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RESUMEN 
 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

funcionamiento familiar y el apego adulto romántico en adultos en Lima 

Metropolitana. El estudio corresponde a un nivel correlacional, de tipo básico, 

bajo un diseño no experimental retro prospectivo de corte transversal. La 

muestra está conformada por ciento cincuenta y un (151) adultos, de ambos 

sexos, con edades entre 31 y 59 años. El método de muestreo fue no 

probabilístico dadas las limitaciones por la situación de pandemia (2020). Para 

medir el apego adulto romántico, se aplicó la prueba de Experiencias en 

Relaciones Cercanas–Revisado (ECR-R) (Nóblega et al., 2018) y para evaluar 

el funcionamiento familiar se empleó la Escala de Cohesión y Adaptabilidad 

Familiar (FACES III) (Reusche, 1994). Los resultados demuestran que existe una 

relación significativa inversa entre la funcionalidad familiar y los estilos de apego 

adulto romántico evitativo (r = -.42**, p =.01) y apego adulto romántico ansioso 

(r = -.22*, p = .04). Esto corrobora que el tipo de apego adulto romántico guarda 

relación con los vínculos que establecen los niños y niñas con sus cuidadores 

principales, explicando las relaciones afectivas adultas desde el vínculo 

aprendido y normalizado en la infancia.  

 

Palabras clave: apego adulto romántico, funcionalidad familiar, adultez 

ABSTRACT 
 

The objective of the research was to determine the relationship between family 

functioning and romantic adult attachment in adults in Metropolitan Lima. The 

study corresponds to a correlational level, of a basic type, under a non-

experimental, retrospective, cross-sectional design. The sample is made up of 

one hundred fifty-one (151) adults of both sexes, aged between 31 and 59 years. 

The sampling method was non-probabilistic given the limitations due to the 

pandemic situation (2020). To measure romantic adult attachment, the 

Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R) test was applied (Nóblega 

et al., 2018), and to assess family functioning, the Family Cohesion and 

Adaptability Scale (FACES III) was used (Reusche,1994). The results show that 

there is a significant inverse relationship between family functionality and 

avoidant romantic adult attachment styles (r = -.42**, p =.01) and anxious 

romantic adult attachment (r = -.22*, p =.04). This corroborates that the type of 

romantic adult attachment is related to the bonds established by boys and girls 

with their main caregivers, explaining adult affective relationships from the bond 

learned and normalized in childhood. 

 

Keywords: romantic adult attachment, family functionality, adulthood 
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INTRODUCCIÓN 

 

La adultez es la etapa del ciclo vital que se caracteriza por el 

afianzamiento del sentido de la responsabilidad, el desarrollo del compromiso y 

la estabilidad en diferentes ámbitos, siendo uno de ellos el afectivo, en el cual se 

espera el establecimiento de relaciones amorosas duraderas. Estas relaciones 

forman parte importante de sus vidas y son la base sobre las que se establecen 

las estructuras y dinámicas de pareja y familia, de sus características dependerá 

el bienestar y la salud emocional de las personas. Investigaciones relacionadas 

con esta temática indican que mantener conflictos sostenidos en vínculos 

afectivos provocan graves consecuencias a nivel físico y emocional (Amato, 

2000).  

Desde la teoría del apego adulto romántico, los teóricos plantean que las 

relaciones iniciales entre padres e hijos determinan las relaciones amorosas en 

la adultez. Es, en esta construcción del vínculo, donde la persona internaliza y 

desarrolla habilidades emocionales necesarias para establecer de manera 

saludable sus relaciones afectivas adultas (Hazan & Shaver, 1987). En este 

sentido, los modelos para relacionarse que se desarrollan en la infancia guardan 

estrecha vinculación con la percepción de la calidad de sus vínculos amorosos, 

es decir, mientras más funcionales sean las características del ambiente familiar 

en el que se desarrollan, mayor será la capacidad para entablar relaciones 

amorosas estables y satisfactorias. Esta relación ha sido corroborada por 

investigaciones, en las que destaca la teoría del apego como uno de los 

referentes más relevantes (Hazan & Shaver, 1987; Simpson, 1990). Estos 

investigadores afirmaron, además, que el comportamiento adulto en relaciones 
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íntimas se basa en representaciones mentales que responden al Modelo Interno 

de Trabajo (MOI), cuyos orígenes se ubican en los vínculos del niño con sus 

cuidadores primarios. Considerando estos hallazgos, se puede afirmar que las 

relaciones familiares de base juegan un papel fundamental en el desarrollo 

afectivo y social de las personas. De ahí que la función principal de la familia es 

crear una base psicológicamente segura que le permita al individuo establecer 

relaciones sanas en el futuro.  

En los últimos años, se ha observado un incremento significativo en la 

demanda de atención por dificultades o fracasos familiares y de pareja. Esta 

situación invita a reflexionar y a analizar la relación que existe entre el 

funcionamiento familiar recordado y los vínculos de pareja en adultos de Lima 

Metropolitana, para lo cual se emplean como bases teóricas la Teoría del Apego 

Adulto Romántico y el Modelo Circumplejo de Olson.  

El presente estudio está organizado por capítulos, siendo el primero el 

que presenta el problema de investigación, la justificación del estudio, los 

criterios de la delimitación y las dificultades o limitaciones; además, contiene el 

objetivo general y los objetivos específicos que orientan el análisis. El segundo 

capítulo contiene el marco teórico, inicia con la revisión de los principales 

antecedentes internacionales y nacionales; luego, se desarrollan las bases 

teóricas de las dos variables de estudio: apego adulto romántico y 

funcionamiento familiar, con sus respectivas definiciones operacionales; y, 

finalmente, se plantea la hipótesis general y las hipótesis específicas. En el tercer 

capítulo, se especifica la metodología empleada en el análisis de los datos, 

planteando el nivel, tipo y diseño de investigación; asimismo, se describen las 

características de los participantes, las variables de investigación y las técnicas 
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e instrumentos empleados para la recolección de datos, así como la descripción 

de las técnicas de procesamiento y análisis de datos. En el cuarto capítulo, se 

presentan los resultados obtenidos, empezando con la estadística descriptiva, 

seguido de los resultados de contrastación de hipótesis. En el quinto capítulo, se 

incluye la discusión de resultados de las variables de apego adulto romántico y 

funcionamiento familiar con sus dimensiones en base a lo presentado en el 

capítulo anterior. Finalmente, en el capítulo sexto, se dan las conclusiones y 

recomendaciones basadas en los resultados obtenidos, terminando con las 

referencias bibliográficas y los respectivos apéndices. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1  Planteamiento del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (2021), a nivel mundial el 30% 

de mujeres ha experimentado violencia física y/o psicológica por su pareja o 

violencia sexual por alguna persona que no era su pareja. El 25% de ellas, entre 

15 y 49 años que ha tenido una relación de pareja, ha sido víctima de violencia 

física y/o sexual al menos una vez en su vida. Asimismo, se ha encontrado que 

el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja, que 

mayormente son hombres.   

En el Perú, el Centro de Epidemiología y Control de Enfermedades del 

Ministerio de Salud (2022), informó que el 86% de notificaciones a nivel nacional 

corresponden a los casos de violencia a la mujer dentro del grupo familiar, siendo 

los más frecuentes, la violencia en mujeres adultas con un 40,12%, mujeres 

solteras con un 43,05% y convivientes con un 36,16%. Además, la violencia 

psicológica es la identificada como la más común (57,90%), caracterizada por la 

agresión a través de insultos, desprecios, amenazas, humillaciones y otros actos 

similares que buscan disminuir la autoestima, seguido de la violencia física con 

un 29,9%, siendo los   argumentos habituales los problemas familiares con un 

33,9% y los celos con 27,30%. 

Según los reportes de la Defensoría del Pueblo (2022), la Policía Nacional 

del Perú registró, a inicios del año, 5381 notas de alerta de mujeres 

desaparecidas: 34 % adultas, y 66 % niñas y adolescentes.  Lamentablemente, 

al terminar el 2022, 137 casos terminaron en feminicidio, de los cuales 22 casos 

habían sido reportados previamente como mujeres desaparecidas. También, se 

produjeron 51 muertes violentas y 111 intentos de feminicidio. Con los resultados 
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estadísticos encontrados, se observa una escalada de la violencia de pareja en 

nuestro país, muchas veces con consecuencias lamentables y es, ante esta 

situación, que surgen una serie de interrogantes en relación con las causas que 

pueden estar generando este tipo de relaciones disfuncionales en las parejas. 

Uno de estos cuestionamientos está relacionado con la relación que pueda existir 

entre los vínculos interpersonales afectivos de los adultos y el funcionamiento 

familiar en sus familias de procedencia. 

Las familias son un factor esencial en el desarrollo emocional de las 

personas, constituye el primer entorno que debe satisfacer las necesidades de 

sus miembros y brindar los recursos para adaptarse a las situaciones de vida.   A 

nivel relacional, se pueden presentar una serie de dificultades, como el 

desempeño deficiente de las funciones parentales, la desestructuración familiar, 

los vínculos insanos, los conflictos conyugales, entre otras situaciones. Además, 

las situaciones estresantes que comprometen el sistema familiar han aumentado 

significativamente. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 

(2020), el 68,9% de niños, de 9 a 11 años, alguna vez en su vida han sufrido 

violencia familiar psicológica y/o física por parte de las personas con las que vive. 

El 14 % sufrió violencia física; el 16,3%, violencia psicológica; y el 38,6%, 

violencia física y psicológica. Este ambiente familiar disfuncional produce 

desequilibrio en los planos físico y emocional de sus integrantes, hecho que debe 

preocupar y ocupar a la sociedad por ser un problema de salud pública. Es 

justamente esta realidad la que invita a cuestionar y analizar el rol de las familias 

en la formación de los vínculos afectivos adultos, por lo que se plantea la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación entre la funcionalidad familiar y el apego 

adulto romántico en adultos de Lima Metropolitana? 
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1.2  Justificación de la investigación 

El incremento de familias disfuncionales en nuestra sociedad es un hecho 

innegable y preocupante si se considera la influencia que ejerce en el desarrollo 

emocional de sus miembros. Es la familia quien promueve el desarrollo integral 

y la salud emocional, que se evidencia a través del nivel de satisfacción en el 

cumplimiento de algunos criterios como la adaptación, participación, ganancia o 

crecimiento, afecto y recursos (Paz, 2007). 

En los últimos años, se ha incrementado el número de casos relacionados 

con problemas afectivos en las relaciones adultas. Esto se evidencia en las 

dificultades que presentan al afrontar los retos para establecer vínculos afectivos 

saludables y solucionar conflictos propios de la vida. En relación a los vínculos 

de pareja, en el 2021, según la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos (Sunarp) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se inscribieron 

8112 divorcios en el Registro de Personas Naturales, lo que representó un 

crecimiento de 77,35 % respecto al número de divorcios inscritos en el año 2020, 

de los cuales en Lima se registraron 4574, ciudad que registra la mayor cantidad 

de divorcios; asimismo, el incremento de la violencia hacia la mujer en el Perú 

representa el 86% de las notificaciones (Ministerio de Salud, 2022). Estas cifras 

revelan el impacto negativo en la salud mental, tema que no debería pasar 

inadvertido, sino más bien que debería ser atendido por la sociedad, tanto con 

acciones remediales como preventivas en pro de un desarrollo psicológico 

positivo.  

Esta realidad puede deberse a diversas causas. Una de ellas podría estar 

relacionada con la calidad y el tipo de vínculo que se desarrolla desde los 

primeros años de vida en el seno familiar que impactaría posteriormente, de 
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manera positiva o negativa, en el establecimiento de relaciones afectivas 

adultas. Atender esta problemática es una necesidad que exige la investigación 

de los factores y las consecuencias que pueden generar en el desarrollo de una 

sociedad. 

Los profesionales de la salud mental son los llamados a investigar y 

sensibilizar a la población sobre las consecuencias que suscitan los diferentes 

problemas que están aquejando a las familias. De esta manera, se puede 

concientizar sobre los efectos que pueden tener en los hijos las relaciones 

disfuncionales al interior de las estructuras familiares. Comprender la situación 

permitiría informar e intervenir en la necesidad de establecer bases psicológicas 

saludables al interior de las dinámicas familiares para propiciar y fortalecer el 

desenvolvimiento en los vínculos afectivos adultos, por ende, el proceso de 

desarrollo y adaptación, de ahí la relevancia social del estudio.  

