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RESUMEN 

Este estudio se llevó a cabo con el propósito de determinar la relación entre el 

funcionamiento familiar y la ansiedad en los estudiantes de una universidad privada de 

Ayacucho, 2022. La metodología de investigación fue de carácter cuantitativo, básico, de 

nivel correlacional y con un diseño transversal no experimental. De un total de 400 

estudiantes de psicología que conformaban la población de estudio, se seleccionó una 

muestra de 116 mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, quienes 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Para la recopilación de los datos, se empleó 

la técnica psicométrica y los instrumentos utilizados fueron la Escala de Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar de Olson et al. (1985) y la Escala de Autoevaluación de Ansiedad de 

Zung (1971). Los hallazgos indican una relación significativa entre las variables con una 

puntuación de (p=0.000<0.05). Además, se descubrió que el 59.5% de los estudiantes 

mostraban un nivel extremo de dinámica familiar, mientras que el 36.2% exhibía un nivel 

ligero de ansiedad. 

 

Palabras clave: Adaptabilidad, ansiedad, cohesión, funcionamiento familiar. 
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ABSTRACT 

This study was carried out with the purpose of determining the relationship between 

family functioning and anxiety in students of a private university in Ayacucho, 2022. The 

research methodology was quantitative, basic, correlational and with a non-experimental 

cross-sectional design. From a total of 400 psychology students that made up the study 

population, a sample of 116 was selected through a non-probabilistic convenience sampling, 

who met the inclusion and exclusion criteria. For data collection, the psychometric technique 

was employed and the instruments used were Olson et al.'s (1985) Family Cohesion and 

Adaptability Scale and Zung's (1971) Anxiety Self-Assessment Scale. The findings indicate 

a significant relationship between the variables with a score of (p=0.000<0.05). In addition, 

59.5% of the students were found to exhibit an extreme level of family dynamics, while 

36.2% exhibited a mild level of anxiety. 

 

Key words: Adaptability, anxiety, cohesion, family functioning. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La familia es la unidad fundamental de la persona; es en ella donde tanto el hombre como 

la mujer expresan sus emociones iniciales y sus primeras experiencias e integran las pautas 

de comportamiento socialmente más aceptables. Según las convenciones sociales, el 

crecimiento de una persona está influido por su familia, toda vez que ella afecta al desarrollo 

social de una persona, así como a su crecimiento físico, intelectual y psicológico (Suárez y 

Vélez, 2018). Según este punto de vista, la familia es un sistema que satisface las necesidades 

biológicas y psicológicas de sus miembros porque está compuesta por una red de conexiones 

interdependientes. Además, es la única entidad capaz de satisfacer las necesidades 

emocionales y psicológicas más básicas de todas las personas (Guaranga, 2022). 

 

De manera alterna, Fullana (2019) ofrece una definición alternativa de la ansiedad como 

un trastorno emocional caracterizado por manifestaciones físicas de inquietud y agitación 

que pueden hacer que el organismo se comporte de forma irracional, sobrepasando los 

límites de la conducta normal. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

2018), durante la adolescencia y los primeros años de la edad adulta, son frecuentes las 

transiciones como dejar la escuela o el hogar, empezar la universidad o incorporarse al 

mundo laboral. Para muchas personas, se trata de un momento emocionante, aunque también 

pueda resultar estresante o provocar ansiedad. Si estos sentimientos no se reconocen y 

controlan, en ocasiones pueden desembocar en enfermedades mentales. A medida que más 

y más personas se conectan a redes virtuales las veinticuatro horas del día, lo que sin duda 

tiene muchas ventajas, también puede haber un aumento de las tensiones como resultado del 

creciente uso de la tecnología en línea. 

 

En consecuencia, los trastornos de ansiedad son bastante frecuentes en el mundo actual. 

Se calcula que el 25% de la población general padecerá un trastorno de ansiedad en algún 

momento de su vida, aunque esta proporción puede variar en función de los factores 

incluidos en el análisis. Esta cifra se reduce aproximadamente al 6% cuando hablamos de 

niños y adolescentes en etapas evidentemente más tempranas de la vida (Fullana, 2019). 

 

Alkhamees et al. (2020) sugirieron que en Arabia Saudita, como resultado del brote en el 

sector universitario, hubo un efecto psicológico de moderado a intenso en depresión, 

ansiedad y estrés, con tasas del 28,3%, 24% y 22,3%, respectivamente. En esa misma línea, 
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Velástegui et al. (2022) reportan que en Egipto, un estudio utilizó la escala DASS-21 para 

demostrar una alta tasa de depresión (67,1%), ansiedad (53,5%) y estrés (48,8%). En Hong 

Kong, el 19 % tenía depresión, el 14 % tenía ansiedad y el 25 % había señalado que su salud 

mental había empeorado desde la pandemia. Otro estudio realizado por Kamberi et al. (2019) 

encontró en una muestra de 676 estudiantes universitarios de la República de Kosovo, en 

Europa, que los síntomas de ansiedad alcanzaron el 33.6% de dicha población. 

 

En México, Chávez (2021) reportó que cerca de un tercio (31.77%) de los 1,476 

estudiantes universitarios de Chihuahua, México, experimentaron ansiedad, aunque todos 

dentro de un nivel bajo de ansiedad-estado. Los estudiantes creían que el aumento de la 

pandemia era la principal causa de la ansiedad, seguido por la disminución económica 

(34%). Sin embargo, la inestabilidad de su situación académica era lo que les preocupaba 

menos (30%). En Ecuador, Soto y Zúñiga (2021) por su parte encontraron que los niveles de 

depresión y ansiedad en estudiantes universitarios en Ecuador durante el crítico brote de 

Covid-19 alcanzaron el 66 %, el 64 % y el 61 % durante la emergencia. Esto indica que la 

pandemia afectó negativamente la salud mental y las emociones de los jóvenes 

universitarios. 

 

En Perú, más del 50% de los estudiantes universitarios experimentan entre 3 y 6 síntomas 

de ansiedad de los 6 tipos posibles, y el 45% de ellos experimentan la misma cantidad de 

síntomas de depresión. Además, entre 3 y 6 síntomas de somatización aparecen en el 30% 

de estos estudiantes. Sin embargo, la escala de evitación experiencial está en la mitad 

superior para el 40,3% del grupo (Sánchez et al., 2021). 

 

Por otro lado, la familia, según el hilo argumentativo de Vargas (2019), es la institución 

social más importante para mejorar el bienestar y prolongar la vida. El autor sostiene que las 

relaciones familiares, más que la salud física, determinan el grado de ansiedad y melancolía 

de un individuo. La premisa del argumento es que la capacidad de una persona para hacer 

frente a la adversidad y, en última instancia, triunfar sobre ella, se ve reforzada por los 

recursos que pone a su disposición su círculo íntimo. 

 

Además, la dinámica familiar puede tener un impacto positivo en la salud y el desarrollo 

de los individuos a largo plazo. Cuando los miembros de la familia se apoyan mutuamente 



22 

y se desarrollan de manera positiva, esto puede mejorar su calidad de vida y aumentar sus 

recursos para afrontar situaciones difíciles en el futuro. En resumen, la familia es una 

institución social clave para mejorar la salud y elevar el nivel de vida, y la dinámica familiar 

puede tener un impacto significativo en la formación y el bienestar de sus miembros. 

 

Esta es la razón por la cual se formuló como problema general: ¿Cuál es la relación entre 

el funcionamiento familiar y la ansiedad en los estudiantes? De allí se consideraron los 

siguientes problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre la cohesión familiar y la 

ansiedad? ¿Cuál es la relación entre la adaptabilidad familiar y la ansiedad? ¿Cuál es el nivel 

de funcionamiento familiar? ¿Cuál es el nivel de ansiedad? 

 

Una vez establecidos los problemas, se respondió a ellas planteándose como objetivo 

general: Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la ansiedad. Luego, como 

objetivos específicos: Establecer la relación entre la cohesión familiar y la ansiedad. 

Establecer la relación entre la adaptabilidad familiar y la ansiedad. Identificar el nivel de 

funcionamiento familiar. Identificar el nivel de ansiedad. 

 

Respecto a las hipótesis de investigación del presente trabajo, frente a los objetivos se 

formuló como hipótesis general: Existe relación significativa entre el funcionamiento 

familiar y la ansiedad. Mientras que como hipótesis específicas: Existe relación significativa 

entre la cohesión familiar y la ansiedad. Existe relación significativa entre la adaptabilidad 

familiar y la ansiedad. El nivel de funcionamiento es el balanceado. El nivel de ansiedad es 

el leve. 

 

El presente trabajo se justifica teóricamente porque la familia es un factor importante en 

la ansiedad de los universitarios, pudiendo ser su influencia tanto positiva como negativa. 

Por ello, es fundamental analizar la dinámica familiar y el papel que desempeña en la salud 

emocional de los jóvenes, tomando en cuenta que las exigencias académicas propias de la 

vida universitaria pueden ser estresantes para muchos estudiantes y puede aumentar el riesgo 

de ansiedad. Por lo tanto, es importante investigar los factores que contribuyen a la ansiedad 

en este grupo demográfico. 
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Metodológicamente hablando, se aportará con un estudio precedente en una población 

juvenil universitaria, empleando para ello instrumentos psicológicos con propiedades 

métricas garantizadas debido a su validez y confiabilidad. 

 

El valor práctico del estudio reside en que proporciona a la institución pruebas sólidas de 

la relación entre la dinámica familiar y la ansiedad de los estudiantes. El Departamento de 

Psicopedagogía puede así diseñar soluciones a los problemas detectados. Es posible que las 

universidades y los profesionales de la salud mental que interactúan con estudiantes 

universitarios también puedan beneficiarse de las conclusiones del estudio. 

 

A continuación, se presenta una revisión exhaustiva de los estudios previos relacionados 

con el tema de investigación. Así, a nivel internacional, Peréz-Pérez et al. (2021) en su 

estudio pretendieron explorar los grados de las tres variables (estrés, ansiedad, depresión y 

apoyo familiar) en 105 estudiantes de Enfermería de una universidad de Veracruz, México. 

