisis se visualizó una clasifica-
ción de los problemas en dos grupos de acuerdo 
con su relevancia. El primer grupo contiene a los 
menos importantes, siendo éstos: 9 (Soledad), 13 
(Desórdenes alimenticios), 8 (Falta de cariño), 10 
(Abandono), 11 (Discriminación), 12 (Infidelidad) y 5 
(Otras adicciones: redes sociales, videojuegos, in-
ternet, apuestas, pornografía, etc.). En el otro gru-
po se encuentran aquéllos que se perciben como 
más relevantes, siendo éstos: 3 (Agresión psicoló-
gica o verbal), 6 (Depresión o tristeza), 2 (Agresión 

física), 7 (Estrés), 1 (Falta de comunicación) y 4 
(Adicciones a substancias: alcohol, drogas, etc.). 
La clasificación anterior resulta relevante para 
los fines del OCE, al permitir detectar las áreas 
prioritarias de atención mediante los programas 
gubernamentales y las políticas públicas. 

Se procedió a realizar un análisis comparativo 
de las necesidades socioeducativas en función 
del estado civil de las mujeres madres y los hom-
bres padres de familia. La Tabla 3 presenta los 
resultados.

Tabla 3. Necesidades socioeducativas relevantes por estado civil de los padres

Estado civil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Personas Solteras 3,93 4,07 4,09 4,25 3,99 4,15 3,84 3,77 3,83 3,76 3,78 3,43 3,78

Personas en unión 
libre

3,88 4,01 4,10 4,26 3,97 4,02 3,87 3,75 3,77 3,84 3,80 3,52 3,85

Personas casadas 
por ley civil

3,83 4,09 4,06 4,28 4,07 4,09 3,90 3,70 3,71 3,84 3,86 3,54 3,69

Personas casadas 
por unión religiosa

3,33 3,60 3,76 3,93 3,51 3,79 3,57 3,21 3,32 3,40 3,38 3,20 3,47

Personas casadas 
por ley civil y unión 
religiosa

3,83 4,07 4,12 4,30 4,07 4,16 3,93 3,77 3,76 3,87 3,92 3,55 3,87

Personas 
divorciadas

3,97 4,17 4,26 4,25 3,96 4,18 3,87 3,77 3,70 3,83 3,74 3,63 3,78

Personas viudas 4,40 4,11 4,31 4,37 4,13 4,27 4,16 4,00 3,89 4,09 4,06 3,72 4,03

Nota: 1 = Falta de comunicación / 2 =Agresión física / 3 = Agresión psicológica o verbal / 4 = Adicciones a substancias (alcohol, drogas, etc.) / 5 
=Otras adicciones (redes sociales, videojuegos, internet, apuestas, pornografía, etc.) / 6 = Depresión o tristeza / 7 = Estrés / 8 = Falta de cariño / 
9 = Soledad / 10 = Abandono / 11 = Discriminación / 12 = Infidelidad / 13 = Desórdenes alimenticios

La tabla anterior evidencia que los puntajes 
promedio más bajos tienden a estar en las familias 
con madres y padres que están casados por unión 
religiosa, estando éstos por debajo de 4. Por el 
contrario, los puntajes son mayores ante familias 
en donde el padre o madre de familia es viudo(a). 
En este caso encontramos puntajes mayores que 
4 en todas las necesidades educativas excepto la 
relativa Infidelidad, aspecto comprensible ante la 
naturaleza de dicho estado civil.

Resulta interesante identificar que la princi-
pal necesidad socioeducativa ante los distintos 
estados civiles es la de Adicciones a substancias 
(alcohol, drogas, etc.), aspecto que coincide con 
los resultados por municipio (Tabla 2). Puede apre-
ciarse que los puntajes son mayores en los estados 
civiles casados por ley civil y unión religiosa, así 
como viudo(a), aunque en el resto de los casos los 
valores son mayores o cercanos a 4. Por lo anterior 

se identifica como una necesidad socioeducativa 
prioritaria la prevención, atención y corrección de 
adicciones a substancias, estando esta problemáti-
ca presente en familias de todos tipos.

Otras tres necesidades han sido identificadas 
como prioritarias en segundo término. Por un lado, 
está la Depresión o tristeza, relevante ante fami-
lias con padres con estados civiles de solteros, 
casados por ley civil, casados por unión religiosa y 
casados por ley civil, así como unión religiosa. En-
contramos también la Agresión psicológica o ver-
bal, presente relevante para familias de padres en 
unión libre o divorciados. Finalmente está la Falta 
de comunicación como necesidad prioritaria para 
familias con padre o madre viudo(a).