Por lo expuesto, se puede señalar que la presente investigación tiene una 

justificación de tipo práctica al contribuir con la comprensión de la relación que 

existe entre el apego adulto romántico y la funcionalidad familiar en adultos de 

Lima Metropolitana.  Dicho conocimiento permitirá que organizaciones estatales 

y privadas puedan desarrollar programas de promoción y prevención con el 

objetivo de promover vínculos emocionales saludables que favorezcan el 

establecimiento de apego seguro en las relaciones afectivas adultas. 

1.3  Delimitación y limitación de la investigación  

1.3.1 Delimitación de la investigación 

La investigación se realizó en Lima Metropolitana, con un grupo de ciento 

cincuenta y un (151) adultos peruanos, hombres y mujeres, entre 31 y 59 años 

que hayan tenido o se encuentren en una relación amorosa. El proceso de 
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recolección de datos y el procesamiento estadístico se realizó en un tiempo 

estimado de 6 meses. 

1.3.2 Limitación de la investigación 

La principal limitación del estudio fue que se realizó en tiempos de 

pandemia (2020), por lo que el proceso de selección de los participantes se 

extendió más tiempo de lo planificado y los instrumentos tuvieron que ser 

digitalizados para poder aplicarlos de manera virtual.  Esta modalidad de 

aplicación restringió el poder absolver las dudas de los participantes de manera 

presencial, hecho que se subsanó con comunicación a través de chats y 

llamadas telefónicas. Además, en relación con los antecedentes, no se 

encontraron investigaciones directas en las que se correlacione el tipo de apego 

adulto romántico y la funcionalidad familiar en la infancia.  

1.4  Objetivos de la investigación 

1.4.1   Objetivo general  

Determinar la relación entre el apego adulto romántico y la funcionalidad    

familiar en adultos de Lima Metropolitana. 

1.4.2.  Objetivos específicos  

1.4.2.1.  Determinar la relación entre el apego adulto romántico ansioso y la 

              cohesión familiar en adultos de Lima Metropolitana 

1.4.2.2.  Determinar la relación entre el apego adulto romántico evitativo y la 

   cohesión familiar en adultos de Lima Metropolitana 

1.4.2.3. Determinar la relación entre el apego adulto ansioso y la adaptabilidad 

   familiar en adultos de Lima Metropolitana 

1.4.2.4. Determinar la relación entre el apego adulto evitativo y la    

            adaptabilidad familiar en adultos de Lima Metropolitana 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la Investigación 

2.1.1   Antecedentes Internacionales 

Turgeon et al. (2023) realizaron una investigación longitudinal con el 

objetivo de explorar si los auto informes retrospectivos de maltrato y la calidad 

de la comunicación afectiva madre-niño en la infancia predicen los estados 

mentales de Hostilidad-Desamparo en la edad adulta. La muestra estuvo 

conformada por 66 adultos jóvenes de una comunidad canadiense de bajos 

ingresos. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario Sociodemográfico, 

el Sistema de Codificación madre-hijo de Moss, Cuestionario de Trauma Infantil 

CTQ y la Entrevista Semiestructurada de Apego Adulto AAI. Los resultados de 

la investigación indicaron que las experiencias de maltrato infantil predicen 

significativamente los estados mentales Hostilidad-Desamparo y que la calidad 

de comunicación afectiva en la infancia se relaciona con la desorganización del 

apego en la vida adulta (r = -0.27; p = 0.03).  

Koenecke et al. (2022) desarrollaron una investigación de diseño 

transversal-transcultural para explorar la relación entre el vínculo parental 

recordado, el estilo de apego adulto y los antecedentes culturales en una 

muestra de 305 adultos de Italia, España y Japón. Se administraron la Escala de 

Experiencia en Relaciones Cercanas ECR y el Instrumento de Vinculación 

Parental PBI. Los resultados demostraron que el estilo de apego adulto más 

frecuente es el estilo seguro (68-74%), seguido del desestimatorio-evitativo (11%-

16%), el preocupado y el temeroso-evitativo (0%-7%). Dentro del apego inseguro, 

el estilo de rechazo-evitativo fue el más frecuente en la muestra japonesa, 

mientras que en los italianos y españoles fue el estilo preocupado. Los japoneses 
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están más fijados en el recuerdo de la sobreprotección de las figuras parentales, 

situación relacionada con una mayor evitación en las relaciones cercanas 

adultas. En el caso de los españoles, son levemente independientes del vínculo 

parental recordado, lo que evidencia una asociación menor entre la evitación 

actual y el cuidado primario de los padres. En la muestra italiana, no existe una 

relación significativa entre las relaciones cercanas adultas actuales y el vínculo 

parental recordado. Estos resultados sugieren que los modelos culturales 

influyen en las representaciones del apego adulto según la relevancia que tiene 

la evitación, la ansiedad y la sobreprotección en las relaciones entre infantes y 

adultos, por lo que afirman que no existe una relación significativa entre las 

relaciones cercanas adultas actuales y el vínculo parental recordado. 

Shahab et al. (2021) efectuaron un estudio longitudinal para conocer si el 

maltrato infantil está asociado al apego inseguro y las relaciones íntimas en la 

vida adulta y si esta asociación esta mediada por la psicopatología. El estudio 

estuvo compuesto por 2035 adultos holandeses, entre 18 y 65 años. Los 

instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Trauma Infantil CTQ, el 

Autoinforme de Sintomatología Depresiva IDS-SR, Inventario de Ansiedad de 

Beck, el Cuestionario de Autoinforme por consumo de alcohol, la Escala de 

Experiencias de Relaciones Estrechas ECR-S y la Escala de Ajuste Diádico 

Revisada R-DAS. En los resultados, se encontró que existe un vínculo entre las 

experiencias infantiles, la gravedad de la depresión, la dependencia del alcohol, 

el apego ansioso (β = - 4.0 * 10- 2; IC 95% = - 5.5 * 10- 2, - 2.7 * 10- 2) y el apego 

evitativo (β = - 7.2 * 10- 2; IC 95% = - 9.6 * 10- 2, - 4.9 * 10- 2), pero la ansiedad 

y la dependencia al alcohol no fueron mediadores significativos. 
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De Loayza (2019) realizó una investigación con el objetivo de explorar la 

relación entre las dimensiones del apego romántico -ansiedad y evitación- y la 

calidad de las relaciones de pareja en estudiantes universitarios de la ciudad de 

Lima y California.  La muestra estuvo conformada por 98 adultos jóvenes entre 

18 y 30 años. Los instrumentos utilizados fueron la escala Experience in Close 

Relationship-Revised (2016) y el inventario Perceived Relationship Quality 

Components (2016). Los resultados mostraron que la distribución varía de un 

grupo a otro, siendo el apego temeroso el característico de la población limeña 

(30%) y en segundo lugar el seguro (29.7%). En el grupo de Estados Unidos, el 

apego seguro es el más frecuente (35%), seguido del apego temeroso (26.3%). 

En el caso de Lima, predominó una asociación negativa entre ansiedad con 

satisfacción y confianza en la pareja (r = -.14), así como entre evitación y la 

calidad percibida de la relación (r = -.66), mientras que, en Estados Unidos, se 

halló una relación inversa entre ansiedad y la calidad de la relación (r = -.49). 

Además, en el primer grupo, se encontró una asociación indirecta entre edad y 

ansiedad, y una directa con satisfacción, compromiso, intimidad y confianza. Por 

el contrario, en el grupo norteamericano, la edad estuvo inversamente 

relacionada con la evitación y directamente asociada con la confianza. No se 

encontraron diferencias según sexo en apego o calidad percibida en ninguno de 

los grupos. 

Rocha (2019) realizó un estudio descriptivo correlacional cuantitativo para 

conocer si existe relación entre los estilos de apego parental y la dependencia 

emocional en las relaciones románticas. La muestra estuvo compuesta por 500 

estudiantes universitarios colombianos, entre 18 y 25 años, de los cuales 34.2% 

fueron hombres y el 65.8% mujeres. Se aplicó una encuesta para datos 
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sociodemográficos, el Inventario de Apego con Padres y Pares modificado IPPA 

y el Cuestionario de Dependencia Emocional CDE. Los resultados mostraron 

una correlación positiva entre los estilos de apego parental y la dependencia 

emocional en los vínculos románticos de los jóvenes, y una correlación positiva 

entre el nivel socioeconómico y el género en las expresiones de dependencia 

emocional dentro de la relación romántica. 

Becker y Crepaldi (2019) realizaron una investigación longitudinal para   

analizar estudios nacionales e internacionales acerca de la relación entre el 

apego desarrollado en la infancia, y la relación conyugal y parental. Revisaron la 

literatura en las bases de datos PsycINFO, Scielo y Scopus, a través de 

descriptores preestablecidos en portugués, inglés y español, entre 2013 y 2017. 

Seleccionaron 32 artículos completos indexados basados en estudios 

longitudinales y cuantitativos, publicaciones hechas sobre todo en América del 

Norte. Detectaron que personas con características de apego inseguro 

presentan mayor tendencia a desarrollar conflicto conyugal y baja calidad de la 

relación amorosa. No se halló ninguna investigación que incluyera en un solo 

estudio, la relación establecida entre el apego de los miembros de la pareja en 

la infancia y sus repercusiones sobre los vínculos conyugal y parental.  

Valle y De la Villa (2018) realizaron un estudio de tipo descriptivo 

correlacional para analizar la relación entre la dependencia emocional y los 

diferentes tipos de apego adulto, según género, edad e historial de parejas. Se 

utilizó el Inventario de Relaciones Interpersonales y Dependencias 

Sentimentales (IRIDS-100; Sirvent y Moral, 2005). Encontraron que existe una 

relación significativa entre ambas variables (x²= 60.765; p< 0,001). Las mayores 

diferencias se dan entre los estilos de apego seguro y huidizo-temeroso. Las 
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personas con estilo seguro no presentan signos de dependencia emocional, 

mientras que las de estilo huidizo-temeroso sí. 

2.1.2   Antecedentes Nacionales 

Pérez y Perea (2023) realizaron una investigación con el objetivo de 

explorar la relación entre las variables Apego y Dependencia Emocional en 297 

estudiantes de la carrera de Psicología de una Universidad Privada de Lima 

Norte. Es un estudio de enfoque cuantitativo, corte transversal, diseño no 

experimental y alcance correlacional. Los instrumentos utilizados fueron 

Cuestionario de Modelos Internos de Apego Adulto – versión reducida (CaMir-R) 

y la Escala de Dependencia Emocional ACCA. Se evidenció en los resultados la 

existencia de una relación significativa (r = 0.416; p = 0.013) entre las variables 

Apego y Dependencia Emocional en universitarios de la carrera de Psicología. 

Se encontró una relación significativa entre seis de las siete dimensiones del 

apego con la variable dependencia emocional a excepción de la dimensión 

permisividad parental.  

Sánchez y Noblecilla (2023) realizaron una revisión sistemática de la 

relación entre el apego y la ansiedad social en adultos.  Se realizó la búsqueda 

en las bases de datos de Proquest y Scopus de artículos Open Access 

publicados desde 2012 a 2022 que fueron revisados según la guía STROBE. Los 

resultados demostraron una relación positiva entre el apego ansioso, el apego 

evitativo y la ansiedad social en adultos, pero el apego seguro se relacionó de 

manera negativa con los distintos tipos de ansiedad. Se concluyó que existe una 

relación entre apego y la aparición o no de la ansiedad social en adultos. 

Flores (2022) realizó una investigación para analizar la relación entre el 

funcionamiento familiar y la violencia de pareja en el noviazgo en población 
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adulta joven. Participaron 68 jóvenes de Lima, cuyos rangos de edad oscilan 

entre 18 y 33 años (M= 24.04). Los instrumentos utilizados fueron el FACES IV 

(Olson, 2010) y la adaptación Mexicana del M-CTS (Ronzón-Tirado et al., 2019) 

para medir las expresiones de violencia en el noviazgo.  Se encontró que la 

agresión psicológica en víctimas presenta correlaciones inversas y bajas con la 

escala de cohesión familiar (r = -.22); asimismo, la escala de agresión física 

moderada hacia las víctimas presenta correlaciones directas y bajas con la 

escala de desunión (r = .22) y la escala caótica (r = .22) del FACES IV.   

