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El objetivo fue determinar las propiedades psicométricas del F-COPES en población colom-
biana. Estudio transversal, con 1373 personas, con edades entre 18 y 84 años. Los datos 
se analizaron en Jasp, se realizaron análisis factoriales exploratorios con método de esti-
mación de mínimos cuadrados ponderados y una rotación oblicua tipo promax. Análisis 
factoriales confirmatorios con estimadores de mínimos cuadrados ponderados diagonali-
zados y métodos de análisis robustos. Análisis de consistencia interna mediante índices Alfa 
de Cronbach, Omega de Mc Donald e índice de mayor límite inferior. Se encontró una 
estructura de cinco factores, cuatro originales: obtención de apoyo social, reestructuración 
cognitiva, búsqueda de apoyo espiritual y evaluación pasiva, y uno nuevo: apoyo en vecinos. 
La escala permite evaluar el funcionamiento familiar en situaciones de crisis en contexto 
colombiano.
Palabras claves: estrategias de afrontamiento, validez, confiabilidad

Colombian validation of the Family Functioning Scale in Crisis Situations (F-COPES)
The objective was to determine the psychometric properties of the F-COPES in the Colom-
bian population. Cross-sectional study, with 1373 people, aged between 18 and 84 years. 
Data were analyzed in Jasp, exploratory factor analyzes were performed using the weighted 
least squares estimation method and a promax-type oblique rotation. Confirmatory factor 
analyzes with diagonalized weighted least squares estimators and robust analysis methods. 
Internal consistency analysis using Cronbach’s Alpha indices, McDonald’s Omega, and the 
highest lower limit index. A structure of five factors was found, four original ones: finding 
social support, cognitive restructuring, finding spiritual support and passive evaluation, 
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and a new one: neighbor support. The scale evaluates family functioning in crisis situations 
in the Colombian context. 
Keywords: coping strategies, validity, reliability

Validação colombiana da Escala de Funcionamento Familiar em Situações de Crise 
(F-COPES)
O objetivo foi determinar as propriedades psicrométricas do F-COPES na população 
colombiana. Estudo transversal, com 1373 pessoas, com idade entre 18 e 84 anos. Os dados 
foram analisados   em SPSS, análises fatoriais exploratórias efetuaram-se com o método esti-
mativo de mínimos quadrados ponderados e uma rotação oblíqua do tipo promax. Análises 
fatoriais confirmatórias com estimadores de mínimos quadrados ponderados em diagonal 
e métodos de análise robustos. Análise de consistência interna usando os índices Alfa de 
Cronbach, Ômega do McDonald’s e o índice do limite inferior mais alto. Encontrou-se uma 
estrutura de cinco fatores, quatro originais: obtenção de apoio social, reestruturação cogni-
tiva, procura de apoio espiritual e avaliação passiva, e um novo: apoio dos vizinhos. A escala 
permite avaliar o funcionamento familiar em situações de crise no contexto colombiano. 
Palavras chaves: Estratégias de enfrentamento, validade, confiabilidade

Validation colombienne de l’échelle de fonctionnement familial en situation de crise 
(F-COPES)
L’objectif était de déterminer les propriétés psychométriques du F-COPES dans la popula-
tion colombienne. L’étude a été réalisée de manière transversale, auprès de 1373 personnes, 
âgées de 18 à 84 ans. Les données trouvées ont été analysées dans SPSS, des analyses facto-
rielles exploratoires ont été réalisées en utilisant la méthode d’estimation des moindres carrés 
pondérés et une rotation oblique de type promax. Des analyses factorielles confirmatoires 
ont été effectuées avec des estimateurs diagonalisés des moindres carrés pondérés et des 
méthodes d’analyse robustes. De même, une analyse de cohérence interne a été établie en 
utilisant les indices Alpha de Cronbach, Omega de McDonald et l’indice de limite inférieure 
le plus élevé. Une structure de cinq facteurs a été trouvée, quatre originales: le soutien social, 
la restructuration, le soutien spirituel et l’évaluation passive, et une nouvelle: le soutien du 
prochain. L’échelle permet d’évaluer le fonctionnement familial en situation de crise dans 
le contexte colombien.
Mots clés: les stratégies d’adaptation, validité, fiabilité
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Introducción

