
 

EDITADO POR LA UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA - USIL, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CARRERA DE PSICOLOGÍA, 2022. 
 

  Este artículo se distribuye bajo una licencia CC BY-NC-ND 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0) 

 

 

ISSN (Impreso): 2307-7999   Propósitos y Representaciones, 10(2), 2022 

ISSN (En línea): 2310-4635   https://doi.org/10.20511/pyr2022.v10n2.1419      
 
 

 
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Funcionamiento familiar y afrontamiento resiliente 

en padres de familia peruanos: estudio realizado 

durante la pandemia COVID-19 

 
Family Functioning and Resilient Coping in Peruvian Parents : 

a Study Conducted during the COVID-19 Pandemic 

 
 

Elizabeth Callupe Laura 
Universidad Peruana Unión, Lima, Perú 

 https://orcid.org/0000-0002-7247-5094    
 

Oscar Mamani-Benito* 
Universidad Peruana Unión, Juliaca, Perú 

 https://orcid.org/0000-0002-9818-2601  

 

Renzo Felipe Carranza Esteban 
Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú 

 https://orcid.org/0000-0002-4086-4845 

 

 
Recibido: 27/10/2021 

Revisado: 21/01/2022 

Aceptado: 23/05/2022 

Publicado: 31/08/2022 

 

 
*Correspondencia:   Cómo citar: 

Correo electrónico: oscar.mb@upeu.edu.pe  
 

 

 

 

Callupe, E., Mamani-Benito, O. & Carranza, R. (2022). 

Funcionamiento familiar y afrontamiento resiliente en 

padres de familia peruanos: estudio realizado durante la 

pandemia COVID-19. Propósitos y Representaciones, 

10(2), e1419. 

https://doi.org/10.20511/pyr2022.v10n2.1419 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
https://doi.org/10.20511/pyr2022.v10n2.1419
https://orcid.org/0000-0002-7247-5094
https://orcid.org/0000-0002-9818-2601
https://orcid.org/0000-0002-4086-4845
mailto:oscar.mb@upeu.edu.pe


Funcionamiento familiar y afrontamiento resiliente en padres de familia peruanos... 

Propósitos y Representaciones  

Mayo-Agosto 2022, 10(2), e1419 

https://doi.org/10.20511/pyr2022.v10n2.1419        

Resumen 
 

Con el objetivo de determinar si el funcionamiento familiar predice el nivel de afrontamiento 

resiliente en padres de familia que enfrentan el impacto de la pandemia COVID-19, se realizó un 

estudio predictivo y transversal sobre una muestra de 183 padres de familia del departamento de 

La Libertad, quienes fueron seleccionados bajo un muestreo no probabilístico de tipo intencional. 

Para recolectar datos se usaron dos instrumentos: Escala de Evaluación de Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar (CESF) y la Escala Breve de Afrontamiento Resiliente (BRC). Sobre la 

base de un análisis de regresión lineal, se observó un ajuste adecuado del modelo (Prueba F = 

35.924, p < .001), donde, el funcionamiento familiar (β = .407, p < .05) fue una variable que 

predice significativamente la resiliencia (R2 ajustado = .161). Asimismo, los valores t de los 

coeficientes de regresión beta de la variable predictora fueron altamente significativos (p < .01). 

En conclusión, el nivel de funcionamiento familiar predice el grado de afrontamiento resiliente 

en los padres de familia del departamento de La Libertad, durante la pandemia COVID-19. 

 

Palabras clave: Familia; Funcionamiento familiar; Resiliencia; Padres; Crisis; COVID-19. 

 

Summary 
 

To determine whether family functioning predicts the level of resilience in parents facing the 

impact of the COVID-19 pandemic, a predictive and cross-sectional study was conducted on a 

sample of 183 parents from the department of La Libertad, who were selected under a non-

probabilistic purposive sampling. Two instruments were used to collect data: Cohesion and 

Family Adaptability Evaluation Scale (CESF) and the Brief Resilient Coping Scale (BRC). Based 

on a linear regression analysis, an adequate model fit is observed (F-test = 35.924, p < .001), 

where family functioning (β = .407, p < .05) is a variable that significantly predicts resilience 

(adjusted R2 = .161). Also, the t-values of the beta regression coefficients of the predictor variable 

are highly significant (p < .01). In conclusion, the level of family functioning predicts the degree 

of resilient coping in parents in the department of La Libertad during the COVID-19 pandemic. 

 

Keywords: Family; Functioning; Resilience; Parents; Crisis; COVID-19. 