Rivas (2022) realizó un estudio con el objetivo de explorar la relación entre 

el apego romántico, la dependencia emocional y los celos en estudiantes 

universitarios. La muestra estuvo conformada por 160 estudiantes de una 

universidad de Lima, varones y mujeres entre 18 y 25 años (M=21.99, DE=2.30). 

Se aplicó la Escala Revisada de Experiencias en Relaciones Cercanas (ECR-R), 

la Escala de Dependencia Emocional y la Escala de Actitudes Celosas-MAP. Los 

resultados revelaron que el apego romántico ansioso se relaciona positiva y 

significativamente con todas las dimensiones de dependencia emocional, 

mientras que el apego evitativo se asocia con las dimensiones de ansiedad de 

separación (r = .23; p = 0.003) y miedo a la soledad (r = .20; p = 0.01). Además, 

halló que el apego ansioso y la evitación directa se relacionan directa y 

significativamente con conductas de control, inseguridad, hostilidad y celos, 

mientras que la evitación inversa se relaciona de manera negativa con 

desconfianza, control, afectividad negativa y hostilidad de los celos. En relación 

al miedo a la soledad, y al control y conflicto fueron las mujeres las que presentan 

niveles más altos en comparación con los hombres.   

Oriundo y Ponce (2021) realizaron una investigación de tipo correlacional 

y de diseño no experimental para analizar la relación entre el funcionamiento 

familiar y la violencia de pareja en jóvenes de Lima Norte. La muestra estuvo 
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constituida por 303 jóvenes, entre los 18 a 29 años de ambos sexos. Aplicaron 

el FACE IV y el cuestionario de Violencia entre los Novios (CUVINO-R). Los 

resultados evidenciaron una correlación inversa, estadísticamente significativa, 

de nivel bajo, entre las dimensiones del funcionamiento familiar: Cohesión (r = -

.387) y Flexibilidad (r= -.285) con la variable de violencia en la pareja; además , 

se hallaron correlaciones directas significativas entre las dimensiones del 

funcionamiento familiar y la violencia de pareja: Desligada (r = .332), y Caótica 

(r = .312); así mismo, se comprobó que no existe correlación significativa entre 

las dimensiones: Enmarañada (r = -.041) y Rígida (r = .019). Concluyendo que 

aquellos adultos que provienen de hogares con adecuados lazos emocionales 

experimentan, en menor medida, episodios de violencia de pareja; por otro lado, 

los que provienen de hogares con vínculos afectivos negativos y estructura 

deficiente, experimentan en mayor medida episodios de violencia dentro de sus 

relaciones de pareja. 

Salinas (2020) realizó un estudio con el objetivo de analizar la relación 

entre el apego adulto y la violencia de pareja íntima en estudiantes de una 

universidad privada de Lima Metropolitana. La muestra estuvo conformada por 

130 jóvenes entre los 18 y 27 años. Para la obtención de datos utilizó la Escala 

de Experiencias en Relaciones Cercanas (ECR; Alonso- Arbiol et al., 2007) y la 

Escala Revisada de Tácticas de Conflicto (CTS-2; Strauss et al., 1996). Los 

resultados indicaron que existe una relación positiva entre la ansiedad y la 

perduración de la violencia física y psicológica en la relación de pareja (r =.18*, 

r = .37** respectivamente). Las personas ansiosas presentan más dificultades 

para lidiar con la separación de la figura de apego y presentan dificultades para 

comunicar sus necesidades de afecto y atención, lo que facilita la aparición de la 

violencia como una salida para regular la proximidad física y emocional. 

También, encontró que las personas sin pareja actual presentaban puntajes altos 
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en las dimensiones de evitación y ansiedad en comparación con las que tenían 

pareja. 

Sandoval (2019) investigó la relación entre funcionalidad familiar y 

dependencia emocional de pareja, en estudiantes de Enfermería de una 

Universidad Privada de Trujillo. La muestra estuvo constituida por 221 

estudiantes.  Se aplicó la escala de evaluación de la cohesión y la adaptabilidad 

familiar FACES III (Olson et al., 1985) adaptado a la ciudad de Lima y el 

inventario de dependencia emocional (IDE) (Aiquipa, 2015). Se concluyó que la 

dimensión cohesión presenta una correlación altamente significativa, inversa (r 

= -0.487; p = 0.000 **) con todos los componentes de dependencia emocional de 

pareja y la dimensión de adaptabilidad no presenta correlación significativa (r = 

-0.038; p = 0.553) con todos los componentes de dependencia emocional de 

pareja. 

Zanabria (2019) estudió la relación entre las dimensiones de apego adulto 

y la inversión en las relaciones de pareja de adultos jóvenes. Utilizó la Escala del 

Modelo de Inversión (IMS) (Otazzi, 2009) y para el apego adulto empleó la 

adaptación al español de la Escala Revisada de Experiencias en Relaciones 

Cercanas (ECR-R) (Zambrano et al., 2009). En los resultados, encontró que la 

dimensión de evitación correlacionó de manera negativa y moderada con los 

componentes satisfacción y compromiso del modelo de inversión (r = -.47**; r = 

-.49** respectivamente).  Así también, la dimensión de ansiedad correlacionó de 

manera negativa y baja con el componente satisfacción (r = -.29*).  

2.2  Bases Teóricas 

2.2.1  Apego Adulto Romántico 

Desarrollar la teoría del apego adulto romántico exige una revisión previa 

del origen de la teoría del apego.  El psiquiatra inglés John Bowlby (1979), 
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fundador de la teoría, definió la conducta de apego como una conducta instintiva, 

que se activa y modula en la interacción con los otros significativos en el tiempo; 

la describió como el producto de conductas dirigidas a buscar y mantener la 

cercanía con una persona específica, hecho que responde a una necesidad 

primaria de relación. En ese sentido, la relación que experimenta el niño con sus 

cuidadores juega un papel fundamental en la capacidad para establecer vínculos 

afectivos adultos y, en ella, proporcionar una base segura que invite al infante a 

explorar su entorno es crucial. 

Desde una perspectiva evolutiva, el apego tiene una función adaptativa 

de protección y exploración donde la "figura de apego", la madre o su sustituta, 

constituye una base segura para el niño, es un sistema de comportamiento que 

se implanta gradualmente durante los dos o tres primeros años de vida. Cuando 

el niño se siente protegido y seguro, el sistema de apego está inactivo, lo que le 

permite activar la conducta de exploración que le anima a abrirse al mundo 

exterior; sin embargo, la presencia de amenazas (simbólicas o reales) y la 

percepción de la figura de apego como distante, poco disponible o desatendida 

de sus necesidades, activan este sistema (Bowlby, 1980). A través de estas 

interacciones, el niño internaliza la relación y forma un Modelo Operativo Interno 

(MOI). Estos son esquemas de relación relativamente estables con los cuales la 

persona se hace de sí misma, self, y de los otros en un contexto social (Feeney 

y Collins, 2001; Yárnoz et al., 2001). Esta integración de las experiencias en 

esquemas cognitivos y emocionales permite anticipar, interpretar y responder a 

la conducta de las figuras de apego. En este sentido, la calidad y tipo de vínculo 

que se establece durante la infancia juega un papel fundamental en el modelo 

mental relacional que se tendrá durante la vida adulta. Según un estudio 
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longitudinal realizado por Waters, Weinfield y Hamilton (2000), el 70% de los 

adultos de clase media presentan un tipo de apego similar al que tenían al año. 

Si bien la teoría del apego se centra, en un inicio, en el estudio de los 

vínculos tempranos, es a partir de finales de los 80 que surgen estudios que 

aplicaron estos principios teóricos para la comprensión de las relaciones de 

pareja adultas. Hazan y Shaver (1987) plantearon que estas experiencias 

interpersonales infantiles juegan un rol importante en la seguridad del apego que 

se desarrolla en las relaciones de pareja en la adultez, afirmaron que mientras 

los padres suelen ser las figuras de apego durante la infancia, las parejas 

románticas se convierten en las figuras de apego en la edad adulta. Esta 

transición se observa con mayor claridad a partir de la segunda parte de la 

adolescencia, etapa en la que las figuras de apego cambian significativamente, 

adquiriendo los pares una importancia cada vez mayor hasta llegar a suplantar 

a las figuras parentales, proceso que está fundado en los modelos operantes 

internos. Este sistema se encuentra en los pensamientos y conductas 

relacionados con la búsqueda de proximidad, contacto o ayuda que se observan 

en las relaciones de pareja de los adultos. Furman y Flanagan (1997) apoyan 

esta postura, al señalar que los estilos de apego de la infancia se mantienen 

moderadamente estables a corto y largo plazo. 

  Los estudios sobre el apego adulto parten de cuatro supuestos teóricos 

que se fundamentan en la teoría original de John Bowlby (1980): 

a) El sistema biológico de apego es el mismo en la niñez y en la vida adulta, por 

tanto, se activará en circunstancias similares. 

b) La continuidad de los patrones de apego se evidencia en las características 

similares que se observan en el vínculo entre el cuidador y el niño, y las 
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relaciones que los adultos establecen, en particular, en sus relaciones 

románticas.  

c) En las relaciones románticas adultas, además del sistema de apego, se activa 

el sistema de cuidado y el sexual. 

d) Los modelos operativos internos movilizan los estilos de relación que las 

personas establecen. 

Si bien existen similitudes entre el apego en la infancia y en la adultez, es 

importante destacar las diferencias que se pueden dar entre ambos tipos de 

vínculos (López, 2006; Zeifman y Hazan, 2008). 

• El apego adulto romántico, a diferencia del apego infantil, implica la 

interacción entre tres sistemas: el apego, el cuidado y la sexualidad (Fraley y 

Shaver, 2000; López, 2006). 

• En las relaciones de apego adultas, el vínculo tiende a ser recíproco y 

simétrico, mientras que, en el apego infantil, la relación entre un menor y un 

adulto es asimétrica y complementaria (Gómez-Zapiain, 2011). 

• La búsqueda de la proximidad responde a distintas motivaciones en cada 

etapa del desarrollo. Los adultos buscan seguridad emocional, mientras los 

niños rigen por una función adaptativa o de supervivencia (Zeiffman y Hazan, 

2008). 

La teoría del apego aplicada a las relaciones adultas amorosas propone, 

entre uno de sus principios, que los adultos entablan sus relaciones basándose 

en su historia afectiva, social, expectativas, entre otros, lo cual influye en la forma 

en la que se vinculan con los demás y en cómo construyen su mundo social.  
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Collins y Read (1994) proponen que los modelos internos en la etapa adulta 

deben incluir 4 componentes interrelacionados: 

1. Recuerdos sobre la experiencia relacionada con el apego histórico familiar: 

la experiencia de apego adulto, generalmente, se basa en la manera en la 

que los adultos recuerdan el vínculo con sus padres en la infancia.   

2. Creencias, actitudes y expectativas relacionadas con el apego: las 

relaciones a lo largo de la vida se vuelven progresivamente más complejas.  

3. Objetivos y necesidades relacionados con el apego: los estilos de apego 

presentan diferentes motivaciones para entablar relaciones afectivas 

adultas.  

4. Estrategias, planes y tendencias de acción: las formas como las personas 

regulan su angustia están basadas en su historia con las figuras de apego 

de la infancia.  

2.2.1.1 Estilos de apego adulto 

Para establecer los estilos de apego, se consideran criterios como el 

bienestar en las relaciones de intimidad, la capacidad para confiar y depender 

de otras personas, y el temor asociado con la pérdida o rechazo de la figura de 

apego (Soares y Dias, 2007). En un inicio, los estudios se basaron en la tipología 

de apego infantil investigada y planteada por Ainsworth et al. (1978), es decir, en 

el estilo seguro, evitativo y ansioso, a la cual se sumó la reformulación de Hazan 

y Shaver (1987) para el análisis de las relaciones de pareja adultas. Estudios 

posteriores revelaron que los estilos de apego podrían ser mejor entendidos 

combinando solo dos dimensiones: ansiedad y evitación (Brennan et al., 1998; 

Pietromonaco, Feldman-Barrett y Powers, 2006). Es en las últimas décadas que 

se han desarrollado dos líneas conceptuales de investigación.  Una de ellas 
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plantea el apego como un “sistema representacional”, que se enfoca en el 

estudio del estado mental que surge a partir de las relaciones paternofiliales 

durante la infancia; y la segunda denominada “sistema conductual”, que se 

interesa más por los afectos, conductas y cogniciones que se presentan en las 

relaciones de pareja y en otras relaciones interpersonales significativas del 

presente a partir de los vínculos tempranos (Cantón y Cortés, 2003, citado por 

Pinedo, J. y Santelices, M.P, 2006).  Investigaciones actuales respaldan este 

enfoque y se basan en las dimensiones de ansiedad y evitación, debido a su 

relevancia para explicar las diferencias entre las personas al construir y 

desenvolverse en las relaciones de intimidad (Brennan et al., 1998).  