El estudio fue cuantitativo, correlacional y transversal, en la cual se encuestó a la muestra 

utilizando la versión digitalizada del DASS-21 y el IPAF. Los hallazgos demostraron la 

inexistencia de relación entre las variables (p=0.134>0.05), además de indicios de niveles 

bajos de depresión, ansiedad y estrés. 

 

Alvarado (2019) realizó un trabajo con el objetivo de establecer la relación entre las 

variables ansiedad-depresión y funcionalidad familiar. La investigación fue correlacional, 

de diseño transversal analítico. La muestra estuvo conformada por 847 estudiantes de 

Ecuador. El instrumento para medir la funcionalidad familiar fue el FF-SIL y la HADS. Los 

resultados evidenciaron que existe relación significativa entre las variables (p=0.010<0.05). 

Además, el 46.9% de los estudiantes tienen familia funcional y el 62.4% es disfuncional 

respecto a la ansiedad. Por ello concluye que cuanto más disfuncional sea la familia, más se 

evidenciará los indicadores de la ansiedad en sus miembros. 

 

Díaz (2018) hizo una investigación con la finalidad principal de identificar la correlación 

entre la depresión y el funcionamiento familiar de 147 estudiantes mexicanos de la UAEM. 

El estudio fue eminentemente correlacional y se les administró el IDB y la EFF-P para 

recolectar los datos. Los resultados revelaron una relación negativa entre las variables 
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(p<0.05), además de niveles bajos de depresión y niveles altos en muchos factores de la 

dinámica familiar. 

 

Yunga (2018) en su trabajo se planteó como objetivo establecer el grado de relación entre 

la ansiedad y la funcionalidad familiar. El estudio fue de tipo analítico, descriptivo y de 

diseño transversal. La muestra estuvo constituida por 217 estudiantes de Ecuador. Los 

instrumentos para medir las variables fueron el IDARE y el FF- SIL. Los resultados 

evidenciaron que el 33.5% de los estudiantes tuvieron familias moderadamente funcionales 

al mismo tiempo que padecían un nivel moderado de ansiedad. Además, el 62,16% presenta 

ansiedad moderada y el 50.27% tiene familias moderadamente funcionales. De ello concluyó 

que los estudiantes que presentan algunas dificultades a nivel familiar, manifiestan algunas 

características de ansiedad. 

 

En el plano nacional, Reyes y Oyola (2022) en su trabajo realizado con el fin de explorar 

la entre las variables en 236 estudiantes de enfermería de la UNASAM en Huaraz. La 

investigación se categorizó como básica y no experimental y la información se recogió en 

línea mediante el APGAR y el CCR. Los hallazgos revelaron una correlación significativa 

entre las variables (p<0.05). 

 

Madrid et al. (2022) en su trabajo tuvieron como objetivo establecer la relación entre tres 

variables (ansiedad, adaptabilidad familiar y rendimiento académico) en estudiantes de la 

UNE en Lima. La investigación fue cuantitativa, de nivel descriptivo-correlacional. La 

muestra estuvo compuesta por 101 estudiantes. Para medir las variables se hizo uso de dos 

tests estandarizados y el registro de notas finales de la institución. Respecto a los resultados, 

evidenciaron que existe relación significativa entre la ansiedad y la adaptabilidad familiar 

(p=0.030<0.05). A partir de ello, concluyeron que el nivel bajo de ansiedad de los estudiantes 

se encuentra en función a cuán flexibles se muestren sus familias para afrontar los embates 

de la vida. 

 

Díaz (2021) en su trabajo tuvo como objetivo determinar la influencia de la depresión y 

la ansiedad en la funcionalidad familiar de los estudiantes de una universidad de Lima. La 

investigación fue de diseño no experimental transversal y nivel correlacional causal. La 

muestra estuvo conformada por 121 estudiantes. Los instrumentos para medir las variables 
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fueron la EAyD-Z y el APGAR. Los resultados evidenciaron que existe correlación inversa 

entre la ansiedad y la funcionalidad familiar (p=0.000<0.05; r=-0.406). Además, el 68.6% 

de los estudiantes presentan ansiedad de nivel normal y el 29.8% de funcionalidad familiar 

normal. De ello concluyó que los universitarios que provienen de familias más funcionales, 

presentan menor nivel de ansiedad. 

 

Ticona et al. (2021) desarrollaron un trabajo en la cual se propusieron establecer el 

vínculo entre las variables ansiedad y estrés en 164 estudiantes de Educación Inicial de una 

universidad de Puno. Se llevó a cabo una investigación cuantitativa, descriptiva y 

correlacional. Los datos se recopilaron a través de dos cuestionarios digitales. Los hallazgos 

sugieren una correlación entre las variables (p<0.05), además de un gran porcentaje de 

ansiedad y estrés debido al contexto sanitario. 

 

Aguirre (2020) en su trabajo tuvo como objetivo establecer la relación entre las variables 

funcionalidad familiar y ansiedad. La investigación fue descriptiva-correlacional y de diseño 

transversal. La muestra fue de 134 estudiantes con un rango de edad entre los 16 y 29 años. 

Los instrumentos utilizados fueron la Escala FASES III y la EA-Zung. Los resultados 

evidenciaron que existe relación entre ambas variables (p=0.000<0.05). Además, el 62.5% 

de los estudiantes presentan un nivel medio de funcionalidad familiar y el 59.7% un nivel 

normal de ansiedad. De ello concluyó que las variables se encuentran asociados en forma 

directamente proporcional, siendo que los universitarios presentan algunas dificultades tanto 

a nivel familiar como en la manifestación de indicadores de ansiedad. 

 

Callirgos (2019) en su estudio tuvo como objetivo corroborar la relación entre la 

funcionalidad familiar y la ansiedad producida por los exámenes. La investigación fue 

cuantitativa, de nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental. La muestra estuco 

conformada por 107 estudiantes de EBR. Para medir las variables se utilizaron dos 

cuestionarios estandarizados, la ECyAF y la E-A-E. Los resultados evidenciaron una 

correlación positiva moderada entre ambas variables (p<0.05; r=0.570). De ello concluyó 

que la ansiedad que generan los exámenes se hace más evidente en estudiantes que provienen 

de familias con disfuncionalidad. 
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A nivel local, Vila (2023) en su trabajo tuvo como objetivo establecer la relación entre 

las variables funcionamiento familiar y dependencia emocional. La investigación fue 

cuantitativa, de nivel correlacional y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada 

por 60 estudiantes de EBR. Los instrumentos para medir las variables fueron la ECyAF y la 

EDE. Los resultados evidenciaron que no existe relación entre las variables(p=0.814>0.05). 

Además, el 63.6% de los estudiantes presentan un funcionamiento familiar de nivel medio. 

De ello concluyó que los estudiantes, cuyas familias tienden a ser más funcionales, menores 

signos de dependencia emocional manifiestan. 

 

Chocce (2021) en su estudio cuyo objetivo fue establecer la relación entre las variables 

satisfacción familiar y ansiedad en estudiantes de la ULADECH-Ayacucho. La investigación 

fue de observacional, prospectivo, transversal y analítico, con un nivel relacional y diseño 

epidemiológico. La muestra estuvo compuesta por 92 estudiantes. Para medir las variables 

se emplearon la ESF y la EA-Z. Los resultados evidenciaron que no existe relación entre las 

variables (p=0.653>0.05). Además, el 46.7% presenta una alta satisfacción familiar y el 

63.0% una ansiedad normal. De ello concluyó que la satisfacción familiar y la ansiedad son 

inversamente proporcionales, toda vez que cuanto más satisfecho se encuentra el estudiante 

con su familia, menores probabilidades tendrá de manifestar episodios de ansiedad. 

 

Tras una descripción general del contexto del estudio, se dará paso a la investigación 

científica bibliográfica existente para ampliar los conocimientos y la capacidad de articular 

las bases teóricas fundamentales de los constructos. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (1948) reconoce a la familia como una 

institución fundamental. Además, Suárez y Vélez (2018) la consideran una institución social 

importante que da a sus miembros un sentido de pertenencia y promueve su éxito personal 

y comunitario. Sin embargo, debido a la gran cantidad de obligaciones que surgen en ella, 

puede ser causa de problemas emocionales. 

 

La vida de los adolescentes gira en torno a su familia, según Rodríguez (2018), quien 

sostiene que es allí donde se desarrollan y maduran. El desarrollo individual y social, tanto 

en el hogar como en el mundo en general, dependen de los cambios provocados por este 
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período crucial. Por lo tanto, una familia consiste en un grupo de personas que están unidas 

por lazos de sangre y viven juntas. 

 

Sin embargo, Arriola et al. (2021) señalan que la familia está constituida por sus 

miembros y por el espacio y los deberes compartidos, los vínculos y el efecto impuesto en 

la crianza. La familia es una institución significativa en este contexto, ya que es el escenario 

principal en el que se producen los primeros aprendizajes y el posterior desarrollo de la 

identidad adulta. Paniagua (2020) por su parte señala que las conexiones primarias en la vida 

de una persona comienzan dentro de la familia ya que es allí donde uno forma sus primeros 

vínculos significativos. La familia es una entidad social y cultural inclusiva compuesta por 

miembros sin barreras artificiales. Los subsistemas de este sistema incluyen el 

matrimonio/paternidad, los lazos filiales y fraternales, todos los cuales trabajan juntos para 

establecer objetivos y mantener un estado estable de intercambio con el entorno. Puede 

adaptarse a cualquier situación que se le plantee. 