 
Introducción 
 

La pandemia COVID-19 ha generado miedo, soledad, ansiedad, incertidumbre, depresión y otras 

repercusiones que han llegado a afectar no solo la salud pública, sino también la salud mental de 

diferentes grupos etarios (Huarcaya, 2020; Izquierdo, 2020). 

 

En América Latina, hasta el 20 de mayo del año 2020, Brasil tenía la mayor cantidad de 

casos de SARS-CoV-2 (272.000), seguido por Perú con casi 99 500 y México con cerca de 54 

500 (Pasquali, 2021a). No obstante, hasta el 03 de junio del mismo año, en territorio peruano se 

incrementaron significativamente los contagios, llegando a registrar más de 254 mil casos 

confirmados y 8 045 defunciones. En este escenario, los departamentos que presentaron más 

defunciones fueron Lima (3674), Callao (541), Lambayeque (705), Piura (689), La Libertad 

(441), Ancash (419) e Ica (409) (Ministerio de Salud, 2020).  

 

En relación a este problema, las autoridades tomaron medidas para prevenir la 

proliferación del virus, situación que afectó a gran parte de la población laboralmente activa, sobre 

todo adultos con la responsabilidad de velar por el bienestar de sus familias (Naranjo et al., 2020). 

Así, el tema de la funcionalidad familiar cobró gran relevancia para muchos investigadores 

sociales, pues las medidas de prevención obligaban el encierro y al aislamiento social de las 

personas, hecho que apremió a generar cambios en las dinámicas familiares. Al respecto, 

múltiples investigaciones prepandemia reportaron prevalencia de disfuncionalidad familiar en 

https://doi.org/10.20511/pyr2022.v10n2.1419


 Callupe, E., Mamani-Benito, O. & Carranza, R. 

Propósitos y Representaciones  

Mayo-Agosto 2022, 10(2), e1419 

https://doi.org/10.20511/pyr2022.v10n2.1419        

 

diferentes países de la región: Perú (35%), Costa Rica (31.4%), Brasil (26.8%) y Colombia (59%). 

Hecho que ha generado consecuencias en la salud mental de los hijos adolescentes, en quienes se 

ha reportado mayor frecuencia de riesgo de suicidio, sobre todo, de aquellos provenientes de 

familias disfuncionales (Higuita & Cardona, 2016). 

 

Especialmente en el contexto peruano, las estadísticas mostraron la existencia de crisis en 

la familia. Así, se observó que la situación conyugal informal de convivencia va en aumento, 

mientras que la situación conyugal de casados decrece, además, la situación conyugal de 

separados se incrementó, situación que debilita la cohesión familiar (Díaz et al., 2020). Por otro 

lado, según datos estadísticos del periodo intercensal del 2007 a 2017, los hogares unipersonales 

aumentaron en 74.2% con un promedio anual de 5.7%, así como los hogares sin núcleo en un 

26.9% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019). Aunado a esto, una encuesta reveló 

que los problemas más graves que afectan a las familias son la pérdida o falta de empleo (36.6 

%), la falta de recursos económicos (29.4%), el contagio por lo menos de algún miembro de su 

hogar o familia directa (22.1%), la deuda (12.5%) (Pasquali, 2021b).  

 

Frente a estas adversidades y condiciones negativas, es de suma importancia desarrollar 

resiliencia como una forma de protección que permita adoptar estilos de vida más adaptativos y 

saludables (Figueroa, 2005), desde un enfoque positivo y lleno de esperanza (Uriarte, 2005), que, 

junto con el buen funcionamiento familiar, sean factores protectores en épocas de crisis (Andrade 

& Pereira, 2010). 

 

En este caso, un buen funcionamiento familiar, entendido como buena salud familiar, se 

convierte en un factor protector (Jiménez-Picón et al., 2019). Esto se caracteriza por tener la 

capacidad de superar las dificultades que atraviesa la familia durante diversas etapas y realizar 

cambios en su estructura para lograr una adaptación y cohesión, permitiendo una estabilidad en 

cada integrante de la familia (Ferrer et al., 2013). Además, la adaptación a los cambios es más 

rápida con menos costo emocional para los integrantes de la familia, percibiendo como una 

oportunidad de crecimiento y fortalecimiento en la interacción familiar (Vergara et al., 2020). 

 

Así también, la resiliencia, es entendida como proceso de afrontamiento ante cambios o 

adversidades, donde la persona saca a flote sus propios recursos y afianzamiento de factores 

protectores (Gómez & Kotliarenco, 2010); así como la adaptación positiva a las dificultades 

(Navea & Tamayo, 2018), donde el individuo pone en manifiesto la capacidad de sobreponerse, 

salir fortalecido (Becoña, 2006) conservando la salud y el bienestar psicológico (Cahuana et al., 

2019). 