A continuación, se definirán ambos tipos: 

o Apego ansioso: se caracteriza por la predisposición individual hacia “un 

estado de alerta o ansiedad ante posibles signos de rechazo o abandono de 

la figura de apego” (Brennan et al.,1998; Fraley & Waller, 1998). Las personas 

en las que predomina este estilo presentan hipersensibilidad ante emociones 

negativas como la angustia, elevados niveles de ansiedad ante una posible 

separación, por lo que buscan reafirmar la proximidad antes de que esta se 

pierda. Son personas que, frecuentemente, están preocupadas por el hecho 

de que su pareja no los quiera o no quieran permanecer con ellos, y porque 

su demanda de intimidad y cercanía termine alejándolos. Sus esquemas 

negativos los llevan a percibir regularmente una posibilidad de ruptura o 

conflicto, unido a autoesquemas negativos que los hacen subvalorarse y 

sentir que serán abandonados porque no merecen a su compañero(a), por lo 

que requieren confirmaciones de afecto de manera recurrente.   

o Apego evitativo: se caracteriza por la incomodidad ante la cercanía afectiva o 
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dependencia emocional ante la pareja, o, en el otro extremo, muestran 

indiferencia ante situaciones que implican intimidad con otros (Brennan et al., 

1998; Fraley y Waller, 1998). Las personas en las que predomina este estilo 

presentan normas que limitan el deseo de reconocer la angustia y de buscar 

apoyo. Suelen no manifestar grandes cambios cuando la figura de apego se 

retira y cuando regresa; evitan el contacto y se muestran distantes, como si 

no necesitaran del otro, con escasas expresiones afectivas. Además, evaden 

la intimidad emocional y les resulta complicado creer en la pareja, sienten 

disgusto por depender de otras personas. Presentan esquemas negativos 

ante las relaciones y/o parejas, lo que los lleva a pensar que, en algún 

momento, algo saldrá mal, por lo que prefieren no involucrarse 

emocionalmente. 

2.2.2   Funcionamiento Familiar 

La familia es uno de los pilares para el desarrollo individual donde se 

originan los vínculos afectivos primarios que son la base para la construcción de 

la identidad y la configuración de la personalidad. En ese sentido, la familia se 

convierte en un lugar de pertenencia, real o simbólica, que se mantiene durante 

toda la vida. Es el espacio en el que se desarrollan los recursos personales que 

posibilitan el ingreso al mundo adulto, de ahí su relevancia entorno a la salud 

emocional. Las características de la dinámica que se establezca al interior 

permiten proporcionar cuidado, atención y protección a sus integrantes, 

tornándose en la principal fuente de afecto y apego emocional que acompaña a 

sus miembros a lo largo de su vida (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, 2017). Este núcleo familiar facilita el desarrollo social del niño y 

adolescente a través de las interrelaciones flexibles y adaptativas que permite  la
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movilización y acomodación de las emociones para no alterar el funcionamiento 

familiar (Suarez y Vélez, 2018). Asimismo, es una fuente trascendental de apoyo 

psicosocial para el sujeto durante su vida, cumpliendo una función protectora 

frente a las diversas tensiones que se le presentan, brindando el apoyo a sus 

integrantes y facilitando el desarrollo de recursos para prevenir daños físicos y 

psicológicos durante el ciclo vital (Sigüenza et al., 2015). Uno de los teóricos 

especializados en el tema, Byng-Hall (1995), desarrolló la idea de una base 

familiar segura y definió a la familia como una posibilidad en la que todos los 

integrantes puedan recibir ayuda de los demás en caso de necesidad, 

independientemente de su lugar y rol en ella. Este “estilo relacional general 

seguro” permite el desarrollo de las capacidades para expresar y regular sus 

emociones, así como para mentalizarlas, dando lugar a la formación de las 

representaciones del apego. Una forma de abordar este surgimiento de 

representaciones es como lo plantea Byng-Hall (1995), quien trabaja la idea de 

los guiones y los escenarios. El guion es el equivalente al MOI, vendría a ser la 

matriz de la danza relacional entre los integrantes de la familia y el escenario 

sería el despliegue conductual del guion. Por lo tanto, los guiones y escenarios 

son parte de una transmisión intergeneracional, lo que significa que los 

escenarios de los vínculos afectivos adultos pueden ser repeticiones de los 

escenarios originales o correcciones de estos.  

2.2.2.1 Modelo Circumplejo 

Según Olson (1985), el funcionamiento familiar está determinado por la 

interacción de vínculos emocionales entre los miembros de la familia que 

equilibra la separación frente a la unión de sus integrantes (cohesión); asimismo, 

tiene la capacidad de modificar la organización para poder superar los problemas 
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existentes en la familia, a medida que se van dando los cambios (adaptabilidad) 

y es la comunicación quien facilita esta interacción. A partir de ello, se entiende 

que la capacidad de adaptación de las familias permite una constante evolución 

en las interacciones y reglas familiares favoreciendo la evolución y desarrollo de 

sus miembros. Esta flexibilidad en el sistema viabiliza un equilibrio dinámico 

entre la continuidad de la familia y la capacidad de transformación constante de 

sus miembros. 

Es frecuente encontrar diversas investigaciones sobre el funcionamiento 

familiar partiendo de la revisión de los diferentes tipos de enfoque sobre la familia 

para poder diferenciar su modo de funcionamiento interno y su modo de 

funcionamiento con el exterior basado en diferentes dimensiones del sistema 

familiar. El Modelo Circumplejo (Olson, 1960) considera que cuando un sistema 

familiar mantiene lazos de vinculación emocional entre sus integrantes y a la vez 

presenta capacidad para cambiar de manera constante sus roles y estructuras 

familiares de acuerdo con las exigencias externas, tiene menos dificultades de 

ajuste y adaptación en su ciclo vital. 

Este modelo fue desarrollado por David Olson en los años 60 e integra la 

teoría de sistemas y la teoría del desarrollo familiar. Considera que las funciones 

básicas de las familias son brindar apoyo mutuo, autonomía e independencia, 

reglas, adaptabilidad a los cambios y comunicación entre sí.  Explica que, a lo 

largo de la historia evolutiva familiar, se experimentan cambios y las familias 

deberán adaptarse a las diversas fuentes de estrés (Olson et al., 1989). Es un 

enfoque dinámico, debido a que considera que los cambios pueden darse en la 

pareja y familia a lo largo del tiempo, siendo capaces de tomar diversas 

direcciones que el contexto, la etapa del ciclo vital familiar o la socialización de 
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sus integrantes lo requieran. Se espera que el sistema familiar cambie y se 

adapte en respuesta a una crisis, siendo las familias funcionales las que tendrían 

mejores recursos y habilidades para adaptar su sistema frente a una crisis y 

actuar con mayor eficacia, mientras que las familias disfuncionales presentan 

dificultades para gestionar sus recursos y adaptarse a las crisis. 

2.2.2.2 Dimensiones de la Funcionalidad Familiar  

Este modelo propone tres dimensiones para explicar la funcionalidad 

familiar: la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación, las cuales interactúan 

de manera circular y determinan diferentes tipos familiares.  

• La cohesión es el lazo emocional que se establece entre los integrantes 

de una familia, es el grado de cercanía o lejanía emocional entre los 

miembros de la familia. Para evaluar esta dimensión, se consideran las 

variables de vinculación emocional, independencia, límites, coaliciones, 

tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, intereses y recreación.  Esta 

dimensión proporciona información sobre el equilibrio familiar entre la 

unión y la separación. Se distinguen cuatro niveles de cohesión que 

oscilan entre la desvinculación (muy baja), la separación (de baja a 

moderada), la conexión (de moderada a alta) y el aglutinamiento (muy 

alta). Los niveles centrales o equilibrados de cohesión -separados y 

conectados- contribuyen al funcionamiento óptimo de la familia a lo largo 

del ciclo de vida, mientras que los niveles extremos o disfuncionales -

desvinculados o aglutinados- suelen considerarse problemáticos 

para relaciones a largo plazo, debido a la sobre identificación, fusión 

psicológica y emocional (Olson,2000). 
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• La adaptabilidad es la habilidad para cambiar de estructura, de dinámica 

(roles y reglas) y de pautas de relación en respuesta a estresores 

situacionales o propios del sistema evolutivo. Las variables para evaluar 

la adaptación están relacionadas con el liderazgo, control, disciplina, 

negociación, roles, reglas y sistema de retroalimentación. Esta dimensión 

explica la forma en que las familias logran mantenerse en equilibrio y se 

adaptan a los cambios propios del desarrollo evolutivo. Se considera que 

existen cuatro niveles de adaptabilidad: rígido (muy bajo), estructurado 

(de bajo a moderado), flexible (de moderado a alto) y caótico (muy alto). 

Los niveles centrales o equilibrados (estructurados y flexibles) son 

adecuados para un buen funcionamiento familiar, mientras que los 

extremos (rígido y caótico) son los más problemáticos a medida que 

avanzan en el ciclo de vida familiar. Las familias estructuradas flexibles 

tienden a ser más funcionales en el tiempo, mientras que las familias 

disfuncionales tienden a ser rígidas o caóticas, debido a que por periodos 

prolongados de tiempo las reglas y roles no cambian. (Olson, 2000). 

• La comunicación es una dimensión que facilita el cambio en los niveles 

de cohesión y flexibilidad. Las familias pueden modificar su vinculación 

emocional y adaptabilidad frente a las situaciones nuevas o estresantes 

que ocurren en su entorno con el uso de las habilidades comunicativas. 

La comunicación en la familia se mide a través de las habilidades de 

escucha, en las facilidades que muestra para la expresión oral, auto 

revelación, en la claridad, seguimiento de la continuidad, respeto y 

consideración a cada integrante. En este punto, también se consideran 

las habilidades auditivas que integran la empatía y la escucha activa. La 

habilidad del habla incluye la capacidad de hablar de manera asertiva y la 
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habilidad para compartir emociones de sí mismo y de los demás, así como 

la capacidad para mantener un tema de conversación, el respeto y la 

consideración están relacionados a los aspectos afectivos de la 

comunicación (Olson, 2000). 

La hipótesis principal del Modelo Circumplejo es que los sistemas de 

pareja y familia equilibrados tienden a ser más funcionales, si existe equilibrio 

entre la cohesión y la adaptabilidad.  Como se observa en la Figura 1, mientras 

exista mayor cercanía afectiva, los sistemas se encuentran entrelazados; y 

mientras exista poca cercanía, los sistemas se encuentran desconectados. 

Asimismo, los cambios en la familia  brindan mayor adaptabilidad, a falta de ello, 

el sistema se mantiene rígido. Las familias equilibradas en cohesión 

experimentan independencia y, por ende, se encuentran conectadas entre sí, y 

las familias equilibradas en adaptabilidad tienen estabilidad y facilidad para hacer 

frente a los cambios cada vez que sean necesarios. 

Figura 1  

Modelo Circumplejo para el Faces III de Olson 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota. Adaptado de “Propiedades Psicométricas de la Escala de Funcionalidad Familiar FACES-

III: Un estudio en adolescentes peruanos” (p.463) por J.C. Bazo et al., 2016, Rev Peru Med Exp 

Salud Publica, 33(3).  
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2.3 Definición de Términos 

Los conceptos que se van a tratar en la investigación son los siguientes: 

2.3.1 Apego Adulto Romántico 

Es la relación afectiva que se da con los pares basada en modelos de 

vínculos infantiles, que tiene como resultado la búsqueda de proximidad y 

contacto con una persona diferenciada (Bowlby et al., 1980). 