Las crisis son inherentes a la condición humana y se caracterizan 
por ser un estado en el cual una persona o un sistema, se encuentran 
en un período de inestabilidad por un evento inesperado catastrófico, e 
implican una situación conflictiva junto con una tensión que perturba el 
orden y el equilibro del sistema en diferentes ámbitos (Dzib, 2013; Horta 
& Fernandes, 2018). De otra parte, Dzib (2013), define la crisis como 
un evento que vivencia una persona que genera un conflicto interno que 
puede ser prolongado y que se presenta por la percepción de incapacidad 
que siente la persona para integrar las distintas exigencias del entorno y 
responder a ellas. Tiene como característica el doble efecto, por un lado, 
podría producir un daño y por otro, se constituye en una oportunidad 
de crecimiento. Ante la primera situación, se da una disminución en 
la capacidad de respuesta de quien lo experimenta, se busca retornar al 
equilibrio, y se van generando comportamientos diferentes a los habi-
tuales y una notoria desorganización en las estrategias que se utilizan para 
afrontar la situación. Ante la crisis cuando la narrativa del hecho presenta 
una fuerte carga asociada a catástrofe, adversidad y caos se recurre a dife-
rentes formas de afrontamiento que pueden no ser ejecutadas de manera 
asertiva o no ser suficientes ni apropiadas para enfrentar el evento (Boss 
et al., 2017; Patterson, 1988; Slaikeu, 1996; Valencia, 2020). 

Ahora bien, las crisis al ser naturales en la historia de vida de las 
personas pueden afectar al sistema familiar, en tanto, es el grupo más 
próximo a la intimidad del ser humano, sin embargo, estas no nece-
sariamente desembocan en efectos negativos en la familia, de hecho, 
son estos estados en los cuales se pueden asimilar nuevas formas de 
funcionar y organizarse, lo que resulta en crecimiento y desarrollo per-
sonal y familiar (Çelik & Çalik, 2022; Colas Gil et al., 2003; Patterson, 
1988; Valencia, 2020). 
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Las estrategias de afrontamiento se pueden definir como modifi-
caciones cognitivas o comportamentales que surgen cuando se presenta 
una dificultad o crisis. Estas estrategias, que reflejan los recursos psi-
cológicos con los que cuenta la persona, se implementan con el fin de 
mitigar los perjuicios de las situaciones de crisis. Asimismo, el afronta-
miento se puede presentar de manera individual o familiar, en concreto, 
el familiar se considera como el potencial para movilizarse de manera 
conjunta entre todos los miembros de la familia, con el propósito de 
actuar respecto a los hechos estresantes que influyen en sistema fami-
liar (Bąk & Zarzycka, 2022; Chapin, 2009; McCubbin et al., 2001; 
McCubbin et al., 1980; Macías et al., 2013). Asimismo, los mismos 
autores han revelado que estas estrategias surgen como un producto de 
un proceso progresivo a través del tiempo.

Según Eschenbeck et al. (2019), los marcos conceptuales más 
usados para evaluar las estrategias de afrontamiento son la perspectiva 
de afrontamiento enfocado al problema versus la emoción, aproxi-
mación versus evitación, compromiso versus retirada, estrategias que 
en general pueden compartir características en común. Asimismo, las 
estrategias que se usen para afrontar la situación pueden afectar positiva 
o negativamente el funcionamiento familiar, debido a que permiten, 
por un lado, fortalecer o mantener los recursos familiares que ayudan a 
proteger al sistema de las demandas de los estados de crisis, y por otro, 
disminuir estos recursos (Lazarus & Folkman, 1984; McCubbin et al., 
1980). Esto implica que se usan estas estrategias independientemente 
de qué tan bien funcionen, con el fin de manejar el estrés asociado a la 
crisis (Lesar, 1998). Así, existen estrategias externas e internas; las estra-
tegias externas hacen referencia al apoyo social tanto formal, dado por 
agencias comunitarias y profesionales, como informal dado por amigos 
y vecinos (Eschenbeck et al.,2019; Hanline & Daley, 1992). Por otro 
lado, en las estrategias internas se encuentran las cogniciones realistas y 
positivas, es decir, tener marcos de referencia apropiados y coherentes 
para la situación, y niveles elevados de resiliencia familiar (Eschenbeck 
et al.,2019; Hanline & Daley, 1992).
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Un concepto que se relaciona con las estrategias de afrontamiento 
es la ansiedad. Algunas de estas estrategias, tales como, el pensamiento 
positivo, el afrontamiento activo contra el estrés y el apoyo social se aso-
cian con bajos niveles de ansiedad, estrés, depresión e insomnio, y con 
altos niveles de calidad de vida psicológica y bienestar (Budimir et al., 
2021). Morel González y Vizioli (2022) explican que, si una persona 
enfrenta las situaciones adversas, desafiantes o amenazantes de manera 
exitosa, depende en gran medida de la cantidad de respuestas de 
afrontamiento que utilice para asumir esas situaciones. Estos autores 
hallaron que la ansiedad correlacionó negativa y significativamente con 
las respuestas de afrontamiento que evidencian solución de problemas 
y descarga emocional, en contraste, reportaron correlaciones positivas y 
significativas entre la ansiedad y las respuestas de afrontamiento que se 
asocian con la evitación cognitiva, la aceptación y resignación, es decir, 
estrategias de afrontamiento pasivas. Al respecto, son varios estudios 
que reportan la asociación entre estrategias de afrontamiento y ansiedad 
(De la Ossa et al., 2009; Budimir et al., 2021; Ramírez-Ortíz et al., 
2020; Riedel et al., 2021; Zhao, 2011).