 

En cuanto a la relación entre estas dos variables, en presencia de un contexto adverso o 

factores de riesgo, si la persona o familia presenta determinadas debilidades en su funcionamiento, 

llamadas también factores de vulnerabilidad, el impacto perjudicial de los problemas y crisis se 

incrementará significativamente (Gómez & Kotliarenco, 2010). Al respecto, la literatura 

científica, a través de diversas investigaciones, da cuenta del rol de la familia en el desarrollo de 

la resiliencia; de tal forma que la cohesión y adaptabilidad familiar son factores predictores de 

resiliencia más altos (Cahuana et al., 2019). Así también, Arriaga et al. (2017) afirmaron que 

efectivamente la funcionalidad familiar tendría una relación significativa con la resiliencia. 

Ambas aseveraciones corroboraron las conclusiones de Athié y Gallegos (2009) quienes 

mencionaron que el factor de funcionamiento familiar, de relación de pareja, comunicación, 

tiempo compartido, cohesión entre los miembros, son factores que promueven la capacidad de 

sobreponerse ante las adversidades, es decir, promueve la capacidad resiliente. 

 

Por todo lo señalado, el objetivo de la presente fue determinar si el funcionamiento 

familiar predice el nivel de afrontamiento resiliente en padres de familia que enfrentan el impacto 

de la pandemia COVID-19 en La Libertad, Perú. 
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Método 
 

Diseño 
 

El estudio corresponde a un diseño predictivo y corte transversal, ya que se exploró una relación 

funcional mediante el pronóstico de una variable criterio a partir de uno o más predictores (Ato 

et al., 2013). 

 

Participantes 
 

Para el estudio participaron 183 padres de familia de la ciudad de Cascas, Región Gran Chimú, 

departamento de La Libertad. Estos fueron seleccionados a través de un muestreo no 

probabilístico intencional.  

 

Se aplicaron criterios de inclusión como: Ser padres mayores de edad, que hablen español, 

ser padres con hijos, que acepten el consentimiento informado, y criterios de exclusión como: no 

haber completado la prueba, personas que hablan lengua originaria, padres menores de edad y 

padres con síndrome del nido vacío. 

 

La Tabla 1 da cuenta de las características de los participantes. Por ejemplo, se observa 

que el mayor número de participantes son mujeres (67.2%); según la edad, el 28.4% tiene entre 

31 a 40 años; según el grado de instrucción, un 35% tiene grado de instrucción a nivel primario; 

asimismo, según la ocupación, el 36.1% es ama de casa, mientras que en segundo lugar se 

encuentran los trabajadores independientes con un 34.4%; el 74.3% conforma una familia nuclear, 

por último, se observa que el 45.9% pertenece a la religión adventista. 

 

Tabla 1. 

Datos sociodemográficos de la población de estudio 
 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Sexo Femenino 123 67.2 

 Masculino 60 32.8 

Edad 20 - 30 39 21.3 

 31 - 40 52 28.4 

 41 - 50 49 26.8 

 51 - 60 28 15.3 

 61-70 15 8.2 

Estado civil Casado 80 43.7 

 Conviviente 78 42.6 

 Separado 22 12.0 

 Viudo 3 1.6 

Grado de instrucción Sin instrucción 7 3.8 

 Primaria 64 35.0 

 Secundaria 55 30.1 

 Superior Técnico 35 19.1 

 Superio universitario 74 41.1 

Ocupación Trabajador estable 22 12.0 

 Agricultor 31 16.9 

 Trabajador indep. 63 34.4 

 Jubilado 1 0.5 

 Ama de casa 66 36.1 

Religión Católico 73 39.9 

 Adventista 84 45.9 

 Evangélico 7 3.8 

 Otro 19 10.4 
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Tipo de familia Nuclear 136 74.3 

 Incompleta 31 16.9 

 Extensa 13 7.1 

 Reconstituida 3 1.6 

 

Instrumentos 
 

Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (CESF).  

Tiene una adaptación peruana (versión FACES-III) realizada por Reusche en el año 1994 para 

una población de adolescentes. Consta de 20 ítems, distribuidos en dos dimensiones: vinculación 

emocional y flexibilidad; con opciones de respuesta tipo Likert que van desde un punto (casi 

nunca) hasta cinco (casi siempre). En cuanto a sus propiedades psicométricas, en la presente 

investigación se halló un Alfa de Cronbach de .87 y la validez del constructo fue deducida a partir 

de otras investigaciones en territorio peruano (Ferreíra, 2003). 