2.3.2  Funcionalidad Familiar 

Consiste en la interacción de lazos afectivos entre miembros de la familia 

que permitan modificar su estructura en las distintas etapas del ciclo vital con la 

finalidad de manejar los problemas evolutivos familiares (Olson, 1989). 

2.4 Hipótesis 

2.4.1  Hipótesis General  

HG: Existe relación significativa inversa entre el apego adulto romántico ansioso 

y evitativo según el funcionamiento familiar en adultos de Lima Metropolitana. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

H1:  Existe relación significativa inversa entre el apego adulto romántico ansioso 

y la cohesión familiar en adultos de Lima Metropolitana. 

H2: Existe relación significativa inversa entre el apego adulto romántico     

evitativo y la cohesión familiar en adultos de Lima Metropolitana. 

H3: Existe relación significativa inversa entre el apego adulto romántico   

ansioso y la adaptabilidad familiar en adultos de Lima Metropolitana. 

H4:  Existe relación significativa inversa en el apego adulto romántico evitativo 

y la adaptabilidad familiar en adultos de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

El presente capítulo detalla el aspecto metodológico del estudio, se 

explican el nivel, el tipo y el diseño de la investigación. Además, brinda 

información de los participantes, de las técnicas de recolección de datos, 

su procesamiento y análisis. 

3.1  Nivel, Tipo y Diseño de Investigación  

El nivel de la investigación es correlacional, dado que busca conocer la 

relación existente entre el apego adulto romántico y el funcionamiento familiar 

(Sánchez y Reyes, 2018). 

Considerando la clasificación del mismo autor, la investigación se 

considera de tipo básica, porque busca recabar información para incrementar los 

conocimientos teóricos sin una pretensión de carácter aplicativa. Además, es de 

tipo cuantitativa, ya que se examinará la magnitud de las variables a partir de lo 

cual se obtendrán resultados estadísticos para su posterior interpretación.  

El diseño del estudio, según Hernández et al. (2020), es no experimental, 

porque se observan los fenómenos tal como se dan sin manipulación alguna de 

los constructos; es transversal, porque se usan los instrumentos de evaluación 

en un solo momento; es retro prospectivo, porque existe la evaluación de una 

variable que recoge hechos del pasado y la evaluación de una variable que 

recoge hechos del presente; y es correlacional, porque pretende medir y conocer 

la relación existente entre el apego adulto romántico y el funcionamiento familiar. 

La correlación puede ser positiva o negativa, lo que permitirá confirmar o 

rechazar las hipótesis planteadas. 
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Donde:  

M = muestra 

Ox = puntuaciones de la variable apego adulto romántico 

Oy = puntuaciones de la variable funcionalidad familiar 

r = relación entre apego adulto romántico y funcionalidad familiar  

 

3.2  Participantes 

3.2.1 Población 

La población responde a la totalidad de adultos, hombres y mujeres, entre 

30 y 60 años de Lima Metropolitana que cumplen con los criterios de inclusión 

establecidos en la investigación.  

3.2.2 Muestra 

La fórmula para determinar el número de la muestra fue: 

𝒏 =
𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

𝒏    = Tamaño de muestra buscado 

𝑍𝛼
2   = Nivel de confianza al 95%   Z=1.96 

𝑝     = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado: Se asume p=0.50 

𝑞     = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado q=1-0.50=0.50 

𝑒2    = Error de estimación máximo aceptado: 8% 
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                                                     n= 1.962*0.50*0.50 

                                                                   0.082 

  

n = 151 participantes 

 

La selección de la muestra es de tipo no probabilístico e intencional, dado 

que la elección de los participantes no depende de la probabilidad, sino de la 

intención de las investigadoras, debido a las características de la investigación 

(Hernández et al., 2014). El número final de participantes es de ciento cincuenta 

y un (151) adultos, entre hombres y mujeres, que cumplen con los criterios de 

inclusión. 

Los criterios de selección son los siguientes: 

Criterios de inclusión: 

o Adultos de Lima Metropolitana. 

o 30 a 60 años 

o Tienen una relación de pareja actual de más de seis meses 

o Tuvo una relación de pareja al menos hasta hace seis meses 

Criterios de exclusión: 

o Negativa a participar 

o Personas que no tienen o no han tenido relación de pareja al menos en 

los últimos seis meses 

o Haber recibido consejería o terapia psicológica 

o Discapacidad visual 
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3.2.3 Información demográfica 

En la tabla 1, se muestra que 45 (29.8 %) participantes son de sexo 

masculino y 106 (70.2%)  de sexo femenino, cuyo rango de edad oscila entre 31 

a 59 años, 68 (45%) de ellos se encuentran entre los 41 a 50 años, seguido por 

59 (39.1%) participantes entre 31 a 40 años y 24 (15.9%) participantes entre 51 

a 59 años.  En relación al grado de estudios, 151 (100%) participantes tienen 

estudios superiores. En relación al estado civil, 91 (60.3%) de ellos afirman estar 

en una relación de pareja, 60 (39.7%) reconocen no tener una pareja estable en 

el momento de responder la encuesta, pero que sí han tenido relación en los 

últimos meses de un año a más de duración. 

 

Tabla 1  

Datos demográficos del grupo participante 

Variables Categorías n % 

Sexo 
Masculino 45 29.8 

Femenino 106 70.2 

  
  

Grupo de edad 

31 a 40 años 59 39.1 

41 a 50 años 68 45.0 

51 a 59 años 24 15.9 

  
  

Grado de instrucción 
Secundaria 0 0.0 

Superior 151 100.0 

  
  

Relación de pareja 
No 60 39.7 

Si 91 60.3 

 
Nota. n =151 

 

En la tabla 2, se observa que de los 91 (60.3%) participantes que 

afirmaron tener una relación de pareja, 53 (58.2%) de ellos tiene una relación 
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matrimonial; 20 (22%) se encuentran en una relación de convivencia y 18 

(19.8%) son enamorados. En relación a la duración de sus relaciones, 33 

(36.3%) afirman tener una duración de relación de 13-24 años; 26 (28.6%) tienen 

una relación de 1-6 años, 24 (26.4%) tienen una relación entre 7 a 12 años y 8 

(8.8%) tienen una relación de 25-36 años. 

 

Tabla 2  

Información sobre el tipo y tiempo de relación de la muestra con actual pareja 

Variables Categorías n % 

Tipo de relación de pareja 

Relación abierta 0 0 

Enamorados 18 19.8 

Convivencia 20 22 

Matrimonio 53 58.2 

 
   

Tiempo de relación de pareja 

1 a 6 años 26 28.6 

7 a 12 años 24 26.4 

13 a 24 años 33 36.3 

25 a 36 años 8 8.8 

   

 
Nota. n = 91 

 

En la tabla 3, se observa que de los 60 (39.7%) participantes que 

reconocen no tener una pareja actual, 43 (71.7%) afirmaron que su última 

relación fue de enamorados, 10 (16.7%) tuvieron una relación abierta, 2 (3.3%) 

una convivencia y 5 (8.3%) una relación matrimonial. En relación al tiempo, 42 

(70%) manifestaron que su última relación fue de 1-6 años, 10 (16.7%) tuvo una 

relación de 7 a 12 años y 8 (13.3%) tuvieron una relación de 13 a 24 años. 
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Tabla 3 

 Información sobre el tipo y tiempo de relación de la muestra con expareja 

Variables Categorías n % 

Tipo de relación de pareja 

Relación abierta 10 16.7 

Enamorados 43 71.7 

Convivencia 2 3.3 

Matrimonio 5 8.3 

 
   

Tiempo de relación de pareja 

1 a 6 años 42 70 

7 a 12 años 10 16.7 

13 a 24 años 8 13.3 

25 a 36 años 0 0 

   

 
Nota. n = 60  

 
3.3 Variables de Investigación 

Las variables que se toman en cuenta en la presente investigación son las 

siguientes:  

3.3.1 Apego Adulto Romántico 

3.3.1.1 Definición conceptual 

El apego adulto romántico consiste en los patrones emocionales y 

comportamentales en los vínculos afectivos entre adultos, determinados por la 

historia de apego infantil individual. Están constituidos por dinámicas complejas 

que involucran la intimidad, la confianza y el cuidado mutuo (Hazan y Shaver, 

1987; Bartholome y Horowitz, 1991). 

3.3.1.2 Definición operacional 

La variable es definida a través de las respuestas obtenidas mediante la 

prueba Experiencias en Relaciones Cercanas – Revisado (ECR-R) (Nóblega et 

al., 2018). El instrumento explora el apego adulto romántico en dos dimensiones: 
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apego ansioso y apego evitativo, como se observa en la tabla 4. 

Tabla 4  

Operacionalización de la Variable Apego Adulto Romántico 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Apego ansioso Confianza 6 

 Intimidad 3 

 Seguridad 4 

 

Apego evitativo 

 

Comunicación 

4 

 Confianza 4 

 Intimidad 6 

   

3.3.2 Funcionamiento familiar 

3.3.2.1 Definición conceptual  

El funcionamiento familiar está relacionado con la interacción de vínculos 

emocionales entre los miembros de la familia -cohesión- y la capacidad para 

transformar su organización con el objetivo de superar las dificultades existentes 

cuando se producen los cambios -adaptabilidad- y es la comunicación quien 

facilita la interacción entre ambas dimensiones (Olson, 1960). 

3.3.2.2 Definición operacional 

La variable es definida a través de las respuestas obtenidas en la prueba 

FACES III (Adaptada por Reusche, 1994). El instrumento explora los criterios de    

cohesión y adaptabilidad familiar, como se observa en la tabla 5. 
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Tabla 5  

Operacionalización de la Variable Funcionamiento Familiar 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

Cohesión 

 

 

 

Adaptabilidad 

Apoyo 

Limites 

Tiempos y amigos 

Vinculación emocional 

Intereses y recreación 

Disciplina 

Liderazgo 

Roles y reglas 

Control 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 
 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Antes de aplicar los instrumentos de evaluación, se solicitó el permiso 

correspondiente vía correo electrónico, respetando de esta manera su autoría y 

validación. A los participantes se les informó sobre los objetivos de la evaluación, 

y los criterios de privacidad y anonimato a través de la presentación del 

Consentimiento Informado. 

Para la recolección de datos sociodemográficos, se empleó la encuesta. 

Las pruebas que se aplicaron en la investigación fueron la Escala de 

Experiencias en Relaciones Cercanas - Revisado (ECR-R) y Escala de Cohesión 

y Adaptabilidad Familiar (FACES III), para estimar los niveles en las diferentes 

dimensiones del apego adulto romántico y la funcionalidad familiar. Tanto la 

encuesta como las pruebas aplicadas para la investigación fueron digitalizadas, 

debido a que la investigación se realizó de manera virtual, dada la situación de 

pandemia.  
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3.4.1  Instrumento para evaluar Apego Adulto Romántico 

A continuación, se presentan las características del instrumento de 

manera detallada a través de la ficha técnica. 

Ficha técnica 

• Nombre: Experiencias en Relaciones Cercanas – Revisado (ECR-R)  

• Autor: Fraley, Waller y Brennan  

• Año: 2000 

• Adaptación Peruana: Nóblega et al. (2018) basado en Zambrano, Villada, 

Vallejo, Córdoba, Giraldo, Herrera y Correa (2009) – 590 sujetos 

• Aplicación: Individual 

• Tiempo de aplicación: 15 minutos aproximadamente 

• Número de ítems: La escala está compuesta por 27 ítems  

• Dimensiones: Apego Ansioso y Apego Evitativo  

• Estructura de la escala:  

Ansiedad (directos): 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 21, 22, 26, 27    

Evitación (directos) : 3, 5, 11, 19, 23  

Evitación (inversos): 6, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 24, 25 

• Interpretación: El instrumento posee un formato de respuesta tipo Likert 

con 5 opciones: Nunca (1), Rara vez (2), Algunas veces (3) ,Casi siempre 

(4) y Siempre (5)  

• Psicometría: En la tabla 6, se muestra la evidencia de confiabilidad para 

la escala de Experiencias en Relaciones Cercanas – Revisado (ECR-R), 

adaptada por Nóblega et al., con un alfa de Cronbach = .83.  La escala de 

ansiedad obtuvo un alfa de Cronbach de un alfa de Cronbach = .91, la 

escala de evitación directa un alfa de Cronbach =.71 y la escala de 
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evitación inversa un alfa de Cronbach = .89. Además, se realizó un 

análisis factorial exploratorio con rotación Varimax, obteniéndose una 

estructura factorial adecuada con una prueba de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) = 0.79, y la prueba de esfericidad de Bartlett (χ2) = 2695.1, p < 

.001) con seis factores que explicaron el 68.6% de la varianza total. 