Por su parte, las estrategias de afrontamiento han mostrado dife-
rencias entre hombres y mujeres: el estudio de Martínez et al. (2019) 
halló que las mujeres perciben un mayor uso de la búsqueda de apoyo, 
y los hombres un mayor nivel de afrontamiento centrado en el sig-
nificado, Pérez et al. (2017) encontraron diferencias en la forma en 
como las mujeres y los hombres perciben el apoyo social, y Graves et al. 
(2021) encontraron que las mujeres utilizan estrategias que están más 
enfocadas con la dimensión emocional como hablar, tener recursos de 
soporte emocional, entre otros, lo que también pone de manifiesto que 
el sexo parece ser una variable de interés en torno a cómo se asumen y 
enfrentan situaciones de crisis en las familias.

El estudio de Kato (2015) describe la frecuencia del uso de escalas 
de estrategias de afrontamiento en investigaciones que analizaron dife-
rentes situaciones de estrés y ansiedad, en diferentes poblaciones. Varias 
de estas escalas han sido utilizadas en la investigación sobre el estrés, así 
como, en estudios desarrollados por diferentes disciplinas, por ejemplo, 
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la medicina, la enfermería y la psicología. Según este autor estudiar las 
escalas que evalúan las estrategias de afrontamiento contribuye al desa-
rrollo de la investigación sobre el estrés y la salud mental de las personas 
y las familias. Por esto, diversos investigadores han revisado las propie-
dades psicométricas de diferentes escalas de las estrategias de afronta-
miento (Eisengart et al., 2006; Pereyra Girardi et al., 2019; Rexrode 
et al., 2008). Estos estudios han contribuido a la consolidación del 
cuerpo teórico de los instrumentos que las miden.

Entre las escalas de medición de las estrategias de afrontamiento 
están la Escala de Afrontamiento de Folkman y Lazarus (1988) y la 
escala COPE (Carver et al., 1989), así como otras que evalúan el afron-
tamiento en situaciones específicas, como la Encuesta de afrontamiento 
de Dolor (Kraaimaat & Evers, 2003; Kraaimaat et al., 1997), esta 
variedad de instrumentos permite la evaluación de un estresor o una 
situación específica que requiera el uso de estrategias de afrontamiento, 
pero hacen una evaluación a nivel individual. En este orden de ideas, 
teniendo en cuenta que las familias colombianas han vivido diversas 
crisis a lo largo de los años, tales como, el conflicto armado, violencia 
social, pobreza, los desastres naturales, entre otros, que justifican la eva-
luación de las estrategias de afrontamiento que utilizan para asumir 
dichas crisis, se debe disponer de una escala validada para medir las 
estrategias de afrontamiento de las familias en un contexto tan com-
plejo como el colombiano. 