 

Escala Breve de Afrontamiento Resiliente (BRC).  

En el Perú se cuenta con una adaptación hecha por Caycho et al. (2018). Está compuesta por 4 

ítems distribuidos en un solo factor, los cuales deben ser respondidos en una escala Likert de 

cuatro puntos, desde no me describe en absoluto (1) hasta me describe muy bien (5). En la presente 

investigación, se halló un Alfa de Cronbach de .89; asimismo, la escala de afrontamiento resiliente 

demostró tener otras evidencias de validez en estudios realizados en otros contextos.   

 

Procedimientos 
 

Para la recolección de datos se elaboró un formulario de Google, el cual fue compartido a través 

de contactos en redes sociales como WhatsApp y Facebook. En casos particulares, también se ha 

impreso las encuestas para ser aplicadas de manera presencial, tomando todas las medidas de 

bioseguridad para evitar el contagio de COVID-19. En la primera hoja se ubicó el consentimiento 

informado, donde se aclaró que la participación era voluntaria y el manejo de la información 

totalmente confidencial. 

 

Análisis de datos 
 

Para los análisis estadísticos, se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25,0 y se realizó por 

etapas. En la primera etapa, se calculó la media y desviación estándar de las variables de estudio. 

En la segunda etapa, se empleó la prueba t de Student para muestras independientes y la d de 

Cohen como medida del tamaño del efecto (TE) para saber si existe diferencias significativas en 

las puntuaciones de las variables entre varones y mujeres, siguiendo los lineamientos que 

sostienen que valores de .20 .50 y .80 indican un TE pequeño, moderado y grande. En la tercera 

etapa, se efectuó un análisis de correlación mediante el coeficiente Pearson y por último un 

análisis de regresión lineal. 

 

Resultados 
 

En cuanto a la comparación de medias, en la Tabla 2, se encontró que no hay diferencias 

significativas en relación con la variable funcionamiento familiar entre varones y mujeres (t = -

.376, p = .171); en cambio, sí se notan diferencias significativas sobre la variable resiliencia (t = 

-2.502, p = .13). Asimismo, se calculó el tamaño del efecto mediante la escala de Cohen 

encontrando que para las variables funcionamiento familiar y resiliencia es significativo (d = .21, 

.40). 
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Tabla 2. 

Comparación de las medias entre las variables según el género    

 

Variables 
Varones Mujeres 

t P d 
M DS M DS 

Funcionamiento familiar 73.81 9.55 71.80 9.15 -1.376 .171 .21 

Resiliencia 18.31 2.22 17.30 2.73 -2.502 .013 .40 

 

En cuanto al análisis de correlación, en la Tabla 3 se observó correlaciones significativas 

entre la variable funcionamiento familiar y afrontamiento resiliente (r=.407, p<.05), así también, 

con las dimensiones vinculación emocional (r=.411, p<.05) y flexibilidad (r=.256, p<.05).  

 

Tabla 3. 

Análisis de correlación entre las variables de estudio (r Pearson) 

 

  

Funcionamiento 

familiar 

Afrontamiento 

resiliente 

Vinculación 

emocional Flexibilidad 

Funcionamiento familiar 1    

Afrontamiento resiliente ,407** 1   

Vinculación emocional ,791** ,411** 1  

Flexibilidad ,828** ,256** ,313** 1 
 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En cuanto al análisis de regresión lineal, en la Tabla 4 se observó un ajuste adecuado del 

modelo (Prueba F = 35.924, p < .001), en el que el funcionamiento familiar (β = ,407, p < .05) es 

una variable que predice significativamente el afrontamiento resiliente (R2 ajustado = .161). 

Asimismo, los valores t de los coeficientes de regresión beta de la variable predictora son 

altamente significativos (p < .01). 

 

Tabla 4. 

Análisis de regresión lineal 

 
 Predictores B EE β T p 

(Constante) 9,351 1,393  6,712 .000 

Funcionamiento familiar ,114 ,019 ,407 5,994 .027 
 

Nota: Variable dependiente = afrontamiento resiliente (Prueba F = 35.924, p < .000; R2 ajustado = .161), B 

= Coeficiente no estandarizado, EE = Error estándar, β = Coeficiente de regresión estandarizado. 