Tabla 6 

Evidencia de confiabilidad de Experiencias en Relaciones Cercanas – Revisado 

(ECR-R) 

Alfa de Cronbach  
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados  
N° de elementos   

.83  .84  27  

 

En la tabla 7, se muestra que los resultados obtenidos a través del Alfa de 

Cronbach para las dimensiones dieron niveles de confianza aceptable donde los 

índices de confiabilidad alfa de Cronbach fueron de 0.89 para apego adulto 

romántico ansioso y 0.75 para Apego adulto romántico evitativo.  

Tabla 7  

Evidencia de confiabilidad de las dimensiones del apego adulto romántico - 

Experiencias en Relaciones Cercanas – Revisado (ECR-R) 

 

Dimensiones Alfa de Cronbach  

Alfa de Cronbach 

 basada en elementos 

estandarizados  

N° de 

 elementos   

Apego 

adulto 

romántico 

ansioso 

.89  .90  13  

Apego 

adulto 

romántico 

evitativo 

.75 .71 14 



 

50 

3.4.2  Instrumento para evaluar Funcionamiento familiar 

A continuación, se presentan las características del instrumento de 

manera detallada a través de la ficha técnica. 

 

Ficha técnica 

• Nombre: Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III)  

• Autor: Olson, Portner y  Lavee 

• Año:  1985 

• Adaptación Peruana: Rosa María Reusche Lari 

• Año: 1994 

• Aplicación: Individual 

• Tiempo de aplicación: 15 minutos aproximadamente 

• Número de ítems: La escala está compuesta por 20 ítems 

• Dimensiones: Cohesión y adaptabilidad 

• Estructura de la escala: los ítems de cohesión son   1,3,5,7,9,11,13,15,17 

y 19; los ítems de adaptabilidad son 2,4,6,8,10,12,14,16,18 y 20. 

• Interpretación: El instrumento posee un formato de respuesta Likert de 5 

opciones, siendo sus parámetros: casi nunca o nunca (1), de vez en 

cuando (2), a veces (3), muchas veces (4), casi siempre o siempre (5). 

• Psicometría: El FACE III, adaptado al Perú por Reusche, determinó la 

confiabilidad del instrumento, con un alfa de Cronbach = .67 para la 

dimensión de cohesión y .75 para la dimensión de adaptabilidad, siendo 

el resultado del test retest para cohesión de .83 y adaptabilidad .80. La 

validez de contenido se obtuvo por medio de jueces quienes aprobaron la 

pertinencia de los items del constructo. Como se observa en la tabla 8, 
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para la funcionalidad familiar se obtuvo un alfa de Cronbach = .91 para la 

Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III, 2012), que 

consta de 20 ítems. Además, se realizó un análisis factorial exploratorio 

con rotación Varimax (KMO = 0.80 χ2= 1846, p< .001) identificando cuatro 

factores que explican el 64.2% de la varianza total. 

Tabla 8  

Evidencia de Confiabilidad de Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar 

(FACES III) 

Alfa de Cronbach  
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados  
N° de elementos   

.91 .91 20  

 

En la tabla 9, se observa que los índices de confiabilidad alfa de Cronbach 

fueron .91 para cohesión familiar y .78 para adaptabilidad familiar. 

 

Tabla 9  

Evidencia de confiabilidad de las dimensiones de la funcionalidad familiar - 

Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) 

 

Dimensiones Alfa de Cronbach  

Alfa de Cronbach 

 basada en elementos 

estandarizados  

N° de 

 elementos   

 

Cohesión 

familiar 

 

.91  .91  10  

Adaptabilidad 

familiar 

 

.78 .78 10 
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Dados estos resultados, a nivel de dimensión entre las distintas variables 

evaluadas y de manera general, se catalogó el instrumento de alta confiabilidad 

para la investigación cuyos valores están por encima de .75 y en varios casos, 

incluso, por encima de .90.   

3.5  Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Se utilizó el programa IBM-SPSS en su versión SPSS (Stadistical 

Package for Social Science) 28.0 para elaborar la base de datos y el 

procesamiento de estos, y para el análisis se emplea la estadística descriptiva: 

frecuencia y porcentaje para las variables cualitativas y medidas de tendencia 

central y dispersión para las variables cuantitativas. Los resultados se 

presentarán mediante tablas estadísticas para brindar un mayor 

entendimiento. Además, se realizó el análisis de normalidad para hacer los 

cálculos de coeficientes de correlación entre las variables apego adulto 

romántico en sus dimensiones (ansiedad y evitación); de la misma manera, para 

la funcionalidad familiar en sus dimensiones (cohesión y adaptación). Para ello, 

se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov para medir la normalidad en muestras 

grandes mayores a 65. Para determinar las relaciones entre las dimensiones de 

apego adulto romántico y funcionalidad familiar se realizó mediante coeficiente 

de correlación Spearman como objetivo general, dado que no hubo normalidad 

de los datos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

El objetivo de este capítulo es detallar los resultados obtenidos mediante 

el análisis estadístico de la información recopilada en la muestra.  

 

4.1  Análisis descriptivo de las variables de estudio 

En la Tabla 10, se aprecian las medidas de tendencia central y dispersión 

para las variables de funcionamiento familiar y de apego adulto romántico, con 

sus respectivas dimensiones. A nivel descriptivo, se observa la distribución de 

frecuencias de los puntajes obtenidos de los participantes de Lima. En relación 

con el funcionamiento familiar, se obtuvo una media aritmética de 39.5 y la 

mediana de 39.0, con una variabilidad promedio de 11.8, con un rango de 0 a 

71, siendo la cohesión familiar la dimensión de mayor puntaje. En el caso del 

apego adulto romántico, se obtuvo una media aritmética de 46.2 y la mediana de 

46.0, con una variabilidad promedio de 12.8, con un rango de 12 a 73, siendo el 

apego evitativo la dimensión de mayor puntaje. 

 

Tabla 10  

Datos descriptivos de las variables de estudio 

Variables Media Mediana Moda DS Mín. Máx. 

Cohesión familiar 27.9 30.0 30.0 7.7 8.0 40.0 

Adaptabilidad familiar 18.3 18.0 14.0 6.3 4.0 36.0 

Funcionamiento familiar 39.5 39.0 37.0a 11.8 0.0 71.0 

Apego adulto romántico ansioso 11.6 10.0 7.0 8.2 0.0 41.0 

Apego adulto romántico evitativo 27.9 30.0 32.0 7.2 0.0 38.0 

Apego adulto romántico 46.2 46.0 46.0 12.8 12.0 73.0 

Nota. DS = Desviación estándar       
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4.1.1  Análisis de normalidad 

A continuación, se describen los resultados de normalidad de los datos, 

haciendo uso del estadístico Kolmogorov-Smirnov, con el propósito de 

establecer y definir el uso de pruebas paramétricas o no paramétricas. 

En la Tabla 11, se presenta el análisis de bondad de ajuste a la curva 

normal para ambas variables. En relación con la variable apego adulto romántico, 

se observa como puntaje estadístico .07 con un nivel de significancia de .04 y la 

variable de funcionamiento familiar tiene un puntaje estadístico de .07 con un 

nivel de significancia de .02. Por lo tanto, se concluye que no hay normalidad en 

los datos de ambas variables, por lo que en análisis posteriores se emplea 

estadística no paramétrica.   

Tabla 11  

Prueba de Normalidad para apego adulto romántico y funcionamiento familiar 

Variables Kolmogorov-Smirnova 

 
Estadístico gl p 

Apego adulto romántico .075 151 .04 

Funcionamiento familiar .079 151 .02 

  Nota.    a. Corrección de significación de Lilliefors 

4.2  Resultados de Contrastación de Hipótesis 

En la Tabla 12, referente a la correlación entre el apego adulto romántico 

ansioso y evitativo según el funcionamiento familiar, se aprecia que el apego 

ansioso presenta una correlación significativa inversa con el funcionamiento 

familiar (r = -.22*, p = .04, tamaño de efecto=Pequeño). Asimismo, el apego 

evitativo presenta una correlación significativa inversa de intensidad moderada 

con el funcionamiento familiar (r = -.42**, p = .001, tamaño de efecto=Medio). 



 

55 

Estos resultados permiten afirmar que las características del funcionamiento 

familiar en la infancia tienen relación con el apego adulto romántico en adultos 

de Lima Metropolitana. 

Tabla 12  

Correlación de Rho de Spearman entre el apego adulto romántico ansioso y 

evitativo con el funcionamiento familiar 

Variables rs p 

Funcionamiento familiar - Apego adulto                -.22* .04 

                                         romántico ansioso 

Funcionamiento familiar - Apego adulto  

                                         romántico evitativo 

 

-.42** 

 

.001 

 
Nota. rs = coeficiente de correlación de Spearman  
 *p< .05,**p< .001 

 

En la Tabla 13, referente a la correlación entre la cohesión familiar y el 

apego adulto romántico ansioso, se aprecia que no hay una correlación 

significativa (r = -.01, p = .920, tamaño de efecto=Nulo), por lo que se rechaza la 

hipótesis específica 1.  

Tabla 13  

Correlación de Rho de Spearman entre apego adulto romántico ansioso y 

cohesión familiar 

Dimensiones 
 

Cohesión familiar 

Apego adulto romántico ansioso 

rs - .01 

p .920 

n 151 

 

Nota. rs = coeficiente de correlación de Spearman 
p > .05 
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En la Tabla 14, referente a la correlación entre la cohesión familiar y el 

apego adulto romántico evitativo, se aprecia que hay una correlación significativa 

inversa y de intensidad moderada (r = -.51**, p =.001, tamaño de 

efecto=Grande). Estos resultados permiten afirmar que a mayor cohesión 

familiar menor incidencia de apego adulto romántico evitativo en adultos de Lima 

Metropolitana. 

Tabla 14  

Correlación de Rho de Spearman entre apego adulto romántico evitativo y 

cohesión familiar 

Dimensiones 
 

Cohesión familiar 

Apego adulto romántico evitativo 

rs -.51** 

p  .001 

n  151  

 

Nota. rs = coeficiente de correlación de Spearman  
**p< .001 

 

En la Tabla 15, referente a la correlación entre la adaptabilidad familiar y 

el apego adulto romántico ansioso, se aprecia que no hay una correlación 

significativa (r = -.15, p = .075, tamaño de efecto=Pequeño), por lo que se 

rechaza la hipótesis específica 3.  

Tabla 15  

Correlación de Rho de Spearman entre apego adulto romántico ansioso y 

adaptabilidad familiar 

Dimensiones    Adaptabilidad familiar  

Apego adulto romántico ansioso    

rs -.15 

p  .075 

n  151  

 

Nota. rs = coeficiente de correlación de Spearman  
p > .05 
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En la Tabla 16, referente a la correlación entre la adaptabilidad familiar y 

el apego adulto romántico evitativo, se aprecia que hay una correlación 

significativa inversa y de intensidad moderada (r = -.39**, p = .001, tamaño de 

efecto=Medio). Estos resultados permiten afirmar que a mayor adaptabilidad 

familiar menor incidencia de apego adulto romántico evitativo en adultos de Lima 

Metropolitana. 

Tabla 16  

Correlación de Rho de Spearman entre apego adulto romántico evitativo y 

adaptabilidad familiar 

Dimensiones    Adaptabilidad familiar  

Apego adulto romántico evitativo    

rs -.39** 

p  .001 

n  151  

 

Nota. rs = coeficiente de correlación de Spearman  

**p< .001 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar la relación entre 

el apego adulto romántico y la funcionalidad familiar en adultos de Lima 

Metropolitana.  