Ahora bien, con el fin de medir el afrontamiento de la familia 
en tiempos de crisis se dispone de la Escala de Evaluación Personal 
del Funcionamiento Familiar en Situaciones de Crisis (F-COPES) 
(McCubbin et al., 1980). Esta escala busca identificar la forma en la 
cual una familia maneja y enfrenta los problemas que afectan su propio 
funcionamiento y se compone de 29 reactivos tipo Likert de 1-en total 
desacuerdo- a 5- en total acuerdo- (McCubbin et al., 1980). Consta de 
dos dimensiones generales: estrategias internas, que mide la manera en 
la cual la familia maneja internamente las situaciones de crisis que se 
le presentan, y está dividida en dos subdimensiones la reestructuración 
cognitiva y la evaluación pasiva (McCubbin et al., 1980). La segunda 
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dimensión es la de estrategias externas y evalúa la manera en la cual la 
familia usa los recursos sociales, y consta de tres subdimensiones: la 
obtención de apoyo social, la búsqueda de apoyo espiritual y la movili-
zación familiar (McCubbin et al., 1980). 

Esta escala ha sido utilizada en diversos estudios relacionados con 
el uso de estrategias de afrontamiento, la capacidad de adaptación y el 
funcionamiento familiar, sobre todo en familias donde alguno de sus 
miembros tiene una enfermedad crónica, discapacidad o lesión (Barra 
et al., 2020; Devaramane et al., 2011; Eaton et al., 2011; Laschober 
et al., 2019; Llamazares et al., 2017; Motamedi et al., 2014; Stubbs & 
Maynard, 2017; Vigil & Geary, 2008). En Colombia, ha sido empleada 
con el fin de estudiar las estrategias de afrontamiento de una familia con 
adolescentes, donde uno de los padres ha quedado en desempleo (Martín 
et al., 2007); en familias que han pasado por un divorcio reciente y que 
tienen hijos adolescentes (Jiménez et al., 2012); y en situación de disca-
pacidad de uno de los miembros de la familia (Quintero et al., 2020). 

Ahora bien, se han realizado diversos estudios que buscan deter-
minar y evaluar las propiedades psicométricas de la escala en varios 
países, encontrando que tiene alta validez de constructo. El estudio de 
Sari y Çetinkaya Duman (2019) en población turca encontró que el 
índice de validez de contenido fue de .96, un Alfa de Cronbach de 
.80 para la escala total, es decir, es una escala confiable y válida para 
evaluar las estrategias de afrontamiento de los cuidadores de pacientes 
crónicos. Con población griega, se encontró un Alfa de Cronbach de 
.77 para la escala general, asimismo, tanto el análisis exploratorio como 
el confirmatorio mostraron que los ítems 18 y 25 obtuvieron cargas 
factoriales por debajo de lo esperado, y en consecuencia, fueron elimi-
nados (Gouva et al., 2016). Por otro lado, en Malasia el estudio de Alwi 
et al. (2015) arrojó un Alfa de Cronbach de .79 para la escala total, y 
en las subdimensiones: reestructuración cognitiva (α=.67), obtención 
de apoyo social (α=.74), y búsqueda de apoyo espiritual (α=.80), por lo 
cual se concluye que es un instrumento confiable para evaluar las estra-
tegias de afrontamiento usadas en los cuidadores primarios de personas 
con dificultades del aprendizaje.
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En contexto colombiano, el estudio de Cabrera-García et al. 
(2021) que se llevó a cabo con familias militares, se orientó a iden-
tificar las estrategias de afrontamiento utilizadas por esposo(a)s de las 
fuerzas armadas que vivieran separados por motivos laborales. Se eva-
luaron los patrones de afrontamiento externo, es decir, la obtención de 
apoyo social, la búsqueda de apoyo espiritual y la movilización familiar 
para obtener y aceptar ayuda, así como, las estrategias de afrontamiento 
interno como la reestructuración cognitiva y la evaluación pasiva 
(Blanco-Larrieux & Cracco, 2015). Aunque no se hizo una validación, 
este estudio de Cabrera-García et al. (2021), encontró los siguientes 
alfas de Cronbach: Obtención de apoyo social α=.82; el segundo factor 
Búsqueda de apoyo espiritual con un α=.77; el tercer factor Moviliza-
ción familiar con un α=.73; el cuarto fue Reestructuración cognitiva 
con un α =.82, y el quinto es Evaluación pasiva, α=.52. Debido a que 
este factor no obtuvo un nivel de confiabilidad alto, se agrupó con 
el factor Reestructuración cognitiva, de acuerdo con la sugerencia de 
Blanco-Larrieux y Cracco (2015), quienes proponen que se debe ana-
lizar como patrón de afrontamiento interno. Posteriormente, al llevar a 
cabo el análisis de fiabilidad, el alfa subía si se eliminaban las preguntas 
de este factor, por esta razón, finalmente no se incluyeron en los aná-
lisis y se mantuvieron solo las preguntas del factor Reestructuración 
cognitiva. En cuanto a la varianza factorial (AFE) concretamente, a la 
bondad de ajuste del modelo se obtuvo un KMO=.85, la prueba de 
esfericidad de Bartlett fue de χ2(300)=2445.42; p=.000. La varianza 
total explicada de estas preguntas fue del 57.34%. 