 

Existen delimitaciones bastante marcadas en función de la propensión de cada uno a 

formar lazos saludables con redes terciarias, como las familias y los amigos, que pueden 

echar una mano en momentos de necesidad. Según la visión de la psicología sistémica de 

Acevedo y Vidal (2019), las familias eligen cómo dar sentido al mundo en conexión con el 

resto de la sociedad y las personas que la componen. Esta comprensión se construye sin 

descontar la heterogeneidad de los núcleos familiares en cuanto a las ideas, valores e 

ideologías que se transmiten de una generación a otra. Benítez (2018) por su parte señala 

que todas las definiciones parecen coincidir en algo: que las familias son grupos de personas 

que comparten un hogar, tengan o no parentesco consanguíneo, y cuyos miembros tienen 

roles establecidos como los de padre, madre y hermanos. La familia es una parte esencial de 

la sociedad y tiene su propia historia dentro de la cultura que la conforma y a la vez 

proporciona la estabilidad y el amor que sus miembros necesitan. 

 

Existen varias formas de familia porque, como explica Martínez (2022), una familia 

puede ser establecida por un grupo de personas que no están necesariamente relacionadas 

entre sí por la sangre. La Real Academia Española (2021) define a las familias como grupos 

de individuos que tienen una ascendencia común y que, por tanto, pueden vivir juntos. En la 

actualidad, las estructuras familiares en la cultura popular ponen de relieve la persistencia 
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del patriarcado y la influencia de ciertas formas de vida en el matrimonio. La familia puede 

significar muchas cosas para diferentes personas, y las definiciones cambian dependiendo 

del periodo histórico y del entorno social. 

 

En la categorización establecida por Baena-Extremera et al. (2021) destacan las siguientes 

familias: 1) Un hogar formado por un padre, una madre y su descendencia. 2) La red extensa 

de miembros de parentesco de la familia, que incluye, pero no se limita a abuelos, bisabuelos, 

tíos y primos. 3) Las familias en las que uno de los progenitores está ausente, a menudo el 

padre. 4) La familia de progenitores del mismo sexo, ya tengan hijos adoptados o biológicos. 

5) Las familias ensambladas son aquellas que resultan de la unión de dos o más familias, o 

de grupos de hermanos o amigos, en las que los lazos familiares no son siempre los de la 

sangre, sino los de la experiencia compartida y los vínculos comunes. 6) Cuando dos 

personas viven juntas, pero no están casadas, se consideran una familia a efectos prácticos. 

 

Zapata-Ospina et al. (2021) y Águeda y Casais (2021) sostienen que las familias 

desempeñan un papel crucial para garantizar la salud y el desarrollo de todos sus miembros. 

La paz y la tranquilidad dentro de la unidad familiar promueven el desarrollo psicológico 

personal, que se relaciona con el elemento afectivo. Cuando todos los miembros de una 

familia están de acuerdo, todos se benefician de una sensación de seguridad y confianza. Sin 

embargo, Leonangeli et al. (2022) sostienen que el contexto social configura todos los 

aspectos de la existencia de una persona desde el momento de su nacimiento. Todo lo que 

se aprende se pone en práctica, para bien o para mal, en la comunidad. En consecuencia, los 

conocimientos adquiridos sobre ideas y valores se manifestarán de forma positiva o negativa 

en las interacciones con los demás. 

 

Según define González (2018, p. 125), este constructo hace referencia “a la manera en 

cómo conviven personas que residen juntas y que tienen, o no, lazos de consanguinidad” 

considerando los distintos casos, es decir, que sean tanto “familias extensas con tres 

generaciones (abuelos, padres e hijos)”, así como “extensas modificadas (Padres e Hijos, 

Abuelos y Nietos y otros familiares)”. 

 

De acuerdo a Esteves et al. (2020), el funcionamiento familiar alude a las relaciones que 

permiten a una familia hacer frente a las numerosas crisis que se desarrollan en el hogar. 
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Dado que éste es el entorno en el que se inician las circunstancias para recibir atención 

sanitaria, el funcionamiento familiar es un tema de gran interés en el campo de la salud 

pública. Una dinámica familiar positiva también proporciona un ambiente tranquilo y 

funciona como salvaguardia frente a peligros ambientales que podrían complicar la salud. 

 

Según Becerra-Canales et al. (2022), el Modelo Circumplejo de los sistemas familiares 

ha tenido éxito en la descripción de una tipología que se correlaciona con las muchas formas 

en que operan las familias. Desde un punto de vista teórico, se guiaron por la idea de que 

comprender el sistema familiar es esencial. La Escala de Evaluación de la Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar (FACES III) desarrollada por Olson et al. (1985) mide estos dos 

aspectos del funcionamiento familiar. Según este paradigma, el éxito de la comunicación 

requiere un marco óptimo y bien equilibrado de flexibilidad y cohesión. Por el contrario, 

Bonnot et al. (2022) consideran que el Modelo Circumplejo en adolescentes y adultos 

jóvenes contiene dinámicas relacionales participativas y sistemáticas entre los miembros de 

la familia. Esto nos permite evaluar lo bien que lo estamos haciendo en términos de funciones 

del sistema familiar como la unidad y la flexibilidad, ambas ampliamente reconocidas como 

esenciales para una dinámica familiar saludable. El autor sostiene que una familia que 

funcione bien es crucial para garantizar que se satisfacen las necesidades de todos, y que 

para lograr este objetivo hay que poner en marcha un sistema dedicado a la mejora de las 

familias y sus miembros. 

 

A la hora de definir lo que significa que una familia sea funcional, Caycho-Rodríguez 

et al. (2020) se centran en la interacción entre la capacidad de la familia para cambiar su 

estructura con el fin de superar los retos a los que se enfrenta y la fuerza de los lazos 

emocionales de sus miembros entre sí, o cohesión. 

 

Según Ramírez (2007), una de las bases más sólidas para la visión del desarrollo y la 

socialización familiar puede encontrarse en la combinación de los métodos sistémico y 

ecológico en lo que se conoce como enfoque ecológico-sistémico. En realidad, estas dos 

posturas son necesarias para evaluar la unidad familiar como un entorno de aprendizaje para 

sus miembros adultos y jóvenes. Basándonos en ellas, nos hemos dado cuenta de que el 

contexto familiar, visto a través de un prisma sistémico que abarca no sólo la familia nuclear 

sino también otros sistemas de influencia más distantes, no puede definirse sin tener en 
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cuenta las perspectivas de las personas implicadas. La combinación única de influencias de 

la familia desempeña un papel importante en la formación de cada persona y es un 

componente clave para comprender su crecimiento y desarrollo. 

 

De allí que, desde la perspectiva de la ecología del desarrollo humano propuesto por 

Bronfenbrenner (2002), la familia se basa en una red de vínculos e interdependencias 

orgánicas, conductuales y ambientales. El término “entorno” abarca no sólo las 

características físicas y sociales de un lugar, sino también la forma en que sus habitantes 

interpretan y dan sentido a ese lugar; en otras palabras, el significado y el sentido que sus 

habitantes le atribuyen. Por tanto, no sólo se tienen en cuenta aspectos sociales, culturales, 

económicos y políticos, sino también elementos físicos, biológicos y psicológicos. Cuando 

se tienen en cuenta todos los diversos efectos que confluyen en el espacio ecológico de la 

familia y sus miembros, queda clara la utilidad que puede tener este tipo de estudio para la 

futura identificación de factores de protección y de riesgo. 

 

Según esta perspectiva teórica, hay cuatro sistemas que mantienen una relación inclusiva 

entre ellos: el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. Así, se tiene 

en primer lugar al Microsistema, que “es el sistema ecológico más próximo, ya que 

comprende el conjunto de relaciones entre la persona en desarrollo y el ambiente inmediato 

en que se desenvuelve (microsistema familiar y microsistema escolar, por ejemplo)” 

(Ramírez, 2007, p. 63). El Mesosistema, por otro lado, “comprende las interrelaciones de 

dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente (relaciones 

familia-escuela, por ejemplo)” (Ramírez, 2007, p. 63). En tercer lugar se encuentra el 

Exosistema, que “se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo 

como participante, pero en los cuales se producen hechos que afectan a todo aquello que 

ocurre en el entorno que comprende a las personas en desarrollo, o que se ven afectados por 

lo que ocurre en ese entorno (por ejemplo la familia extensa, las condiciones y experiencias 

laborales de los adultos y de la familia, las amistades, las relaciones vecinales etc.)” 

(Ramírez, 2007, p. 63). Y finalmente, el Macrosistema “se refiere a las correspondencias, en 

forma y contenido, de los sistemas de menor orden (micro, meso y exo) que existen o podrían 

existir en el nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad. Esta estructura anidada 

recoge, en consecuencia, el conjunto de creencias, actitudes y valores que caracterizan la 
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cultura de la persona en desarrollo (por ejemplo los prejuicios sexistas, la valoración del 

trabajo, un período de depresión económica, etc.)” (Ramírez, 2007, p. 63). 

 

En línea directa con lo ya comentado, Brofenbrenner (2002) postula que el desarrollo de 

una persona está entrelazado en una compleja red de interacciones concéntricas y anidadas, 

y que estos vínculos constituyen los contextos o entornos de desarrollo más cruciales. Para 

subrayar el papel central de la familia como escenario inicial del desarrollo a lo largo de la 

vida de una persona, este modelo sitúa a la familia en el nivel más profundo del entorno. 

 

En este método, la familia es sólo uno de los muchos entornos de desarrollo que se 

consideran sistemas en lugar de variables lineales. La teoría sistémica, que existe desde la 

década de 1970 (Musitu y Allatt, 1994), es ahora ampliamente aceptada como un marco 

teórico sólido y eficaz para analizar muchos sistemas sociales, incluidos los sistemas 

familiares. Este método cuestiona la cadena causal convencional. Aquí, la familia se ve como 

un sistema de unidades conectadas que interactúan entre sí, desempeñan papeles dinámicos 

e intercambian información en un ciclo continuo. Las familias son sistemas dinámicos 

compuestos por individuos que intercambian información constantemente y crean nuevos 

vínculos entre sí. Al igual que otros sistemas abiertos (meso, exo y macrosistemas), el 

sistema familiar interactúa con su entorno social a través de la transferencia de materia, 

energía e información. 