Se procedió con un análisis comparativo en 
función al sexo de la persona participante del es-
tudio. En la Tabla 4 se presentan los resultados. 
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Tabla 4. Necesidades socioeducativas 
relevantes por sexo

Necesidades Persona N Media
Levene 

(Sig.)
Prueba 
T (Sig.)

1
Mujer 1738 3,88

0,226 0,180
Hombre 350 3,78

2
Mujer 1715 4,08

0,739 0,268
Hombre 331 4,00

3
Mujer 1739 4,12

0,549 0,707
Hombre 338 4,09

4
Mujer 1829 4,29

0,221 0,210
Hombre 349 4,20

5
Mujer 1758 4,04

0,061 0,183
Hombre 350 3,95

6
Mujer 1787 4,16

0,112 0,005
Hombre 344 3,96

7
Mujer 1692 3,93

0,066 0,034
Hombre 326 3,77

8
Mujer 1593 3,77

0,882 0,186
Hombre 319 3,66

9
Mujer 1589 3,77

0,776 0,219
Hombre 314 3,66

10
Mujer 1598 3,87

0,624 0,075
Hombre 319 3,72

11
Mujer 1637 3,88

0,438 0,081
Hombre 324 3,74

12
Mujer 1562 3,56

0,771 0,216
Hombre 315 3,45

13
Mujer 1643 3,82

0,634 0,588
Hombre 327 3,78

Nota: 1 = Falta de comunicación / 2 =Agresión física / 3 = Agresión 
psicológica o verbal / 4 = Adicciones a substancias (alcohol, drogas, 
etc.) / 5 =Otras adicciones (redes sociales, videojuegos, internet, 
apuestas, pornografía, etc.) / 6 = Depresión o tristeza / 7 = Estrés / 8 
= Falta de cariño / 9 = Soledad / 10 = Abandono / 11 = Discriminación 
/ 12 = Infidelidad / 13 = Desórdenes alimenticios

Se aplicó la Prueba Levene, concluyendo que 
hay homogeneidad de varianza en todos los casos. 
Posteriormente se aplicó la Prueba T para mues-
tras independientes, identificando que en las 
necesidades 6 (Depresión y tristeza) y 7 (Estrés) 
había diferencia estadísticamente significativa en 
función del sexo, siendo que las mujeres obtuvie-
ron puntajes significativamente mayores que los 
hombres. En el resto de las necesidades, incluidas 
la agresión física, la agresión psicológica o verbal, 
la falta de comunicación, las adicciones a substan-
cias y las otras adicciones, se observaron puntajes 
mayores en las mujeres, sin resultar significativa-
mente mayores que los de los hombres.

El reactivo 17 del instrumento era relativo a 
la frecuencia de diálogo entre madre, padre, hi-
jas e hijos. En éste se presentaban cinco opcio-
nes en forma de escala (1 = una vez al mes, 2 = una 
vez cada quince días, 3 = una vez a la semana, 4 
= casi diario, y 5 = diario). Se procedió a realizar 
un análisis comparativo de los puntajes medios de 
las necesidades socioeducativas del reactivo 23, 
a través de un Análisis de Varianza Unifactorial. 
Para ello se aplicó primero una prueba de homo-
geneidad de varianzas, identificando que en todos 
los casos se cumplía con igualdad de varianzas en-
tre los grupos (Sig. < 0.05). En los resultados del 
ANOVA se encontraron ocho necesidades con 
diferencias estadísticamente significativas. En la 
Tabla 5 se presentan las respectivas significancias, 
así como las medias para cada categoría de la va-
riable frecuencia de diálogo (Tabla 5).

Resulta interesante observar que las diferen-
cias identificadas presentan un patrón contrario 
al que podría esperarse, ya que las familias en las 
que el diálogo entre madres, padres, hijas e hijos 
es menos frecuente (una vez al mes o una vez cada 
quince días) obtuvieron puntajes menores que las 
familias con mayor frecuencia comunicativa. Lo 
anterior abre nuevos panoramas de investigación, 
ya que es posible que los padres que se comu-
nican menos con sus hijas e hijos tengan menos 
consciencia de las necesidades educativas exis-
tentes en el interior de la familia. Evidentemente 
lo anterior habría que comprobarse mediante al-
gún estudio sucesivo.