En este orden de ideas, se puede evidenciar que el funcionamiento 
familiar es un elemento importante por estudiar en las relaciones inter-
personales. La Escala de Evaluación Personal del Funcionamiento 
Familiar en Situaciones de Crisis (F-COPES) es un instrumento con 
un reiterado uso para evaluar esta condición y ha demostrado ser un 
cuestionario válido y confiable a nivel mundial. Sin embargo, su calidad 
psicométrica no ha sido comprobada para población colombiana. 
Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue determinar las 
propiedades psicométricas del F-COPES para muestras colombianas. 
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La información en este estudio puede ser útil para otras investigaciones 
que busquen evaluar las estrategias de afrontamiento en diversas situa-
ciones críticas, así como, en la práctica clínica de psicólogos y otros 
profesionales que trabajen con comunidades y sus familias, que deseen 
promover diversas estrategias de afrontamiento familiar en medio de 
situaciones adversas, y así, contribuir a la salud y al bienestar de cada 
uno de los miembros de la familia. 

Método

Participantes

Se contó con la participación de 1373 personas colombianas, 377 
(27.5%) hombres y 996 (72.5%) mujeres con edades comprendidas 
entre los 18 y los 84 años (M=40.57; D.T.=12.65). Se contactaron por 
medio de un muestreo no probabilístico por sujetos disponibles. Como 
criterios de inclusión se consideraron la aprobación del consentimiento 
informado, ser mayor de edad, tener hijos y estar enfrentando o haber 
enfrentado una situación familiar crítica recientemente (divorcio, 
enfermedad de un pariente cercano, muerte de un familiar cercano, 
crisis económica, indagado en el formulario de respuesta). Una mayor 
información de los participantes se muestra la tabla 1. 

Tabla 1 
Descriptivos de los participantes

Estado 
civil

f %
Nivel 

educativo
f %

Nivel 
socioeconómico

f %

Soltero 447 32.6 Primaria 20 1.5 Bajo 165 12.0

Casado 634 46.2 Secundaria 161 11.7 Medio 929 67.7

Unión 
libre

158 11.5 Técnico/
tecnológico

223 16.2 Alto 279 20.3

Separado 109 7.9 Universitario 501 36.5

Viudo 25 1.8 Posgrado 468 34.1
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Instrumentos

La Escala de Evaluación Personal del Funcionamiento Familiar en 
Situaciones de Crisis (F-COPES, McCubbin et al., 1980) es un instru-
mento que consta de 29 reactivos en escalamiento tipo Likert de 1=en 
total desacuerdo a 5=en total acuerdo, agrupado en dos dimensiones 
generales: 1) estrategias internas, sobre el manejo que la familia hace 
internamente en las situaciones de crisis que se le presentan, dentro 
de las estrategias internas se encuentran la reestructuración cognitiva 
(Ejemplo: Sabiendo que nosotros tenemos el poder para resolver pro-
blemas importantes) y la evaluación pasiva (Ejemplo: Creyendo que 
si esperamos lo suficiente, el problema desaparecerá por sí solo), y 2) 
estrategias externas que evalúan cómo la familia utiliza los recursos 
sociales, que se evidencian en: la obtención de apoyo social (Ejemplo: 
Buscando estímulo y apoyo en amigos), la búsqueda de apoyo espiritual 
(Ejemplo: Participando en las actividades de la iglesia) y movilización 
familiar (Ejemplo: Buscando consejo profesional y ayuda para las difi-
cultades familiares).