 

Se han creado varios modelos con el objetivo de ir más allá de una explicación directa del 

funcionamiento familiar, y todos parten de la familia como sistema. Según la definición de 

McCubbin y Thompson (1987), el denominado “funcionamiento familiar” se refiere a las 

cualidades del sistema familiar que explican los patrones observados de funcionamiento, 

evaluación y comportamiento. La complejidad de la teoría de sistemas se aplica al entorno 

familiar, y se utiliza una estrategia que tiene en cuenta varias dimensiones para hacer que 

esta teoría sea accesible y práctica. 

 

Los deberes mal entendidos o incorrectamente asumidos a lo largo del ciclo vital de la 

familia pueden provocar fricciones. La ansiedad, la desesperación y las fobias son sólo 

algunos de los problemas de salud mental que pueden desarrollarse como consecuencia de 

un conflicto prolongado. Existe abundante bibliografía que relaciona la psicopatología con 
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las características relacionadas con la familia, afirman Zapata-Ospina et al. (2021). Vale la 

pena enfatizar que la dinámica dentro de una familia, más que su composición, puede tener 

un papel en el hecho de que sus miembros experimenten o no síntomas de ansiedad o 

depresión. Según Baena-Extremera et al. (2021), cuando se produce un cambio en este 

funcionamiento, ya sea como resultado de nuevas circunstancias o de la presencia de un 

miembro afectado por la enfermedad, la familia necesita ayuda y formación para afrontar los 

retos a nivel individual, grupal y social. 

 

Utilizando las nociones de cohesión y flexibilidad, el Modelo Circumplejo de Olson et al. 

(1979) ofrece un marco para evaluar el funcionamiento familiar. Los lazos afectivos que 

comparten los miembros de la familia y la autonomía que cada persona siente dentro del 

grupo conforman la cohesión. En consecuencia, podemos describirla como la capacidad del 

sistema familiar para tomar decisiones juntos y apoyarse mutuamente. Sin embargo, la 

capacidad de adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias es crucial para el éxito. Aguilar 

(2017) lo define como la capacidad de la familia para modificar su composición a la luz de 

los cambios ambientales o del propio crecimiento de la familia como reacción a la 

adversidad. Por lo tanto, muchas cosas, incluyendo el estilo de crianza y el entorno social, 

podrían contribuir a la ansiedad. Los síntomas reactivos pueden aprenderse de este modo, ya 

que pueden tener un origen familiar. Existe una tendencia biológica a la ansiedad, a 

diferencia de los elementos sociales que pueden funcionar como desencadenantes o 

mantenedores; es decir, los individuos pueden funcionar con normalidad hasta que se 

exponen a situaciones que les hacen experimentar preocupación. También tienen 

asociaciones con otros aspectos de la vida de las personas. 

 

Según este modelo, el funcionamiento familiar posee dos dimensiones, las cuales reúnen 

a su vez algunos aspectos caracteriales del constructo: cohesión y adaptabilidad. 

 

Por lo tanto, el vínculo emocional que existe entre cada miembro de la familia es a lo que 

se refieren Checa et al. (2019) cuando hablan de cohesión familiar. La cohesión familiar es 

una medida de lo bien que se llevan todos entre sí. Permite estimar la posible proximidad o 

separación entre ellos. El Modelo propone que la cohesión familiar tiene dos componentes: 

(1) la fuerza del vínculo emocional entre los miembros de la familia y (2) el grado en que 

cada miembro se siente libre para perseguir sus propios intereses en el contexto de la familia. 
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Del mismo modo, se reconoce la cohesión “desligada” o “laxa”, según la cual las familias 

que muestran cohesión exhiben bajos niveles de interdependencia y altos niveles de 

autonomía para cada miembro (Gómez-Velásquez et al., 2021). 

 

La familia, tal y como la definen Castro et al. (2022), está formada por individuos que 

son capaces de encontrar un equilibrio entre la autonomía y los lazos sociales. La capacidad 

de encontrar un equilibrio saludable entre la pertenencia y la individualidad dentro de la 

familia y entre las amistades individuales y de grupo también se citan como cruciales. Esto 

incluye tanto las manifestaciones internas como externas de los lazos familiares, 

adaptándose a las circunstancias cambiantes y conservando al mismo tiempo un sentido 

básico de lealtad. 

 

Al respecto, Ramírez (2007) agrega: 

“Los tópicos específicos para evaluar y diagnosticar esta dimensión son: cercanía 

emocional, límites, coaliciones, tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, intereses y 

ocio. Se pueden distinguir cuatro niveles de cohesión que permiten diferenciar distintos 

tipos de familias y que oscilan entre desligadas (muy baja), separadas (baja a moderada), 

unidas (moderada a alta) y aglutinadas (muy alta). El modelo plantea la hipótesis de que 

los niveles centrales de cohesión, -separación y unión-, son facilitadores del 

funcionamiento familiar, mientras que los extremos -desligada y aglutinada-, son 

considerados como problemáticos. Si se trata de familias aglutinadas, éstas se 

caracterizan por una sobreidentificación con la familia, en el sentido de una fusión 

psicológica y emocional, y con exigencias de lealtad y consenso que frenan la 

independencia, individualización o diferenciación de sus miembros. Por el contrario, si 

se trata de familias desligadas, se favorece un alto grado de autonomía y cada persona 

actúa libremente con escaso apego o compromiso con su familia. Sería en el área central 

del modelo donde los individuos logran tener una experiencia equilibrada entre la 

independencia y la unión” (p. 65). 

 

En otras palabras, la adaptabilidad familiar es la segunda dimensión a considerar. Esta se 

entiende como la capacidad de un sistema familiar para alterar su estructura de poder, normas 

y roles según sea necesario. Dentro de esta dimensión, se evalúa la variable de la “asertividad 

y control” en la estructura de poder familiar, la cual está fuertemente vinculada con la 
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flexibilidad y capacidad para implementar cambios en el sistema familiar (Checa et al., 

2019). 

 

De acuerdo con Palacios (2019), la adaptabilidad familiar se divide en cuatro modelos: 

1) Adaptabilidad caótica, que se define por la falta de liderazgo, cambios de roles aleatorios 

y falta de disciplina. 2) Adaptabilidad flexible, que se distingue por liderazgo y roles 

compartidos, disciplina y la capacidad de realizar cambios cuando es necesario. 3) 

Adaptabilidad estructurada, que se caracteriza por un estilo de liderazgo compartido, roles 

específicos, disciplina y la habilidad de cambiar cuando es requerido. Y 4) Adaptabilidad 

rígida, que se caracteriza por un liderazgo fijo y estricto, roles y disciplina establecidos, y la 

ausencia de cambios. 

 

Ramírez (2007) amplía esta idea cuando afirma que: 

“Para describir, evaluar y diagnosticar a las parejas y familias sobre esta dimensión, se han 

integrado una serie de conceptos que proceden de diversas ciencias sociales, con especial 

énfasis en los aportados por la psicosociología de la familia. Estos conceptos son: poder 

(asertividad, control y disciplina), estilos de negociación, posible intercambio y 

modificación de roles y reglas. Los cuatro niveles de adaptabilidad oscilan entre los 

rangos de rígida (muy baja), estructurada (baja a moderada), flexible (moderada a alta) y 

caótica (muy alta). Como en la dimensión de cohesión, el modelo plantea la hipótesis de 

que los niveles centrales de adaptabilidad, -estructurada y flexible-, facilitan el 

funcionamiento conyugal y familiar, mientras que los extremos, - rígida y caótica-, son 

los más problemáticos para las familias a medida que avanzan en su ciclo vital” (pp. 65-

66). 

 

De acuerdo a Matienzo-Manrique (2020), la adolescencia es una edad en la cual los 

individuos están experimentando profundos cambios en sus cuerpos, mentes y vidas sociales. 

Por lo tanto, la persona es más susceptible de sufrir daños psicológicos y emocionales en 

este momento. A esto se añade el hecho de que el joven puede estar en riesgo de rechazo 

social debido a la aparición de comportamientos inadecuados en casa por factores como la 

falta de relaciones positivas con los padres, la falta de confianza y unos patrones de 

comunicación rígidos e incoherentes. 
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Es decir, la unidad familiar sirve de escenario primario para el aprendizaje y la 

maduración. El funcionamiento familiar se refiere a lo bien que una familia afronta el estrés, 

fomenta el apego y forma a sus miembros. Además, estos intercambios deben basarse en el 

respeto de la independencia y el espacio personal de cada uno. Por lo tanto, una familia que 

funciona bien es aquella en la que se satisfacen las necesidades de cada miembro, se 

mantiene la estructura familiar, florecen las actividades compartidas y todos se sienten 

seguros y cuidados. Sin embargo, cuando los padres están emocionalmente distantes, existe 

el peligro de que el adolescente adopte conductas antisociales. En consecuencia, las 

responsabilidades parentales sirven como factores de protección contra el desarrollo de 

conductas desadaptativas (Alexander y Robbins, 2019; Matienzo-Manrique, 2020). 

 

En cuanto a la segunda variable, la ansiedad es descrita por Amad (2014) en su forma 

más básica, como un sentimiento humano normal que se desencadena en reacción a un 

peligro potencial, produciendo actividad o tensión que mejora la propia capacidad de 

respuesta. Desde un punto de vista evolutivo, es importante que un organismo experimente 

una secuencia de cambios cuando se enfrenta a condiciones potencialmente dañinas para 

prepararse mejor y hacer frente a la amenaza. Esto sirve para aumentar la conciencia del 

peligro, desencadenar los procesos fisiológicos implicados en las reacciones corporales e 

impulsar a la persona a tomar medidas decisivas. 