El siguiente análisis consideró al reactivo 29, 
relativo a los servicios gubernamentales requeri-
dos para la resolución de problemas familiares. En 
la Tabla 6 se presenta el porcentaje de respuestas 
afirmativas por municipio para cada uno de los 
servicios considerados, estando resaltados aqué-
llos con los dos puntajes más altos.
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Tabla 5. Diferencias en necesidades socioeducativas en función de la frecuencia de diálogo  
entre madres, padres, hijas e hijos

Necesidad socioeducativa
Frecuencia de diálogo Pruebas

Una vez 
al mes

Una vez c/ 
15 días

Una vez a 
la semana

Casi 
diario

Diario
Levene 

(Sig.)
ANOVA 

(Sig.)

3. Agresión psicológica o verbal 3,64 3,73 4,17 4,11 4,15 ,000 ,041

4. Adicciones a substancias 3,80 3,81 4,37 4,28 4,29 ,003 ,023

5. Otras adicciones 3,43 3,35 4,04 4,02 4,08 ,001 ,001

6. Depresión o tristeza 3,50 3,56 4,19 4,12 4,17 ,000 ,001

9. Soledad 3,21 3,20 3,76 3,76 3,77 ,009 ,034

10. Abandono 3,28 3,04 3,94 3,85 3,87 ,000 ,003

11. Discriminación 3,27 3,19 3,87 3,85 3,90 ,034 ,006

13. Desórdenes alimenticios 3,43 3,15 3,76 3,84 3,84 ,001 ,048

Tabla 6. Servicios gubernamentales más cotizados por municipio y a nivel estatal

Municipio 1 2 3 4 5 6 7 8

Aguascalientes 80,0 77,9 91,8 89,0 81,0 89,9 74,5 70,8

Asientos 75,7 68,7 85,9 87,2 81,6 86,4 78,9 68,2

Calvillo 91,8 71,1 98,6 96,1 85,7 97,1 87,2 91,9

Cosío 95,8 56,3 100,0 85,7 64,7 91,3 72,2 50,0

El Llano 25,0 66,7 91,7 88,9 75,0 100,0 60,0 50,0

Jesús María 74,4 69,7 87,8 87,7 71,9 84,4 75,2 68,6

Pabellón de Arteaga 79,3 81,0 91,8 95,1 82,5 89,3 68,4 62,3

Rincón de Romos 69,6 60,4 85,7 91,8 77,4 84,7 72,2 68,5

San Francisco de los Romo 81,2 60,2 88,8 83,2 71,7 87,2 70,7 66,5

San José de Gracia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,9 66,7

Tepezalá 64,0 42,6 67,3 54,3 47,8 67,3 37,0 41,3

Total, Estado 79,3 73,8 90,6 88,0 78,7 88,8 73,5 69,1

Nota: 1 = Orientación social (programas de gobierno) / 2 = Orientación jurídica (divorcio, herencias, etc.) / 3 = Atención psicológica familiar / 4 = 
Atención y prevención de la violencia en la familia / 5 = Mediación familiar para resolver conflictos / 6 = Aprender a comunicarse con las hijas e 
hijos / 7 = Participación de la familia en la comunidad / 8 = Red de apoyo entre vecinos.

Puede apreciarse que el servicio gubernamen-
tal más requerido por las familias es el referente 
a la Atención psicológica familiar. A excepción 
del municipio de Asientos, en el resto de los 

municipios fue uno de los dos con mayor porcen-
taje de respuesta afirmativa. Inclusive a nivel esta-
tal obtuvo el mayor puntaje.
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Enseguida, se identifican dos servicios con 
valores muy cercanos entre sí. Por un lado, el de 
Aprender a comunicarse con las hijas e hijos, re-
levante para los municipios de Aguascalientes, 
Asientos, Calvillo, El Llano, San Francisco de los 
Romo, San José de Gracia y Tepezalá, y que a nivel 
estatal obtuvo el segundo puntaje mayor. Por el 
otro, el de Atención y prevención de la violencia 
en la familia, importante para Asientos, Jesús Ma-
ría, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y San 
José de Gracia, y que obtuvo el tercer puntaje 
mayor a nivel estatal.

Se realizó un análisis comparativo en función 
del sexo. A través de una Prueba T para muestras 
independientes se identificó una diferencia esta-
dísticamente significativa en el servicio relativo a 
la red de apoyo entre los vecinos (Sig. = 0,022), 
siendo mayor el puntaje en las mujeres (70%) que 
en los hombres (63%).