Con el fin de evaluar la ansiedad, como medida convergente, se 
utilizó la escala de Zung, previamente validada en Colombia (De la 
Ossa et al., 2009), se obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach, de .77. 
El instrumento consta de 20 preguntas, 15 que evalúan síntomas somá-
ticos y 5 síntomas cognitivos, y se configuró una sola medida integral 
de la ansiedad con el promedio de todos los ítems. Cada pregunta se 
evalúa con una escala Likert así: 4=siempre, 3=muchas veces, 2=a veces 
y 1=nunca. Para el presente estudio, los indicadores alfa de Cronbach 
fueron de .802, Omega de McDonald de .804, e índice GLB de .875.

Procedimiento

Tras haber obtenido el aval de la Comisión de ética de la insti-
tución que apoyó esta investigación, se llevó a cabo el montaje del 
cuestionario en formato digital, se realizó el proceso de divulgación de 
este, a través de redes laborales y redes sociales con el fin de iniciar el 
trabajo de recolección de la información. Al cerrar las aplicaciones, se 
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procedió a depurar la base de datos y llevar a cabo los análisis estadís-
ticos correspondientes.

Análisis de datos

Se inició con el ajuste de la base de datos con la supresión de res-
puestas incompletas y con el análisis de casos atípicos a través de la 
prueba de distancias extremas de Mahalanobis. Los análisis estadísticos 
se desarrollaron a través del software Jasp, versión 17.1, en el cual se 
realizaron análisis factoriales exploratorios dado que no existía una 
estructura factorial inicial en Colombia. En este análisis se encontró 
que se cumplió con el principio de adecuación del tamaño muestral 
(prueba Kaiser-Meyer-Olkin superior a .70) y de adecuación de la 
matriz de correlaciones con la prueba de esfericidad de Bartlett (signi-
ficancia inferior al .05). Se procedió a llevar a cabo dicho análisis facto-
rial con un método de estimación de mínimos cuadrados ponderados 
ya que los reactivos están en escala ordinal, y una rotación oblicua tipo 
promax dada la inter-correlación existente entre los factores (Lloret-
Segura et al., 2014). Se eligieron los factores de acuerdo a las recomen-
daciones de Lloret-Segura et al. (2014), que refieren la conservación de 
factores derivado del análisis paralelo (Timmerman & Lorenzo-Seva, 
2011), la interpretabilidad del modelo obtenido (claridad de factores 
y cargas de reactivos), la teoría que lo soporte, e indicadores RMSEA 
menores a .08.

De igual forma, se realizaron análisis factoriales confirmatorios, 
estableciendo índices de modificación con punto de corte en 16, con 
modelos de emulación EQS, estimadores de mínimos cuadrados pon-
derados diagonalizados (DWLS, Lloret-Segura et al., 2014), métodos 
de análisis robustos para sopesar la dificultad de la no normalidad mul-
tivariada (Lloret-Segura et al., 2014) y estandarización con variables 
latentes. Se esperaban valores de ajuste superiores a .90 y errores de 
error cuadrático medio de aproximación y raíz residual estandarizada 
cuadrática media menores a .08.  
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Posteriormente, se desarrollaron análisis de consistencia interna 
y confiabilidad de la escala, por medio de índices Alfa de Cronbach, 
Omega de Mc Donald e índice de mayor límite inferior (GLB), tanto 
para la escala general como para cada factor obtenido, esperando 
valores superiores a .70 (Barbero, 2010; Ramos et al., 2015), adicio-
nalmente, por cada factor se obtuvieron los mismos indicadores y se 
simuló la eliminación de cada reactivo esperando que los indicadores 
disminuyeran como evidencia de la consistencia de la escala y el aporte 
de cada ítem, y se analizaron las correlaciones ítem-prueba, esperando 
valores de correlación superiores a .30 (De los Santos-Roig & Pérez-
Meléndez, 2014). Como evidencias de validez convergente y de rela-
ción prueba-criterio, se llevaron a cabo correlaciones con la escala de 
ansiedad de Zung y análisis de comparación por sexo respectivamente 
(esto se lleva a cabo dado que la revisión conceptual mostraba, por un 
lado, relaciones entre estrategias de afrontamiento y ansiedad, y por 
otro mostraba diferencias en el afrontamiento familiar entre hombres 
y mujeres), y finalmente se plantean baremaciones en quintiles, para la 
calificación de la escala. 