 

Para comprender plenamente la naturaleza de la ansiedad, es importante examinar su 

conexión con fenómenos psicológicos similares, como el miedo y el estrés. A veces se 

confunden la ansiedad y el terror, aunque existen importantes diferencias entre ambos. Ante 

un peligro real y presente, el cuerpo humano reacciona instintivamente con miedo. La 

ansiedad, en cambio, se caracteriza por una respuesta exagerada de pavor ante 

acontecimientos que no siempre son identificables, o que se producen en contextos en los 

que tal respuesta sería inapropiada, e incluye un componente de anticipación del peligro o 

estímulo potencial. Esta expresión se utiliza para describir un fenómeno que ocurre en el 

interior de una persona (Amad, 2014; Satsangi y Brugnoli, 2018). 

 

Según la definición de García (2021), la ansiedad es un sentimiento humano común que 

surge en la vida de todos en algún momento y, en cierto modo, es esencial para que nuestra 

especie siga existiendo. La ansiedad se considera una emoción humana normal y a menudo 
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se ve como una respuesta adaptativa necesaria. La ansiedad deriva de la palabra latina 

angere, que significa “apretar”, y de la palabra griega anjo, que alude a un dolor corporal 

agudo, que a menudo se manifiesta como un problema en la respiración (el individuo percibe 

una sensación de falta de oxígeno). 

 

Por su parte, Sandoval et al. (2017) considera la ansiedad como la emoción más 

investigada por dos motivos: primero, su implicación en campos de la psicología que 

incluyen enfermedades psicopatológicas y psicosomáticas, y segundo, su carácter único y 

paradigmático. 

 

La ansiedad, según Bernal y Rosa (2019), resulta de las reacciones de una persona ante 

eventos amenazantes o peligrosos, que a su vez son el resultado de la crianza y el 

condicionamiento cultural del individuo. 

 

Sin embargo, Ramírez et al. (2018) sostienen que la ansiedad es una condición 

caracterizada por la angustia y la tensión física resultante del miedo irracional a un peligro 

inminente. Por lo tanto, la consideran un sentimiento psicobiológico fundamental o una 

reacción adaptativa común ante circunstancias potencialmente peligrosas o perturbadoras. 

La ansiedad es una respuesta normal a las tensiones de la vida cotidiana y a veces puede ser 

útil para afrontar esos retos. Cuando la ansiedad se vuelve tan grave que interfiere en la vida 

diaria de una persona, ya sea a través de síntomas físicos, psicológicos o conductuales, se 

clasifica como un trastorno conocido como ansiedad patológica (Centro de Diagnóstico e 

Intervención Neurocognitiva, 2018; Staner, 2022). 

 

Respecto a su manifestación patológica, Amad (2014) la caracteriza de la siguiente forma: 

“La ansiedad se trasforma en una condición patológica en el momento en que el estímulo 

no la justifica o se produce de forma demasiado intensa o prolongada en el tiempo, por lo 

que la diferenciación entre lo que es normal y patológico se basa en la mayoría de los 

casos en criterios cuantitativos más o menos arbitrariamente consensuados. Así pues, los 

criterios para establecer la diferenciación entre lo normal y lo patológico se basan en la 

interferencia que los síntomas causan en la vida del sujeto, la incapacidad para controlarla, 

la falta de justificación por el objeto desencadenante, la duración y el acompañamiento 

de síntomas físicos” (p. 37). 
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En consecuencia, actualmente se entiende que los trastornos de ansiedad son afecciones 

médicas que se presentan a través de niveles patológicos de pensamiento ansioso y temor 

que tienen un efecto perjudicial sobre la salud. Aunque por el momento se desconocen las 

causas exactas, se sabe que intervienen diversos elementos. Existen tres grandes tipos de 

causas, identificadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo (2018). Las causas biológicas 

incluyen: 1) susceptibilidad genética, 2) anomalías en el sistema límbico, 3) abuso de 

alcohol, sedantes y drogas, y 4) modificaciones en los sistemas neurobiológicos 

(especialmente en los que interviene la serotonina). La segunda categoría, variables 

ambientales y psicológicas, incluye aspectos como la exposición al estrés, la sensibilidad 

aumentada y las reacciones aprendidas al entorno, así como una vida familiar problemática, 

situaciones potencialmente peligrosas y ansiedad general. En tercer lugar, los factores de 

riesgo: los rasgos de personalidad son un factor importante. En general, la interacción de 

estos numerosos elementos que conducen al desarrollo de estas enfermedades proporciona 

las razones de la ansiedad. Además, suelen presentarse junto con otras enfermedades 

mentales, como los trastornos del estado de ánimo. 

 

La capacidad de una persona para tomar decisiones, llevar a cabo actividades rutinarias y 

establecer conexiones positivas con los demás se ve afectada negativamente por los síntomas 

de ansiedad. Esto ocurre debido al comportamiento inadaptado provocado por la 

hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Los síntomas básicos de la ansiedad pueden 

dividirse en tres grupos, tal y como los describen Ávila et al. (2021): 1) Problemas 

emocionales y conductuales como la ansiedad, el estrés, la depresión, la irritabilidad y el 

olvido. La segunda categoría incluye síntomas fisiológicos como temblores, mientras que la 

tercera categoría incluye síntomas más mentales como sudoración, boca seca, desorientación 

e inestabilidad. 

 

La ansiedad está clasificada como enfermedad disfórica en la clasificación revisada de 

enfermedades mentales para atención primaria de la CIE-11 de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 2022). Estos síntomas, que suelen ir acompañados de síntomas depresivos 

y conllevan un deterioro funcional, generan un malestar grave o una disfunción en la persona. 

Un diagnóstico adecuado requiere que los síntomas estén presentes durante al menos dos 
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semanas. Los síntomas de ansiedad deben haber estado presentes durante al menos dos 

semanas y deben incluir al menos tres de cinco síntomas diferentes (sin más de un síntoma). 

 

La ansiedad, definida aquí como una reacción mental al estrés, es una respuesta emocional 

común a las tensiones cotidianas. Sin embargo, cuando la ansiedad está causada por un 

trastorno, se vuelve crónica (dura más de dos semanas). incluso en ausencia de 

desencadenantes externos), con las consiguientes consecuencias para la vida personal y 

social del individuo (Arrieta-Reales y Arnedo-Franco, 2020). Los trastornos de ansiedad se 

caracterizan por niveles excesivos e irrazonables de preocupación y temor que merman 

considerablemente la capacidad de la persona para desenvolverse en entornos sociales, 

laborales e interpersonales. 

 

Es común diferenciar dos formas de ansiedad patológica: la ansiedad externa, 

denominada también “exógena” (a veces denominada estrés) y la ansiedad interna, también 

llamada “endógena”. Cuando la intensidad o la duración de los estímulos externos 

estresantes superan la capacidad de adaptación del organismo, aparecen los síntomas del 

estrés. Estos estímulos suelen ser chocantes por su intensidad y novedad. En cambio, la 

ansiedad endógena se debe a causas internas, como la genética, y no tiene desencadenantes 

externos. En estos casos, las anomalías en el procesamiento de la información sensorial 

provocan reacciones anómalas ante estímulos o acontecimientos cotidianos (Amad, 2014; 

Windgassen et al., 2019). 

 

La epidemiología ha demostrado que, por término medio, las mujeres son más propensas 

a sufrir trastornos de ansiedad que los hombres, pero esto no es cierto para todas las formas 

de ansiedad. Según algunos estudios, el 31% de las mujeres y el 19% de los hombres sufrirán 

ansiedad en algún momento de su vida. A los 6 años, las mujeres ya tienen una desventaja 

de dos a uno en comparación con los niños cuando se trata de preocuparse. Los trastornos 

de ansiedad en hombres y mujeres también se presentan y evolucionan clínicamente y 

responden a la terapia de forma diferente. La evolución y los riesgos de comorbilidad a lo 

largo de la vida de los trastornos de ansiedad en las mujeres parecen estar significativamente 

influidos por el ciclo hormonal reproductivo femenino. La prevalencia real de los trastornos 

de ansiedad disminuye con la edad, siendo mucho menor en adultos que en adolescentes. La 

depresión y la ansiedad suelen ser comórbidas en los ancianos. Los trastornos de ansiedad 
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generalizada son más frecuentes en las personas divorciadas, viudas o que viven solas. En 

cuanto al TOC, no parece haber grandes diferencias. El trastorno de pánico es más frecuente 

entre las personas solteras que entre las casadas o con una relación estable. Existen pruebas 

de que la educación superior ofrece cierta protección. Las personas con menor nivel 

educativo tienen una mayor tasa de pánico, ansiedad y TOC. Las amas de casa y los 

desempleados corren un riesgo mayor que la población activa debido a su situación laboral. 

Los trastornos de ansiedad también son más frecuentes en las ocupaciones menos 

cualificadas. Aunque los hallazgos son inconsistentes, algunas pruebas sugieren que la 

ansiedad es más frecuente entre las personas de nivel socioeconómico más bajo. Los 

trastornos de ansiedad pueden presentarse de forma diferente o pasar totalmente 

desapercibidos si entran en juego variables culturales. Por ejemplo, “ataque de nervios” en 

Sudamérica, “koro” en el sudeste asiático y “jiryan” en Pakistán son términos regionales 

para referirse a la preocupación (Menijes, 2006).  
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II. METODOLOGÍA 

2.1. Enfoque, tipo 

El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, dado que “se caracteriza por utilizar 

métodos y técnicas cuantitativas y por ende tiene que ver con la medición, el uso de 

magnitudes, la observación y medición de las unidades de análisis, el muestreo, el 

tratamiento estadístico” (Ñaupas et al., 2018, p. 140). 

 

En ese sentido, respecto a su tipo, el trabajo es básico, también denominado sustantivo o 

fundamental, esto en razón de que “no está interesad[o] por un objetivo crematístico”, sino 

que “su motivación es la simple curiosidad, el inmenso gozo de descubrir nuevos 

conocimientos”, además porque “sirve de cimiento a la investigación aplicada o tecnológica” 

(Ñaupas et al., 2018, p. 134). 