4. Discusión y conclusiones

El propósito general del estudio consistió en 
diagnosticar la situación familiar del Estado de 
Aguascalientes (México) en cuanto a las principa-
les necesidades socioeducativas y apoyos guber-
namentales requeridos, a fin orientar el proceso 
de análisis y rediseño de políticas públicas en ma-
teria familiar desarrollado por el OCE. A través 
de la aplicación del instrumento de recolección y 
el análisis estadístico de los datos recabados fue 
posible conseguir el cumplimiento de dicha inten-
ción, aspecto que representa una fortaleza per 
sé, por el hecho de que los resultados han brin-
dado luz en el proceso de análisis y redefinición 
de políticas públicas, y han servido de sustento 
para la constitución de la Secretaría de la Familia 
(SEFAM), organismo encargado de coordinar las 
políticas públicas en el Estado a partir de marzo 
de 2021. 

Con base en los hallazgos relevantes localiza-
dos en la investigación exploratoria desarrollada 
podemos señalar los siguientes puntos de con-
vergencia con la literatura reportada actualmente 
respecto a la situación de la COVID-19 y las fami-
lias en diferentes contextos: 

1.  En los resultados encontrados en el contex-
to de Aguascalientes (México) los proble-
mas más relevantes estadísticamente seña-
lados por las familias participantes son los 
que tienen que ver con la agresión psicoló-
gica o verbal, depresión o tristeza, agresión 
física, estrés, falta de comunicación y adic-
ción a substancias (alcohol, drogas, etc.). 
Dichas problemáticas son un indicador de 
las vulnerabilidades que previas a la pande-
mia ya estaban identificadas en el contexto 

social de Aguascalientes, como el caso de 
la violencia de género (INEGI, 2011; Gómez, 
2016) o el consumo de substancias (Del Va-
lle-Ávila & García-Rodríguez, 2019), no obs-
tante, con el curso de la pandemia la salud 
mental en las familias se ha puesto en ma-
nifiesto la necesidad de atención socioedu-
cativa y psicológica en diversos contextos. 
Por ejemplo, en España se documentó la 
necesidad de implementar más programas 
y recursos de atención social y psicológica 
para las familias durante el confinamiento 
COVID-19, siendo una de las principales 
problemáticas reportadas por las familias 
la falta de comunicación y la necesidad de 
educar en competencias parentales para la 
crianza (Orte, Ballester & Nevot-Caldentey, 
2020). En el contexto latinoamericano tam-
bién se identificó una falta de educación 
emocional preventiva para la regulación y 
manejo de emociones en las familias duran-
te el confinamiento (Reluz-Barturén & Pala-
cios-Alva, 2021).

2. Un segundo punto de relevancia desde la 
pedagogía social emergido con más fuerza 
durante la pandemia es la atención socioe-
ducativa y el vínculo familia-escuela (Garre-
ta-Bochaca, 2017). Sobre este punto en la 
presente investigación se logró identificar 
que las familias que se comunican de for-
ma ineficiente con sus hijas e hijos tienen 
menos consciencia de las necesidades edu-
cativas existentes en el interior de la familia. 
En el contexto COVID-19 aún se están rea-
lizando proyectos en todo el mundo para 
explorar la comunicación de las familias y 
escuelas; en algunos datos localizados se 
reporta que muchas familias se enfrentaron 
al desconocimiento del uso de las tecnolo-
gías educativas durante la pandemia, estrés, 
la necesidad de adaptación y resiliencia, así 
como la fatiga generada por la combinatoria 
de roles entre la crianza, educación y traba-
jo que desempeñaban en el hogar (Fisher et 
al., 2020; Lu, 2020; Morgül, Kallitsoglou, & 
Essau, 2020; Ramadhana, 

3. Otro de los factores que emergió en el aná-
lisis como una problemática vinculada a la 
vulnerabilidad experimentada por las fa-
milias durante el confinamiento por la CO-
VID-19 es el suicidio y su correlación con 
otras conductas autodestructivas como el 
consumo de substancias o la depresión. En 
este punto las estadísticas son escasas aún 
sobre la correlación de la contingencia CO-
VID-19 y el incremento de suicidios. Algunos 
datos localizados a nivel mundial revelan 
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que durante la crisis vivida por COVID-19 
pueden aumentar las tasas de suicidio tan-
to durante como después de la pandemia 
(Sher, 2020). En México, según lo reportado 
por el Comité de Salud Mental de la Secre-
taría de Salud, del 23 de marzo hasta el 12 
de junio 2020 en las llamadas de solicitud 
de atención psicológica 23.400 personas 
reportaron autolesión o riesgo de suicidio 
(INHISAC, 2021). 