 

Discusión 
 

Durante la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19, muchos aspectos de la vida familiar 

han sufrido cambios significativos. Las repercusiones han impactado no solo el ámbito de la salud 

pública, sino también aspectos vitales del estilo de vida de las personas (Cuenca et al., 2020). Con 

las medidas de restricción social y el encierro obligatorio, muchas familias han tenido que 

sobrevivir a pesar de la escasez económica; no obstante, también la dinámica familiar ha tenido 

que adaptarse, generando dificultades en el proceso (Naranjo et al., 2020). Ante ello, se planteó 

el objetivo de determinar si el funcionamiento familiar predice el nivel de afrontamiento resiliente 

en padres de familia que enfrentan el impacto de la pandemia COVID-19 en La Libertad, Perú. 

 

Uno de los primeros hallazgos tiene que ver con corroborar la relación funcional que 

mantienen la variable funcionamiento familiar y el afrontamiento resiliente. Así, estos resultados 

siguen la orientación encontrada en similares estudios (Arriaga et al., 2017; Cahuana et al., 2019; 
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García et al., 2015), donde, se enfatiza que una buena percepción del funcionamiento familiar 

impulsa niveles adecuados de afrontamiento resiliente. Al respecto, una explicación teórica surge 

al reconocer el hecho de que el apoyo familiar viene a ser un factor importante para desenvolverse 

en situaciones adversas como es la COVID-19 (Lacomba-Trejo et al., 2020; Macías & Aveiga, 

2021). En este punto, a pesar de estos hallazgos, también existen investigaciones como las 

realizadas por Céspedes et al. (2018) y Castro y Morales (2014) cuyos resultados difieren de la 

presente, pues se reporta que la resiliencia no se desarrolla necesariamente por efectos del 

funcionamiento familiar, sino que existen factores individuales que intervienen su desarrollo 

(Wagnild & Young, 1993). 

 

Otro hallazgo importante tiene que ver con haber encontrado una relación teórica entre la 

vinculación emocional y el afrontamiento resiliente. Hecho que corrobora lo encontrado por otros 

investigadores (Florian, 2019); por consiguiente, se asume que, a mayor vinculación emocional 

entre los miembros de la familia, mayor será la capacidad de afrontar y sobrellevar situaciones 

críticas, como lo es la pandemia COVID-19 (Obregón, 2020). Al igual que en el caso anterior, 

también existen estudios que difieren de los presentes hallazgos (Alva, 2016); en este caso, esto 

se puede deber a aspectos metodológicos que difieren con la presente investigación, tales como 

el grupo etario al que pertenece la población y el contexto en el que fueron aplicados los 

instrumentos.  

 

Un tercer hallazgo tiene que ver con asumir una relación funcional entre la flexibilidad y 

el afrontamiento resiliente. En este caso, la flexibilidad familiar brinda la posibilidad de una 

confianza entre los miembros del sistema, por lo que la misma permite superar de manera 

satisfactoria situaciones adversas, es decir promueve la capacidad resiliente (Palacios & Sánchez, 

2016; Obregón, 2020). 

 

A la luz de la perspectiva teórica adoptada, las épocas de crisis como la actual pandemia 

COVID-19 suelen demandar un costo emocional en los integrantes de la familia. Esto puede ser 

revertido en la medida que la familia tenga la capacidad de adaptarse a los cambios, percibiendo 

las situaciones conflictivas como una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento en la 

interacción familiar (Vergara et al., 2020). Aunado a esto, es importante también tener capacidad 

de afrontamiento ante cambios o adversidades, hecho que demanda que los integrantes de la 

familia hagan ejercicio de sus propios recursos emocionales como la resiliencia (Gómez & 

Kotliarenco, 2010), donde el individuo pone en manifiesto la capacidad de sobreponerse, salir 

fortalecido (Becoña, 2006) conservando la salud y el bienestar psicológico (Cahuana et al., 2019). 

 

A pesar de los hallazgos, la presente investigación tiene algunas limitaciones. En primer 

lugar, que el muestreo haya sido no probabilístico, por lo que no se pueden generalizar los 

resultados. En segundo lugar, el hecho de utilizar medidas de autoinforme ha podido generar 

sesgos en la deseabilidad social, por lo que futuras investigaciones deberían considerar utilizar 

entrevistas a profundidad o semiestructuradas. 

 

En conclusión, el nivel de funcionamiento familiar predice el nivel de afrontamiento 

resiliente en padres de familia de La Libertad, Perú, en tiempos de crisis sanitaria, como la que se 

vive a causa de la Pandemia COVID-19. Esto puede tener implicancias prácticas dentro de las 

estrategias que actualmente se impulsan para fortalecer la salud mental de la población peruana, 

tomando en cuenta que es necesario hacer un abordaje desde los sistemas familiares.  
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