 

En cuanto a su nivel, es correlacional, toda vez que “tiene como propósito mostrar o 

examinar la relación entre variables o resultados de variables”, de tal manera que “un cambio 

en un factor influye directamente en un cambio en otro” (Ñaupas et al., 2018, p. 147). 

 

2.2. Diseño de investigación 

Para concluir, el trabajo se guió por un diseño no experimental transversal, toda vez que 

en ella “no se manipula[n] las variables, por el contrario, se observa[n] los hechos en un 

contexto natural”, además de “realiza[rse] la recolección de datos en un corto periodo o un 

determinado punto del tiempo” (Ríos, 2017, pp. 84-85). 

 

El siguiente esquema grafica mejor el diseño no experimental: 

    V1 

 

M             r 

 

    V2 

Dónde: 

M: Muestra. 

V1: Funcionamiento familiar. 

V2: Ansiedad. 
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r: Relación entre funcionamiento familiar y ansiedad. 

 

2.3. Población, muestra y muestreo 

Por otro lado, la población es “el conjunto o la totalidad de un grupo de elementos, casos 

u objetos que se quiere investigar” (Ríos, 2017, p. 89). Es por eso que en este estudio se 

contempló 400 estudiantes universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, filial Ayacucho, en el ciclo académico 

2022-I. 

 

Gutiérrez (2016) por su parte define el muestreo como “un procedimiento que responde 

a la necesidad de información estadística precisa sobre la población y los conjuntos de 

elementos que la conforman” (p. 3). De esta manera, se recurrió al muestreo no probabilístico 

por conveniencia, toda vez que “depende de la decisión del investigador, que resulta en 

muchas ocasiones son decisiones subjetivas y tienden a estar sesgadas” (Ríos, 2017, p. 96). 

 

En tal sentido, los criterios de inclusión que se consideraron fueron: 1) Ser estudiantes de 

la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, filial Ayacucho, del semestre académico 

2022-I. 2) Ser estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología. 3) Participar 

voluntariamente del estudio. Por el lado contrario, los criterios de exclusión fueron los 

siguientes: 1) Rehusarse a firmar el consentimiento informado. 2) Responder de manera 

inadecuada los instrumentos de medición. 

 

De esta manera se seleccionaron una muestra de 116 estudiantes universitarios de la 

Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, 

filial Ayacucho, en el ciclo académico 2022-I, los cuales cumplieron con los criterios de 

selección, los cuales presentaron las siguientes características: 1) Tuvieron edades 

fluctuantes entre los 17 y 36 años de edad, la mayoría de ellos con 23 años (n=25). 2) El 

69.8% fueron del sexo femenino, frente a un 30.2% masculino. 3) El 48.3% fueron de 

familias nucleares, el 24.1% de familias monoparentales, el 11.2% de familias extensas, 

mientras que el 16.4% vivían solos. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recojo de datos 

En la presente investigación se utilizó la psicometría como método de recogida de datos. 

La psicometría es el procedimiento que “se encarga de la medición cuantitativa de los 

procesos y capacidades mentales” asignando “un valor numérico a características y sucesos 

concretos, permitiendo la comparación y el contraste con otras personas o con criterios 

determinados que pueden servir de cara a establecer y comprobar teorías e hipótesis sobre el 

funcionamiento de la mente”. Además, gracias a ella “es posible cuantificar y operativizar 

lo psíquico, habiendo permitido en gran medida el desarrollo de la psicología como ciencia” 

(Castillero, 2017, p. 2). 

 

Respecto a los instrumentos, se emplearon la Escala de Cohesión y Adaptabilidad 

Familiar de Olson et al. (1985), validado por Bazo-Alvarez et al. (2016), y la Escala de 

Autoevaluación de Ansiedad de Zung (1971), validado por Astocondor (2001). 

 

La Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar se encuentra compuesta por 20 reactivos 

redactados de manera directa, cada uno con 5 opciones de respuesta en la escala de Likert 

con equivalencia numérica: “Nunca” (1), “Casi nunca” (2), “A veces” (3), “Casi siempre” 

(4) y “Siempre” (5). Tiene dos dimensiones: Cohesión y Adaptabilidad, los cuales se 

calculan por medio de la suma de los ítems impares y pares respectivamente. La 

categorización de cohesión considera los siguientes baremos: 1) “Enredada” (46-50); 2) 

“Unida” (41-45); 3) “Separada” (35-40); y 4) “Desligada” (10-34). La categorización de 

adaptabilidad lo hace con los siguientes baremos: 1) “Caótica” (30-50); 2) “Flexible” (25-

29); 3) “Estructurada” (20-24); 4) “Rígida” (10-19). La categorización final se obtiene de la 

combinación de ambos grupos, que resultan en 16 tipos de familia, de las cuales cuatro 

pertenecen al “Nivel Extremo”, ocho al “Nivel Medio” y los cuatro restantes al “Nivel 

Balanceado”. Bazo-Alvarez et al. (2016) realizaron una validez de constructo por medio del 

Análisis Factorial Confirmatorio que corroboró el modelo original de dos dimensiones 

(cohesión y adaptabilidad). La confiabilidad, por su parte, promedió un valor de 0.795 en el 

coeficiente omega de McDonald. 

 

La Escala de Autoevaluación de Ansiedad se encuentra constituida por 20 reactivos 

redactados de manera directa (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 y 20) e inversa (5, 

9, 13, 17 y 19), cada uno con 4 opciones de respuesta en la escala de Likert con equivalencia 
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numérica: “Nunca” (1), “A veces” (2), “Con frecuencia” (3) y “Siempre” (4). La 

categorización se obtiene de la suma de todos los ítems y comparando con los siguientes 

baremos: 1) “Nivel Normal” (20-44); 2) “Nivel Leve” (45-59); 3) “Nivel Moderado” (60-

74); 4) “Nivel Grave” (75-80). Astocondor (2001) realizó una validez de contenido por 

medio de la consulta a 10 expertos, obteniendo un valor promedio de en el coeficiente V de 

Aiken. La confiabilidad, por su parte, presentó un valor de 0.785 en el coeficiente alfa de 

Cronbach. 

 

2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

Una vez evaluados los participantes de la muestra, se procedió a medir la relación entre 

las variables con la prueba del Chi-cuadrado de Pearson debido a la naturaleza de las mismas. 

Luego, los datos fueron sometidos a una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

(n=116>50), que reveló que las dimensiones cohesión y adaptabilidad familiares y la 

variable ansiedad no presentaban una distribución normal (p<0,05). De manera que se 

determinó el uso del coeficiente no paramétrico Rho de Spearman para el establecimiento 

de la tercera y cuarta hipótesis específicas. 

 

Se utilizaron tablas de frecuencias y porcentajes para describir los resultados de cada 

variable. Esta herramienta estadística se utiliza para ordenar y compilar datos, y muestra la 

frecuencia con la que aparece cada valor variable en una colección de datos, así como el 

porcentaje de cada valor, que es la frecuencia de aparición del valor dividida por la cantidad 

total de datos. Con la ayuda de esta tabla es más fácil encontrar patrones y tendencias en los 

datos. 

 

2.6. Aspectos éticos en investigación 

Los principios éticos utilizados en este trabajo se fundamentaron en los documentos del 

Colegio de Psicólogos del Perú (CPP, 2018) y de la Universidad Católica de Trujillo 

“Benedicto XVI” (UCT, 2021). Dichos principios se manifestaron expresamente en el 

documento de consentimiento informado que los participantes del estudio firmaron, el cual 

incluyó dentro de la información presentada: 1) Título de la investigación. 2) Objetivo de la 

investigación. 3) Compromiso de confidencialidad. 4) Posibles riesgos del estudio. Y 5) 

Libertad para participar en el estudio o rehusarse a hacerlo. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Relación entre el funcionamiento familiar y la ansiedad. 

Prueba de chi-cuadrado Valor gl p 

x2 67.468 4 0.000 

n 116   

 

Según la tabla 1, el p-valor entre las variables es inferior al criterio (p=0.000<0.05), 

demostrando la existencia de relación entre los constructos y aceptándose así la hipótesis 

alterna. 
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Tabla 2 

Relación entre la cohesión familiar y la ansiedad. 

Prueba de Spearman Ansiedad 

Cohesión familiar 

rho -0.910 

p 0.000 

n 116 

 

Según la tabla 2, el p-valor entre las variables es inferior al criterio (p=0.000<0.05), 

demostrando la existencia de relación entre los constructos y aceptándose así la hipótesis 

alterna. Además, señala que la correlación es inversa y fuerte (rho=-0.910). 
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Tabla 3 

Relación entre la adaptabilidad familiar y la ansiedad. 

Prueba de Spearman Ansiedad 

Adaptabilidad familiar 

rho -0.845 

p 0.000 

n 116 

 

Según la tabla 3, el p-valor entre las variables es inferior al criterio (p=0.000<0.05), 

demostrando la existencia de relación entre los constructos y aceptándose así la hipótesis 

alterna. Además, señala que la correlación es inversa y fuerte (rho=-0.845). 
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Tabla 4 

Nivel de funcionamiento familiar. 

Funcionamiento familiar f % 

Balanceado 4 3.4 

Medio 43 37.1 

Extremo 69 59.5 

Total 116 100.0 

 

Según la tabla 4, del 100.0% de universitarios evaluados, el 59.5% (n=69) presentan un 

nivel extremo de funcionamiento familiar, el 37.1% (n=43) un nivel medio y el 3.4% (n=4) 

un nivel balanceado. 
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Tabla 5 

Nivel de ansiedad. 

Ansiedad f % 

Nivel grave 0 0.0 

Nivel moderado 37 31.9 

Nivel leve 42 36.2 

Nivel normal 37 31.9 

Total 116 100.0 

 

Según la tabla 5, del 100.0% de universitarios evaluados, el 36.2% (n=42) presentan un 

nivel leve de ansiedad y el 31.9% (n=37) un nivel normal, así como moderado. 
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IV. DISCUSIÓN 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la relación entre el funcionamiento 

familiar y la ansiedad, para lo cual se contó con 116 estudiantes universitarios, matriculados 

en la Escuela Profesional de Psicología. Teniendo en cuenta que la dinámica familiar se 

define como la interrelación de conexiones emocionales entre los integrantes de la familia, 

que puede modificar su estructura para afrontar desafíos relacionados con su evolución 

(Olson et al., 1983). De igual manera, debemos comprender la ansiedad como la propensión 

a mostrar sentimientos imprecisos y ambiguos, que son el resultado de preocupaciones 

constantes o temores (Zung, 1971). 