Con respecto a la hipótesis general, se puede afirmar que existe una relación 

significativa inversa entre la funcionalidad familiar y los estilos de apego adulto 

romántico evitativo (r = -.42**, p = .01) y ansioso (r = -.22*, p = .04). Esto 

corrobora que el apego adulto romántico guarda relación con los vínculos que 

establecen los niños con sus cuidadores principales, explicando las relaciones 

afectivas adultas desde el vínculo aprendido y normalizado en la infancia (Hazan 

& Shaver, 1987; Sánchez, 2017). Una de las investigaciones que reafirma esta 

relación es la realizada por Cantón et al. (2009, citado por Sánchez, 2017), 

quienes reportaron que en la familia de origen las personas aprenden sobre el 

funcionamiento de las relaciones íntimas.  Los patrones relacionales observados 

influyen en las expectativas y creencias de los hijos sobre las relaciones 

sentimentales, guiando su comportamiento y la expresión de emociones dentro 

de ellas. Además, Flores (2021) encontró que los lazos afectivos disfuncionales 

en las familias se replican en las relaciones interpersonales adultas, quienes 

resuelven los conflictos de manera agresiva como lo aprendieron en la infancia, 

por lo que son más propensos a comunicarse de manera agresiva con sus 

parejas. De esta manera, concluye que la violencia en la relación de pareja se 

relaciona con la negligencia y la exposición a la violencia familiar en los primeros 

años de vida. Asimismo, Turgeon et al. (2023) encontraron en su investigación 

que los niños víctimas de maltrato infantil experimentaban trauma relacional 
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dentro de la relación padre-hijo, prediciendo de manera significativa las 

relaciones desorganizadas de apego adulto en forma de Hostilidad-Desamparo, 

poniendo énfasis en la relevancia de la calidad de las relaciones entre padres e 

hijos.   

Estos resultados permiten plantear que cuando un sistema familiar no 

presenta una vinculación emocional saludable ni flexibilidad en sus roles o 

capacidad para adecuarse a los cambios, se establecen vínculos amorosos 

adultos con dificultades en su ajuste y adaptación. Investigaciones realizadas por 

Hazan y Shaver (1987), aplicadas al amor de pareja, demostraron que la manera 

de vincularse de los adultos en relaciones íntimas está basada en sus 

representaciones mentales, cuyos orígenes se encuentran en las relaciones del 

niño con sus cuidadores primarios. Asimismo, Oriundo y Ponce (2022) 

reportaron que cuando las personas provienen de hogares con adecuados lazos 

emocionales pueden establecer relaciones afectivas adultas saludables. 

En relación con la primera hipótesis específica, no se halló ningún tipo de 

correlación significativa inversa entre el apego adulto ansioso y la cohesión 

familiar en adultos de Lima Metropolitana (r = -.01, p = .920).  Esta ausencia de 

relación, por un lado, puede estar asociada con los modelos culturales que 

influyen de manera diferenciada en las representaciones del apego adulto. Lo 

señalado guarda relación con la investigación realizada por Koeneke et al. (2022) 

en la que hallaron que los distintos modelos culturales influyen en las 

representaciones del apego adulto de diferentes maneras debido a la 

importancia que se le da a la evitación, la ansiedad, al cuidado y la 

sobreprotección en las relaciones infantiles y adultas. Otro criterio que puede 

explicar la falta de relación se encuentra en función al número de mujeres 
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participantes en la investigación (70.2%). Como afirma Kirkpatrick y Davis (1994, 

citados por Smith et al., 2015), en el caso de las mujeres ansiosas, los rasgos 

pueden pasar desapercibidos, ya que son ellas las que suelen realizar más 

esfuerzos por preservar sus vínculos afectivos como parte de los “roles de 

género”. Además, sostienen que los hombres ansiosos, por lo general, se 

emparejan con mujeres con apego seguro, que, en el largo plazo, hacen que las 

relaciones tiendan a ser estables y aparentemente satisfactorias. Mikulincer & 

Shaver, (2007, citado por Salinas, 2020), afirman que aparentes conductas de 

interés, cercanía, preocupación y protección por la pareja, en realidad, pueden 

ocultar sentimientos de ansiedad frente a la separación, el abandono o el amor 

insuficiente. 

Asimismo, autores como Cromwell et al. (2002) concluyeron que, para una 

de cada cuatro personas, el matrimonio había provocado una reelaboración de 

los modelos, que van en la dirección de una mayor seguridad y son las personas 

con estilos de vínculos ansiosos los más susceptibles al cambio, a diferencia de 

los que se caracterizan por estilos evitativos. Por lo tanto, afirman que la manera 

de vincularse registrada en la infancia parece lo suficientemente estable, pero 

puede estar abierta, al menos para algunas personas, a una reorganización y el 

vínculo del amor puede brindar esta oportunidad. Esta afirmación podría estar 

relacionada con el hecho de que el 60.3% de los participantes, al momento de 

realizar los cuestionarios, se encontraban en una relación de pareja, de los 

cuales 36.3% son casados, con una duración entre 13 y 24 años; en otras 

palabras, se están analizando los resultados de un grupo que proviene de 

relaciones afectivas estables en el tiempo. Además, el nivel educativo de los 

participantes (100%) es Superior, dato que podría sustentar la idea de que el 
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haber accedido a una formación profesional y haber desarrollado capacidades 

cognitivas, afectivas y sociales les ha permitido procesar y resignificar algunas 

de las experiencias tempranas de vida.  

Con respecto a la segunda hipótesis específica, se encontró una relación 

significativa inversa y de magnitud moderada entre el apego adulto romántico 

evitativo y la cohesión familiar en adultos de Lima Metropolitana (r = -.51**, p = 

.001). Esta relación es corroborada con la investigación de Salinas (2020), quien 

explica que cuando existe cohesión entre los integrantes de la familia en la 

infancia, es decir, cuando  son capaces de conectarse emocionalmente, tomar 

decisiones en conjunto, compartir actividades y apoyarse mutuamente, 

establecen en la adultez relaciones de pareja que se caracterizan  por la facilidad 

en la expresión de sus necesidades emocionales, con mayor intimidad en sus 

vínculos, logran involucrarse y expresar el afecto por el otro, alejándose así de 

las características de un apego adulto romántico evitativo. Las personas con este 

último estilo de apego emplean con mayor frecuencia estrategias de 

desactivación de las emociones negativas para así evitar la frustración y el estrés 

por la indisponibilidad de la figura de apego en la infancia.  En la investigación 

de Mikulincer & Shaver (2007, citado por Salinas, 2020) encontraron que las 

personas que se han desarrollado en un ambiente familiar cohesionado pueden 

aproximarse e intimar afectivamente sin mostrar desinterés ni incomodidad ante 

las señales de acercamiento que la pareja presenta. Sánchez y Noblecilla (2023) 

reportaron que las personas con un apego inseguro tienden a mostrarse 

reservados, desconfiados en sus interacciones y evitativos en la muestra de sus 

emociones en las relaciones de pareja. Becker y Crepaldi (2019) comprobaron 

que personas con características de apego inseguro en la infancia presentan 
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mayor tendencia a desarrollar conflicto conyugal y baja calidad de la relación 

amorosa. 

En la tercera hipótesis específica, en la relación entre la dimensión de 

apego adulto ansioso y adaptabilidad familiar, se halló que no existe correlación 

significativa inversa en adultos de Lima Metropolitana (r = -.15, p = .075).  Este 

resultado indicaría que la dimensión de adaptabilidad familiar en la infancia no 

niega la posibilidad de vínculos afectivos ansiosos en la adultez. Este resultado 

discrepa de los resultados de la investigación realizada por Rivas (2022), quien 

reporta que la ansiedad en el apego adulto sí se relaciona con el control, 

hostilidad y conflicto, características que responden a los criterios de 

adaptabilidad familiar.  En la misma dirección, Sandoval (2019) encontró que en 

las familias donde los vínculos se encuentran claramente establecidos, debido a 

una organización adecuada con reglas y normas claras, donde la toma de 

decisiones se da en colectivo y comparten tiempo de calidad, sus integrantes no 

temen permanecer solos, ni ansían contar con un compañero constantemente, 

estableciendo relaciones intra e interpersonales autónomas.  Ello se relaciona 

con la afirmación de Joel et al. (2010, citado por Rivas, 2022) quienes dicen que, 

a mayor nivel de autonomía personal y emocional, menor ansiedad en el apego 

romántico y menor dependencia afectiva. 

Con respecto a la última hipótesis específica, se encontró una relación 

significativa inversa entre el apego adulto romántico evitativo y la adaptabilidad 

familiar en adultos de Lima Metropolitana (r = -.39**, p = .001). Este resultado 

demuestra que cuando existe adaptabilidad familiar, es decir, cuando el 

liderazgo es democrático entre sus integrantes, los roles son estables y 

compartidos, las negociaciones abiertas con participación de todos sus 



 

63 

integrantes, las reglas son claras y se ajustan a los cambios propios del 

desarrollo evolutivo, los integrantes se involucran afectivamente con sus parejas 

en la adultez, promueven espacios de interacción y expresan abiertamente sus 

emociones, adaptándose a las diferentes situaciones que se presentan dentro 

de los vínculos amorosos, características que reflejan el distanciamiento de un 

apego adulto evitativo. Este hecho guarda relación   con la idea de que, a mayor 

anclaje en el recuerdo de vínculos sobreprotectores con los cuidadores 

primarios, mayor dificultad para establecer relaciones afectivas adultas cercanas 

(Koenecke et al., 2022). 

Finalmente, los resultados de la investigación brindan una visión sobre el 

tipo y calidad de vínculos que se establecen en las relaciones afectivas adultas 

a partir de la experiencia vivida en la dinámica de las familias de origen, tema 

que no se ha encontrado de manera directa en investigaciones anteriores. Es 

importante precisar que las características de la muestra no permiten realizar 

una generalización; sin embargo, los hallazgos sustentan la necesidad de 

continuar realizando investigaciones sobre esta problemática con el objetivo de 

promover vínculos afectivos sanos en los diferentes entornos en los que se 

desarrolla una persona. 



 

64 
 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente capítulo presenta las conclusiones obtenidas a partir de la 

medición de las variables apego adulto romántico y funcionalidad familiar en 

adultos de Lima Metropolitana, así como las recomendaciones resultantes del 

análisis realizado.  

 

6.1  Conclusiones 

1. Existe una relación significativa inversa entre el funcionamiento familiar y el 

apego adulto romántico ansioso y evitativo en adultos de Lima Metropolitana. 

Esto quiere decir que cuando sus integrantes tienen la capacidad de 

modificar su organización familiar para superar dificultades y están 

conectados emocionalmente, las relaciones afectivas de pareja se 

desarrollan de manera estable y segura. 

2. No existe relación significativa entre la dimensión de apego adulto romántico 

ansioso y cohesión familiar en adultos de Lima Metropolitana. 

3. Existe relación significativa inversa entre la dimensión apego adulto 

romántico evitativo y cohesión familiar en adultos de Lima Metropolitana, lo 

cual significa que cuando existe cohesión entre los miembros de la familia, 

menor es la probabilidad de desarrollar un apego adulto romántico evitativo. 

4. No existe relación significativa entre el apego adulto romántico ansioso y la 

adaptabilidad en adultos de Lima Metropolitana. 

5. Existe relación significativa inversa entre el apego adulto romántico evitativo 

y la adaptabilidad familiar en adultos de Lima Metropolitana. Esto quiere decir 

que cuando existe adaptabilidad en el seno familiar, menor es la probabilidad 

de desarrollar un apego adulto romántico evitativo. 
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6.2  Recomendaciones 

1. Realizar investigaciones que permitan profundizar en el conocimiento de las 

variables de estudio considerando que, en el Perú, no existen investigaciones 

correlacionales al respecto. 

2. Realizar estudios afines a las variables estudiadas y utilizar para ello un 

muestreo probabilístico con la finalidad de obtener resultados más 

representativos que, a su vez, consideren otros datos sociodemográficos que 

permitan generalizar los resultados. 

3. Promover actividades de promoción, prevención e intervención para la salud 

psicológica en las familias desde los diferentes centros comunitarios, con el 

objetivo de sensibilizar sobre la relevancia y el impacto de una adecuada 

funcionalidad familiar en el desarrollo socioemocional de sus miembros.  

4. Elaborar programas de promoción, prevención e intervención en parejas con 

la finalidad de psicoeducar con respecto a la importancia de mantener 

vínculos sanos en sus relaciones afectivas y de esta manera brindar un 

espacio psicológicamente favorable para su desarrollo y el desarrollo de los 

miembros de su familia.   
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APÉNDICE A: Modelo de Consentimiento informado 

La presente investigación es conducida por Ana María Hurtado Calderón y 

Rosa Magali Timoteo Jacinto. El objetivo de este estudio es determinar la 

relación entre el apego adulto romántico y el funcionamiento familiar en adultos 

de Lima Metropolitana.  