Resultados

Inicialmente, se realizó el análisis factorial exploratorio a libre asig-
nación y se encontró un KMO=.855, χ2 de la prueba de esfericidad 
de Bartlett=10040.329, p=.001, lo que garantiza las condiciones para 
su realización. El análisis paralelo indicó la organización de los ítems 
en cinco factores, con una explicación del 39.7% de la varianza total 
acumulada. La figura 1 muestra la sedimentación de los factores de la 
escala, y la distribución de los reactivos se muestra en la tabla 2. Cabe 
señalar que los reactivos 14, 16 y 19 reportan cargas factoriales menores 
a .20, por lo que se extraen del análisis final. 
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Figura 1. Gráfico de sedimentación

Tabla 2
Organización de los reactivos según el análisis factorial exploratorio

F1 F2 F3 F4 F5

4. Buscando información y consejo de personas 
que han enfrentado problemas iguales o parecidos

.822

5. Buscando consejo en los parientes (abuelos, tíos, 
etc.)

.744

2. Buscando estímulo y apoyo en amigos .595

1. Compartiendo nuestras dificultades con los 
parientes 

.512

20. Buscando consejo profesional y ayuda para las 
dificultades familiares. 

.425

24. Preguntándole a los parientes cómo se sienten 
ellos con los problemas que nosotros enfrentamos. 

.408

6. Buscando asistencia en servicios y programas 
comunitarios, diseñados para ayudar a familias en 
nuestra situación 

.398
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9. Buscando información y consejo del médico de 
la familia

.359

7. Sabiendo que dentro de nuestra propia familia 
tenemos la fortaleza para resolver nuestros propios 
problemas

.641

11. Enfrentando los problemas “con la cabeza” y 
tratado de encontrar soluciones inmediatamente”

.605

21. Creyendo que nosotros podemos manejar 
nuestros propios problemas. 

.567

3. Sabiendo que nosotros tenemos el poder para 
resolver problemas importantes 

.563

13. Demostrando que somos fuertes .562

15. Aceptando los eventos estresantes como parte 
de la vida 

.509

18. Aceptando que las dificultades aparecen en 
forma inesperada. 

.456

23. Definiendo el problema familiar en una forma 
más positiva, de modo que no nos sintamos 
demasiado desalentados. 

.412

22. Participando en las actividades de la iglesia. .955

26. Buscando consejo de un sacerdote, pastor o 
líder espiritual.

.725

29. Teniendo fe en Dios. .610

10. Pidiendo a los vecinos ayuda y favores .925

8. Recibiendo regalos y favores de los vecinos .756

28. Compartiendo los problemas con los vecinos. .475

17. Viendo en los juegos de suerte un recurso 
importante para resolver nuestros problemas 
familiares.

.491

12.Viendo televisión .488

27. Creyendo que, si esperamos lo suficiente, el 
problema desaparecerá por sí solo. 

.445

25. Sintiendo que, sin importar lo que hagamos 
para estar preparados, siempre tendremos 
dificultad para afrontar problemas. 

.432
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Como se observa en la tabla anterior, la distribución conserva la 
estructura penta-factorial, sin embargo, se halló que el factor 4 reúne 
ítems relacionados al acompañamiento con vecinos. Se conservaron los 
nombres originales de los factores así: F1=obtención de apoyo social; 
F2=reestructuración cognitiva; F3=búsqueda de apoyo espiritual; 
F4=apoyo en vecinos (nuevo factor); F5= evaluación pasiva. Los ítems 
del factor original de movilización familiar se reparten en el nuevo 
factor de apoyo en vecinos y el factor de obtención de apoyo social.

Posteriormente, se realizaron los análisis factoriales confirmato-
rios, realizando análisis de modelos rivales, donde se replicó la estruc-
tura factorial original de cinco factores (obtención de apoyo social, 
reestructuración cognitiva, búsqueda de apoyo espiritual, movilización 
familiar para obtener y aceptar ayuda y evaluación pasiva,), así como, el 
modelo obtenido en el análisis exploratorio, cuyos indicadores de ajuste 
se muestran en la tabla 3. Se incluyeron estos indicadores debido a que 
son considerados los más robustos para estimar los modelos factoriales 
(Medrano & Muñoz-Navarro, 2017).