 

Así, según la hipótesis general, se obtuvo por medio de la Prueba de chi-cuadrado, a un 

95% de confiabilidad, que existe relación significativa entre las variables funcionamiento 

familiar y ansiedad (p=0.000<0.05), aceptándose así la hipótesis alterna. Esto significa que, 

a mejor funcionamiento familiar, disminuye el nivel de ansiedad en los estudiantes. De 

manera que lo anterior puede explicarse en el hecho de que la familia proporciona apoyo 

emocional, físico y económico, ayuda a formar la identidad y a desarrollar habilidades 

sociales y personales, y puede ser un factor clave en la prevención y tratamiento de 

problemas de salud mental y físicos. Sin embargo, también puede ser una fuente de estrés y 

conflictos si no se manejan de manera efectiva las relaciones y expectativas dentro del grupo. 

Así lo establece Vargas (2019) cuando afirma que la familia es una de las instituciones 

sociales más importantes para mejorar la salud y elevar el nivel de vida, mientras que la 

dinámica familiar, más que la constitución física de sus miembros, tiene el potencial de 

influir en el grado en que los individuos de la familia experimentan sentimientos de ansiedad 

y depresión. 

 

Resultados similares lo obtuvieron diversos investigadores, como por ejemplo Díaz 

(2021) en 121 estudiantes de Medicina, Aguirre (2020) en 134 estudiantes universitarios del 

primer año, y Alvarado (2019) en 847 estudiantes universitarios. Algo similar también 

encontró Callirgos (2019) en su estudio hecho en 107 estudiantes, obteniendo una 

correlación moderada entre la funcionalidad familiar y la ansiedad ante los exámenes. 

 

En cuanto a la primera hipótesis específica, se obtuvo por medio del coeficiente de 

Spearman, a un 95% de confiabilidad, que existe relación significativa entre la dimensión 
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cohesión familiar y la variable ansiedad (p=0.000<0.05; rho=-0.910), aceptándose así la 

hipótesis alterna. Esto se puede entender debido a que la calidad de las relaciones familiares 

y el clima emocional en el hogar pueden tener un impacto significativo en la salud mental 

de una persona, incluyendo la ansiedad. La falta de apoyo, la conflictividad y el estrés en el 

entorno familiar pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad. Por eso, es 

importante trabajar en mejorar la comunicación y fortalecer los vínculos familiares para 

prevenir y tratar la ansiedad. Así lo refiere Remigio-Mondragón y Pérez-Arredondo (2015) 

cuando afirman que la satisfacción que el individuo puede tener respecto a su familia o el 

tipo de clima que puede vivir en ese entorno, suele ser con demasiada frecuencia un factor 

causal para el desencadenamiento de la ansiedad o sus distintas formas de manifestación. 

 

Respecto a la segunda hipótesis específica, se obtuvo por medio del coeficiente de 

Spearman, a un 95% de confiabilidad, que existe relación significativa entre la dimensión 

adaptabilidad familiar y la variable ansiedad (p=0.000<0.05; rho=-0.845), aceptándose así 

la hipótesis alterna. Esto significa que en tanto la familia sea más flexible, menor será el 

riesgo del estudiante de sufrir algún episodio de ansiedad. 

 

Este resultado se asemeja al obtenido por Madrid et al. (2022) en su estudio con 101 

estudiantes de psicología, en la cual encuentran una relación significativa entre la ansiedad 

y la adaptabilidad familiar (p=0.030<0.05). De manera que, si los padres o la familia no 

brindan el apoyo y la comprensión necesarios para el estudiante, este puede experimentar 

una mayor ansiedad al tratar de equilibrar sus responsabilidades universitarias y familiares. 

 

Por otro lado, en lo que concierne a la variable funcionamiento familiar, se obtuvo que el 

59.5% de los estudiantes de psicología presentan un nivel extremo. Esto quiere decir que la 

mayor parte de ellos poseen familias disfuncionales. Esto se puede explicar por la coyuntura 

pandémica del momento, toda vez que la pandemia tuvo un impacto negativo en la dinámica 

familiar, aumentando la tensión y los conflictos entre sus integrantes, y afectando 

negativamente su bienestar emocional y psicológico (Los Ángeles Times, 2021). 

 

Según sintetizan Barzola y Montañez (2020), una familia disfuncional es aquella en la 

que la falta de responsabilidad o el comportamiento inadecuado de los padres obstaculizan 

el desarrollo de sus hijos y dificultan la creación de vínculos saludables. La inestabilidad 
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emocional, psicológica y espiritual es común en estos hogares. Hunt profundiza diciendo 

que estas familias suelen tener dificultades para expresar amor, establecer límites, prevenir 

conductas abusivas y no crear una atmósfera favorable a comportamientos inadecuados, todo 

lo cual puede tener un efecto negativo en el desarrollo y el éxito escolar de los niños. 

 

Por otro lado, se culpa a los padres tóxicos de crear un ambiente insano en el hogar, ya 

que son los que controlan favorablemente las normas y los roles, evitan el contacto directo 

y fomentan los conflictos. Se ha afirmado que la disfunción puede desarrollarse en las 

familias si no se satisfacen las demandas de sus miembros por falta de recursos o por una 

asignación incorrecta de los mismos. La insatisfacción de las necesidades emocionales 

básicas, la jerarquía familiar invertida y la falta de comunicación contribuyen a la 

inestabilidad de la unidad familiar. En consecuencia, los padres deben evitar actitudes 

autoritarias, restrictivas o sobreprotectoras para proporcionar un ambiente familiar sano y 

respetuoso que permita a los niños florecer (Barzola y Montañez, 2020). 

 

Finalmente, en cuanto a la variable ansiedad, se obtuvo que el 36.2% de los estudiantes 

de psicología presentan un nivel leve. Este resultado guarda relación con investigaciones de 

Díaz (2021) y Aguirre (2020) quienes reportaron que el 59.7% y el 68.6% de sus respectivas 

poblaciones presentaron ansiedad de nivel normal. Una explicación probable para estas 

cifras, es que los evaluados fueron estudiantes de psicología, por lo tanto, conocedores de 

herramientas para la gestión adecuada de las emociones. 
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V. CONCLUSIONES 

Luego de procesar los resultados de la presente investigación, se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

▪ Según el objetivo general, se encontró que existe relación significativa e inversa entre las 

variables funcionamiento familiar y ansiedad, aceptándose así la hipótesis alterna. 

▪ Según el primer objetivo específico, se encontró que existe relación significativa e inversa 

entre la dimensión cohesión familiar y la variable ansiedad, aceptándose así la hipótesis 

alterna. 

▪ Según el segundo objetivo específico, se encontró que existe relación significativa e 

inversa entre la dimensión adaptabilidad familiar y la variable ansiedad, aceptándose así 

la hipótesis alterna. 

▪ Según el tercer objetivo específico, se encontró que los estudiantes universitarios 

presentan un nivel extremo de funcionamiento familiar. 

▪ Según el cuarto objetivo específico, se encontró que los estudiantes universitarios 

presentan un nivel leve de ansiedad. 
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VI. SUGERENCIAS 

En respuesta a los resultados, se plantearon las siguientes sugerencias: 

▪ Diseñar e implementar programas y talleres de terapia familiar centrados en mejorar la 

cohesión y la adaptabilidad dentro del núcleo familiar, ya que estos parecen estar 

inversamente relacionados con los niveles de ansiedad. Estos programas podrían incluir 

técnicas de resolución de conflictos, fortalecimiento de la comunicación y otras 

estrategias para aumentar la cohesión y adaptabilidad familiar. 

▪ Realizar más investigaciones sobre la relación entre el funcionamiento familiar y la 

ansiedad en otros grupos demográficos. Este estudio se centró en los estudiantes 

universitarios, pero sería útil expandir la investigación a otras edades y circunstancias, 

como los adultos mayores, personas en situaciones de estrés laboral crónico, etc. 

▪ Implementar programas de apoyo en las universidades que ayuden a los estudiantes a 

manejar la ansiedad. Dado que el estudio encontró que los estudiantes universitarios 

presentan un nivel leve de ansiedad, es crucial proporcionarles recursos para manejar 

estos síntomas. Estos programas podrían incluir terapia individual, grupos de apoyo, 

talleres de gestión del estrés y otras estrategias de cuidado de la salud mental. 

▪ Realizar intervenciones enfocadas en mejorar el funcionamiento familiar en la comunidad 

universitaria. Dado que los estudiantes universitarios presentan un nivel extremo de 

funcionamiento familiar, esto sugiere que existen problemas significativos en sus 

relaciones familiares que pueden estar contribuyendo a sus niveles de ansiedad. 

▪ Llevar a cabo investigaciones adicionales para entender mejor las causas subyacentes del 

nivel extremo de funcionamiento familiar entre los estudiantes universitarios. Estos 

problemas podrían ser producto de una variedad de factores, como el estrés académico, 

la presión por el rendimiento, la adaptación a la vida independiente, etc. Conocer mejor 

estos factores podría ayudar a diseñar intervenciones más efectivas. 

Considerar la posibilidad de aplicar un enfoque multidisciplinario para tratar la ansiedad 

en estudiantes universitarios, involucrando a profesionales de la salud mental, trabajadores 

sociales y educadores. 
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Anexo 1: Instrumentos de recolección de la información 
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Anexo 2: Ficha técnica 
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Anexo 3: Operacionalización de variables 

Tabla 6 

Matriz de operacionalización de variables. 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 

Escala de 

medición 

Funcionamiento 

familiar. 