4. Si bien los datos reportados en esta in-
vestigación no son generalizables a nivel 
nacional o mundial, son un precedente im-
portante para un diagnóstico inicial de las 
secuelas de la pandemia COVID-19, aspec-
to que seguirá siendo analizado en diferen-
tes localidades. Un aporte importante de la 
investigación es la necesidad de generación 
de programas socioeducativos sobre esti-
los de comunicación, emociones y crianza, 
así como la necesidad de atención psico-
lógica con mayor amplitud a la población 
en situación de vulnerabilidad (personas 
con antecedentes psiquiátricos, trastornos 
depresivos, trastornos de ansiedad y otras 
condiciones con baja resiliencia ante crisis) 
con la finalidad de prevenir un incremento 
en suicidios. 

5. Los resultados en torno a las necesida-
des socioeducativas en función del sexo 
de las y los participantes nos invitan a re-
flexionar sobre la inequidad experimenta-
da antes y durante la pandemia COVID-19, 
particularmente en el contexto mexicano 
(Ferryra-Beltrán, 2020; CNDH, 2021). Los 
resultados del presente estudio apuntalan 
una diferencia significativa en las necesi-
dades socioeducativas orientadas hacia 
depresión, tristeza y estrés en las partici-
pantes mujeres con puntajes más altos que 
los varones. Los estudios de género son un 
corpus teórico-metodológico importante 
para desarrollar una mayor comprensión 
de los retos experimentados en tema de 
inequidad de género durante la pandemia, 
aspecto que puede ser indagado en futuros 
proyectos de investigación 

Por otra parte, desde la perspectiva de los 
servicios se observó que la sociedad demanda 

primordialmente la atención psicológica familiar, 
mecanismos para establecer procesos de comu-
nicación pertinentes con las hijas e hijos, así como 
para atender y prevenir la violencia intrafamiliar. 
Estos mecanismos habrán de privilegiar la correc-
ción del comportamiento, así como procesos de 
educación integral para la persona, a fin de lograr 
que las problemáticas anteriormente identifica-
das puedan superarse. Ante estas necesidades, 
los esfuerzos de la SEFAM y el DIF Estatal podrán 
canalizarse a prevenir y resolver tales situaciones, 
en aras de promover el desarrollo armónico de los 
individuos, así como la cohesión social.

La principal dificultad identificada en este es-
tudio radicó en el hecho de que la recolección de 
datos se tuvo que adaptar durante el proceso del 
modo en el que se había planeado. Originalmente 
se había establecido que la aplicación se realiza-
ra frente a frente, en los espacios propios de las 
escuelas secundarias seleccionadas. No obstante, 
el confinamiento promovido ante la pandemia, 
así como el cierre de las escuelas, provocó que 
en la mitad de los casos el levantamiento de da-
tos se hiciera a través de llamadas telefónicas, 
lo que forzó a asumir como criterio de exclusión 
para la muestra a quienes carecían de línea tele-
fónica o celular. Consideramos que esta situación 
no comprometió la validez del estudio, ya que los 
encuestadores no reportaron obstáculos por falta 
de estos recursos tecnológicos, y por el hecho de 
haber encuestado más familias que el tamaño de 
muestra calculado.

La continuidad de este estudio se plantea 
desde distintas artistas. Por un lado, la realización 
de un estudio de evaluación de impacto de la SE-
FAM, a fin de vislumbrar el efecto provocado ante 
los servicios ofrecidos a la sociedad, así como es-
tudios orientados a la evaluación de los progra-
mas del DIF Estatal, en aras de valorar atributos 
de pertinencia, eficacia y eficiencia. Desde otra 
perspectiva, se buscaría ahondar sobre el víncu-
lo familia-escuela-gobierno, en aras de dar mayor 
luz en los procesos de análisis y redefinición de 
políticas públicas. Finalmente, el desarrollo de un 
estudio orientado a la descripción y análisis de la 
situación familiar del Estado de Aguascalientes 
ante el escenario post COVID, a fin de identificar 
posibles cambios en las necesidades socioeduca-
tivas en las familias y las principales demandas de 
apoyos y servicios gubernamentales. 
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