Si está de acuerdo en participar en esta investigación, se le solicitará 

completar una ficha de datos sociodemográficos, la Escala de Experiencias en 

Relaciones Cercanas-Revisado (2018) y la Escala de Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar (FACES III) (1994), lo que durará aproximadamente 40 

minutos. La información que se recoja será confidencial y no se usará para 

ningún propósito distinto al de la investigación. Desde ya le agradecemos su 

participación. 

 
Luego de haber recibido información de la investigación conducida por Ana 

María Hurtado Calderón y Rosa Magali Timoteo Jacinto, acepto participar 

voluntariamente. Reconozco que la información que proporcione en el 

curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada 

para ningún otro propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento. 

 

 

Firma del participante 

Fecha:    
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APÉNDICE B: Autorización del uso de instrumentos  

Por medio del presente documento, se expresa que, en el mes de setiembre del 

año 2020, se solicitó y obtuvo el permiso de Magali Nóblega, PhD. Docente 

Principal del Departamento de Psicología de la Universidad para poder hacer 

uso de la escala Experiencias en Relaciones Cercanas-Revisado (ECR-R) 

versión peruana (Nóblega et al., 2018) con fines de investigación y la posterior 

publicación de los resultados obtenidos.    

 

Con respecto a la escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar–Revisado 

(FACES III) versión peruana (Reusche, 1994), tiene los derechos del autor, pero 

es de uso libre sin permiso o cargo por parte de todos los profesionales 

(investigadores y practicantes), siempre que dé crédito a los autores de la escala 

Olson et al. 

 

 

Ana María Hurtado Caderón 

DNI N° 09539509 

 

Rosa Magali Timoteo Jacinto 

DNI N° 10370062 
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APÉNDICE C:  Matriz de consistencia 

 

Problema 
(Formulación) 

Objetivos Hipótesis 
Variables 

(definición 
conceptual) 

Variables 
(definición 

operacional) 

Nivel, tipo y 
diseño de 

investigació
n 

Técnica e 
instrumento

s 

¿Cuál es la 
relación entre 
el apego 
adulto 
romántico y el 
funcionamient
o familiar en 
una población 
en Lima 
Metropolitana? 

Objetivo 
General: 
 
Determinar la 
relación entre 
el apego 
adulto 
romántico y el 
funcionamient
o familiar en 
una población 
de Lima 
Metropolitana. 
 
 
 
 
Objetivos 
específicos:  
 
-Determinar la 
relación entre 
el apego 
adulto 
romántico 
ansioso y la 
cohesión 
familiar en una 
población 
adulta de Lima 
Metropolitana. 
 
-Determinar la 
relación entre 
el apego 
adulto 
romántico 
evitativo y la 
cohesión 
familiar en una 
población 
adulta de Lima 
Metropolitana. 
 
-Determinar 
una relación 
entre el apego 
adulto ansioso 
y la 
adaptabilidad 
familiar en una 
población 
adulta de Lima 
metropolitana. 
 
-Determinar 
una relación 
entre el apego 

Hipótesis 
general:  
 
Existe relación 
inversa entre 
el apego 
adulto 
romántico 
ansioso y 
evitativo según 
el 
funcionamient
o familiar en 
una población 
de Lima 
Metropolitana. 
 
Hipótesis 
específicas: 
 
- Existe 
relación 
significativa 
inversa entre 
el apego 
adulto 
romántico 
ansioso y la 
cohesión 
familiar en una 
población de 
Lima 
Metropolitana. 
 
- Existe 
relación 
significativa 
inversa entre 
el apego 
adulto 
romántico 
evitativo y la 
cohesión 
familiar en una 
población de 
Lima 
Metropolitana. 
 
- Existe 
relación 
significativa 
inversa entre 
el apego 
adulto 
romántico 
ansioso y la 
adaptabilidad 
familiar en una 

Apego Adulto 
Romántico: 
 
El apego adulto 
romántico 
consiste en los 
patrones 
emocionales y 
comportamentale
s en los vínculos 
afectivos entre 
adultos, 
determinados por 
la historia de 
apego infantil 
individual. Están 
constituidos por 
dinámicas 
complejas que 
involucran la 
intimidad, la 
confianza y el 
cuidado mutuo 
(Hazan y Shaver, 
1987; Bartholome 
y Horowitz, 1991). 
 
 
 
Funcionalidad 
familiar:  

Es la interacción 
de vínculos 
emocionales 
entre los 
miembros de la 
familia -cohesión- 
y la capacidad 
para transformar 
su organización 
con el objetivo de 
superar las 
dificultades 
existentes cuando 
se producen los 
cambios -
adaptabilidad- y 
es la 
comunicación 
quien facilita la 
interacción entre 
ambas 
dimensiones. 
 

Apego Adulto 
Romántico:  
 
La variable es 
definida a 
través de las 
respuestas 
obtenidas 
mediante la 
prueba 
Experiencias 
en Relaciones 
Cercanas – 
Revisado 
(ECR-R) 
(Nóblega et 
al., 2018). El 
instrumento 
explora el 
apego adulto 
romántico en 
dos 
dimensiones: 
apego ansioso 
y apego 
evitativo  
 
 
 
 
Funcionalida
d Familiar: 

 La variable es 
definida a 
través de las 
respuestas 
obtenidas en la 
prueba FACES 
III (Adaptado 
por Reusche, 
1994). El 
instrumento 
explora los 
criterios de    
cohesión y 
adaptabilidad 
familiar  

 
 

El nivel de la 
investigación 
es 
correlacional. 
 
Es de tipo 
cuantitativa, 
ya que 
pretende 
medir las 
variables de 
apego adulto 
romántico y 
funcionalidad 
familiar. 
 
El diseño es 
de tipo 
transversal 
porque se 
usarán los 
instrumentos 
de evaluación 
en un solo 
momento.  
 
Es retro 
prospectivo 
porque existe 
la evaluación 
de una 
variable que 
recoge 
hechos del 
pasado y 
existe una 
evaluación de 
una variable 
que recoge 
hechos del 
presente.  
 
Es 
observacional 
porque no se 
manipulan las 
variables. Es 
descriptivo 
correlacional 
porque busca 
encontrar una 
relación entre 
dos variables. 

La técnica de 
recolección 
de datos será 
la encuesta.  
 
Los 
instrumentos 
que se van a 
aplicar son la 
Escala de 
Experiencias 
en 
Relaciones 
Cercanas-
Revisado 
(ECR-R) 
(2018) y la 
Escala de 
Cohesión y 
Adaptabilidad 
Familiar 
(FACES III) 
(1994)  
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adulto evitativo 
y la 
adaptabilidad 
familiar en una 
población 
adulta de Lima 
metropolitana. 
  

población de 
Lima 
Metropolitana. 
 
- Existe 
relación 
significativa 
inversa en el 
apego adulto 
romántico 
evitativo y la 
adaptabilidad 
familiar en una 
población de 
Lima 
Metropolitana. 
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APÉNDICE D: Matriz de operacionalización de variables 

 
Variables 

(tipo de 
escala) 

Dimensione
s 

Indicadores Ítems Instrumento 

Apego adulto 
romántico 

(Escalar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apego 
ansioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apego 
evitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confianza 

 
Confianza 

 
 
 
Intimidad 

 

 
Confianza 

 

Intimidad 

 

Confianza 

 

 
Seguridad 

 

 

Confianza 

 

 
Seguridad 
 
Seguridad 

 
Confianza 

 
Seguridad 

 

 
Intimidad 

 

 

 

Comunicació
n 

 
Confianza 

 
 
Intimidad 

 
Intimidad 
 
 
Intimidad 

 
 
 

R1: Temo perder el amor de 
mi pareja 

R2: Cuando no sé dónde 
está mi pareja, me 
preocupa que él o ella 
pueda estar interesado en 
alguien más. 
R4: Pienso que mi pareja no 
me quiere tan cerca como 
me gustaría. 
R7: Me preocupa que yo no 
esté a la altura de otras 
personas. 
R8: Me preocupa que mi 
pareja no quiera 
estar    conmigo. 
R9: Me preocupa que mi 
pareja no se interese por mí 
tanto como yo me intereso 
por ella. 
R12: Cuando muestro mis 
sentimientos a mi pareja, 
temo que no sienta lo 
mismo por mí. 
R14: Desearía que los 
sentimientos de mi pareja 
por mí fueran tan fuertes 
como los que yo tengo por 
ella/él 
R17: Mi pareja me hace 
dudar de mí mismo. 
R21: Me preocupa que mi 
pareja me deje. 
R22: Me preocupa que mi 
pareja realmente no me 
ame. 
R26: Me enoja no conseguir 
el cariño y el apoyo 
que necesito de mi pareja.  
R27: Mi deseo de ser 
emocionalmente muy 
cercano/a la gente, a veces 
la aleja. 
 

Directos  

R3: No me siento cómodo 
abriéndome emocionalment
e a mi pareja. 
R5: Me cuesta sentirme 
cómodo dependiendo o 
confiando en mi pareja. 
R11: Prefiero no ser muy 
cercano a mi pareja. 

Experiencias 
en 
Relaciones 
Cercanas-
Revisado 
(2018) 
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Funcionalida
d Familiar  
(Escalar)  
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cohesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptabilidad 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Confianza 

 

Intimidad 

 
Comunicació
n 

Confianza 

 
 
Comunicació
n 

 
Intimidad 

 
Comunicació
n 

 

 
 
Intimidad  
 

Confianza 
 
 
 
 
Vinculación 
emocional 
Apoyo 
Límites 
 
Tiempo y 
amigos 
Intereses y 
recreación 
 
Disciplina 
 
 
 
 
Liderazgo 
 
 
Control 
 
Roles y 
reglas 
 
  

R19: Me pone nervioso 
cuando mi pareja se acerca 
demasiado emocionalmente 
a mí. 
R23: Me incomoda cuando 
mi pareja quiere ser 
emocionalmente muy 
cercano/a mí. 
 

Inversos 

R6: Me ayuda acudir a mi 
pareja en momentos de 
necesidad. 
R10: Es fácil para mí ser 
cariñoso con mi pareja. 
R13: Le digo todo a mi 
pareja. 
R15: Mi pareja realmente 
me entiende a mí y a 
mis      necesidades. 
R16: Hablo las cosas con 
mi pareja. 
R18: Estoy muy cómodo 
siendo cercano a mi pareja. 
R20: Me siento cómodo 
compartiendo mis 
pensamientos y 
sentimientos privados con 
mi pareja. 
R24: Encuentro 
relativamente fácil 
acercarme a mi pareja. 
R25: Usualmente discuto 
mis problemas y 
preocupaciones con mi 
pareja 
 
 

R1: Los miembros de 
nuestra familia se dan 
apoyo entre sí. 
R11: Nos sentimos muy 
unidos. 
R19: La unión familiar es 
muy importante. 
R17: Consultamos unos con 
otros para tomar decisiones. 
R5: Nos gusta convivir 
solamente con los familiares 
más cercanos. 
R7: Nos sentimos más 
unidos entre nosotros que 
con otras personas que no 
son de nuestra familia.  
 
R3: Aceptamos las 
amistades de los demás 
miembros de la familia. 
R9: Nos gusta pasar el 
tiempo libre en familia 
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R13: Cuando nuestra 
familia se reúne para hacer 
algo no falta nadie 
R 15: Con facilidad podemos 
planear actividades en la 
familia. 
R 4: Los hijos pueden 
opinar en cuanto a su 
disciplina 
R10: Padres e hijos se 
ponen de acuerdo en 
relación con los castigos 
R6: Cualquier miembro de la 
familia puede tomar la 
autoridad. 
R18: En nuestra familia es 
difícil identificar quien tiene 
la autoridad. 
R2: En nuestra familia se 
toman en cuenta las 
sugerencias de los hijos 
para resolver los problemas. 
R12: Cuando se toma una 
decisión importante, toda la 
familia está presente. 
R8: Nuestra familia cambia 
el modo de hacer las cosas. 
R14: En nuestra familia las 
reglas cambian. 
R16: Intercambiamos los 
quehaceres del hogar entre 
nosotros. 
R20: Es difícil decir quien 
hace las labores del hogar. 
  

 
  

 