Es “la 

interacción de 

vínculos 

afectivos entre 

miembros de la 

familia y que 

pueda ser 

capaz de 

cambiar su 

estructura con 

el fin de 

superar las 

dificultades 

evolutivas 

familiares” 

(Olson et al., 

1983, p. 71). 

El 

“Funcionamiento 

Familiar” fue 

medido por medio 

de la Escala de 

Cohesión y 

Adaptabilidad 

Familiar (Olson 

et al., 1985), que 

consiste en 20 

ítems, 2 

dimensiones y 10 

indicadores. 

Cohesión 

familiar. 

Vinculación 

emocional. 

Límites claros. 

Intereses. 

Recreación. 

1, 3, 5, 7, 9, 

11, 13, 15, 

17 y 19. 
Escala de 

Cohesión y 

Adaptabilidad 

Familiar (Olson 

et al., 1985), 

adaptada por 

Bazo-Álvarez 

et al. (2016). 

Ordinal. 

Adaptabilidad 

familiar. 

Liderazgo. 

Control. 

Disciplina. 

Roles. 

Reglas. 

2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14, 

16, 18 y 20. 

Ansiedad. 

Es “la 

tendencia de 

manifestar 

sensaciones 

La “Ansiedad” fue 

medida por medio 

de la Escala de 

autoevaluación de 

Síntomas 

somáticos. 

Temblores. 

Dolor en el 

cuerpo. 

Fatigas y 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 y 12. 

Escala de 

Autoevaluación 

de Ansiedad 

(Zung, 1971), 

Ordinal. 
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difusas y 

vagas, 

producto de las 

preocupaciones 

recurrentes o 

aprehensiones” 

(Zung, 1971, p. 

372). 

ansiedad (Zung, 

1971), que 

consiste en 20 

ítems, 2 

dimensiones y 14 

indicadores. 

debilidades. 

Inquietudes. 

Palpitación. 

Desmayo. 

Transpiración. 

Parestesia. 

Náuseas y 

vómitos. 

Insomnios y 

pesadillas. 

adaptada por 

Astocondor 

(2001). 

Síntomas 

afectivos. 

Desintegraciones 

de la conciencia. 

Aprehensiones. 

Ansiedades. 

Miedos. 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19 y 20. 
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Anexo 4: Carta de presentación 
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Anexo 5: Carta de autorización 
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Anexo 6: Consentimiento informado 
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Anexo 7: Asentimiento informado 

 

 

  



 

Anexo 8: Matriz de consistencia 

Tabla 7 

Matriz de consistencia. 

Título Problemas Hipótesis Objetivos Variables Dimensiones Metodología 

Funcionamiento 

familiar y 

ansiedad en 

estudiantes de 

una universidad 

privada de 

Ayacucho, 

2022. 

Problema general 

¿Cuál es la 

relación entre el 

funcionamiento 

familiar? 

Problemas 

específicos 

¿Cuál es la 

relación entre la 

cohesión familiar y 

la ansiedad? 

¿Cuál es la 

relación entre la 

adaptabilidad 

familiar y la 

ansiedad? 

¿Cuál es el nivel 

de funcionamiento 

familiar? 

¿Cuál es el nivel 

de ansiedad? 

Hipótesis general 

Existe relación 

significativa entre 

el funcionamiento 

familiar. 

Hipótesis 

específicas 

Existe relación 

significativa entre 

la cohesión 

familiar y la 

ansiedad. 

Existe relación 

significativa entre 

la adaptabilidad 

familiar y la 

ansiedad. 

El nivel de 

funcionamiento 

familiar es el 

balanceado. 

Objetivo general 

Determinar la 

relación entre el 

funcionamiento 

familiar y la 

ansiedad. 

Objetivos 

específicos 

Establecer la 

relación entre la 

cohesión familiar y 

la ansiedad. 

Establecer la 

relación entre la 

adaptabilidad 

familiar y la 

ansiedad. 

Identificar el nivel 

de funcionamiento 

familiar. 

Identificar el nivel 

Funcionamiento 

familiar. 

Cohesión 

familiar. 

Enfoque, tipo 

Cuantitativo, básico y 

correlacional. 

 

Diseño 

No experimental 

transversal. 

 

Población, muestra y 

muestreo 

N: 400 estudiantes. 

n: 116 estudiantes. 

Muestreo no 

probabilístico por 

conveniencia. 

 

Técnicas e 

instrumentos 

Adaptabilidad 

familiar. 

Ansiedad. 

Síntomas 

somáticos. 

Síntomas 

afectivos. 
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El nivel de 

ansiedad es el leve. 

de ansiedad. Psicometría.  

Escala de Cohesión y 

Adaptabilidad 

Familiar de Olson et 

al. (1985) y Escala de 

Autoevaluación de 

Ansiedad de Zung 

(1971). 

 

  



 

Anexo 9: Otros 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

  



 

BASE DE DATOS 

N° 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 3 3 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 

2 2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 

3 3 2 2 4 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 4 2 4 3 3 2 

4 1 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 1 1 

5 1 1 3 2 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 

6 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 3 4 2 2 3 3 2 

7 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 

8 4 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 

9 2 2 3 4 3 4 3 4 2 4 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 

10 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 5 5 5 

11 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 

12 3 3 2 4 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 

13 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 

14 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 

15 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 1 2 

16 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 

17 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 

18 4 3 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 

19 5 2 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 

20 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 

21 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 5 3 3 5 3 3 5 4 5 4 

22 1 2 3 2 1 3 1 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 

23 2 1 1 2 3 2 2 1 3 1 3 2 1 2 1 2 3 2 2 1 
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24 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 

25 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 

26 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

27 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 

28 2 3 1 3 1 2 3 1 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 3 1 

29 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 

30 3 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 3 

31 4 2 3 3 4 3 3 4 3 1 3 3 3 2 4 2 4 2 2 3 

32 2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 

33 3 2 2 4 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 4 2 4 3 3 2 

34 1 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 1 1 

35 1 1 3 2 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 

36 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 3 4 2 2 3 3 2 

37 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 

38 4 3 4 2 5 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 2 4 3 5 3 

39 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 

40 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 

41 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 

42 4 3 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 

43 5 5 3 4 3 3 4 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 

44 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 

45 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 5 3 3 5 3 3 5 4 5 4 

46 1 2 3 2 1 3 1 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 

47 2 1 1 2 3 2 2 1 3 1 3 2 1 2 1 2 3 2 2 1 

48 3 3 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 

49 2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 
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50 2 2 3 4 3 4 3 4 2 4 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 

51 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 5 5 5 

52 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 

53 3 3 2 4 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 

54 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 

55 3 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 3 

56 4 2 3 3 4 3 3 4 3 1 3 3 3 2 4 2 4 2 2 3 

57 2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 

58 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 

59 4 3 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 

60 5 5 3 4 3 3 4 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 

61 1 1 3 2 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 

62 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 3 4 2 2 3 3 2 

63 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 

64 4 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 

65 2 2 3 4 3 4 3 4 2 4 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 

66 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 5 5 5 

67 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 

68 3 3 2 4 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 

69 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 

70 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 

71 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 1 2 

72 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 

73 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 

74 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 

75 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 
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76 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 

77 2 3 1 3 1 2 3 1 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 3 1 

78 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 

79 3 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 3 

80 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 3 4 2 2 3 3 2 

81 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 

82 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 5 5 5 

83 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 

84 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 

85 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 

86 4 3 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 

87 5 5 3 4 3 3 4 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 

88 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 

89 4 3 4 3 4 3 4 2 3 2 5 3 3 3 3 3 5 2 5 2 

90 5 2 3 2 3 3 4 3 5 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 

91 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 

92 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 5 3 3 5 3 3 5 4 5 4 

93 1 2 3 2 1 3 1 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 

94 2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 

95 3 2 2 4 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 4 2 4 3 3 2 

96 1 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 1 1 

97 1 1 3 2 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 

98 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 3 4 2 2 3 3 2 

99 2 2 3 4 3 4 3 4 2 4 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 

100 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 5 5 5 

101 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 
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102 4 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 

103 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 

104 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

105 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 

106 2 3 1 3 1 2 3 1 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 3 1 

107 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 

108 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 

109 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 4 2 

110 4 3 5 2 4 3 4 3 5 3 5 3 5 3 4 2 3 3 5 2 

111 5 5 3 4 3 3 4 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 

112 1 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 1 1 

113 1 1 3 2 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 

114 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 3 4 2 2 3 3 2 

115 2 2 3 4 3 4 3 4 2 4 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 

116 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 5 5 5 
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N° 
ANSIEDAD 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 

3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 

4 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

5 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 

6 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

7 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

8 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 

9 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

10 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 

11 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

12 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

13 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 

14 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 

15 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

16 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 

17 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 

18 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 

19 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

20 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 

21 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 

22 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 

23 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 

24 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
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25 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 

26 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 

27 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 

28 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 

29 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 

30 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 

31 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 

32 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 

33 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 

34 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

35 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 

36 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

37 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

38 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 

39 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

40 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 

41 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 

42 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 

43 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

44 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 

45 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 

46 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 

47 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 

48 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 

49 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 

50 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
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51 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 

52 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

53 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

54 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 

55 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 

56 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 

57 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 

58 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 

59 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 

60 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

61 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 

62 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

63 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

64 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 

65 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

66 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 

67 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

68 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

69 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 

70 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 

71 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

72 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 

73 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 

74 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 

75 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 

76 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
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77 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 

78 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 

79 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 

80 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

81 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

82 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 

83 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

84 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 

85 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 

86 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 

87 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

88 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 

89 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 

90 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

91 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 

92 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 

93 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 

94 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 

95 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 

96 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

97 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 

98 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

99 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

100 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 

101 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

102 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 
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103 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 

104 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 

105 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 

106 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 

107 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

108 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 

109 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 

110 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 

111 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

112 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

113 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 

114 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

115 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

116 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
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