Tabla 3
Indicadores de bondad de ajuste para el modelo original y el modelo 
obtenido tras el AFE

GFI CFI TLI NNI IFI RMSEA SRMR

Modelo original .942 .885 .870 .870 .885 .071 .079

Modelo derivado del AFE .957 .916 .905 .905 .916 .056 .065

Nota. GFI=Índice de bondad de ajuste, CFI=Índice de ajuste comparativo, TLI=Índice de Tucker-
Lewis, NNFI=Índice de ajuste no normalizado, IFI=Índice de ajuste incremental, RMSEA=Error 
Cuadrático Medio de aproximación, SRMR=Raíz residual estandarizada cuadrática media.

Al observar los datos de los modelos comparados (tabla 3), se da 
cuenta de un mejor nivel de ajuste y menores indicadores de error en el 
modelo derivado del análisis factorial exploratorio, lo que reporta que 
los datos se acogen mejor a esta alternativa. Posteriormente, se desarro-
llaron los índices de fiabilidad, que se muestran en la tabla 4. 
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Tabla 4
Indicadores de fiabilidad

Alfa de Cronbach Omega de McDonald GLB

Escala general .839 .842 .921

F1 .799 .795 .846

F2 .772 .771 .812

F3 .802 .772 .802

F4 .808 .795 .808

F5 .541 .541 .552

Como se observa en la tabla 4, los hallazgos reportan altos índices 
de fiabilidad (> .70, hasta .921) para la escala total y para los cuatro 
primeros factores, aunque el factor 5 reporta bajos indicadores. Debe 
señalarse que, en todos los ítems y en todos los factores, los valores se 
afectan ante la eliminación hipotética de cualquier reactivo, que hay 
correlaciones positivas y superiores a .3 en todos los ítems y el total, así 
como, entre todos los ítems en cada subescala. 

En torno a las evidencias de validez convergente, se hallaron corre-
laciones significativas (p < .05) e inversas entre las dimensiones activas 
de afrontamiento y los puntajes de ansiedad (r obtención de apoyo 
social = -.557, apoyo en vecinos = -.367, búsqueda de apoyo espiri-
tual = -.347, y reestructuración cognitiva = -.397) y correlación directa, 
también significativa, entre la evaluación pasiva y la ansiedad (r = .384). 
De igual forma, se llevaron análisis prueba-criterio por sexo a través de 
análisis de comparación t de Student, y se encontraron diferencias sig-
nificativas en todas las dimensiones de la escala (reestructuración cog-
nitiva t = -8.029, p < .001; búsqueda de apoyo espiritual t = -10.266, 
p < .001; apoyo en vecinos t = 3.800, p < .001; evaluación pasiva 5.151, 
p < .001), excepto en obtención de apoyo social (t = -.301; p = .763), lo 
que concuerda con la literatura respecto a las diferencias entre hombres 
y mujeres, por lo que se muestran criterios de calificación diferenciadas 
en dichas escalas (tabla 5). 
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Tabla 5
Normas de calificación

Obtención 
de apoyo 

social

Reestructura-
ción cognitiva

Búsqueda 
de apoyo 
espiritual

Apoyo en 
vecinos

Evaluación 
pasiva

Total H M H M H M H M

M 19.650 23.308 24.374 7.716 8.756 5.833 5.486 8.897 8.366

D. T. 2.408 2.872 1.875 1.755 1.642 1.729 1.417 1.839 1.648

Mínimo 11 12 18 3 4 3 3 5 4

Máximo 28 29 30 12 12 10 10 14 14

Percentil 20 18 21 23 6 7 4 4 7 7

Percentil 40 19 23 24 7 8 5 5 8 8

Percentil 60 20 24 25 8 9 6 6 9 9

Percentil 80 22 26 26 9 10 7 7 11 10

Nota. H= Hombre.  M=Mujer. D.T.= Desviación típica.

Discusión

Existen investigaciones que señalan la importancia de estudiar las 
estrategias de afrontamiento que las familias utilizan ante situaciones 
difíciles en su contexto, y estos suelen utilizar la escala F-COPES como 
su herramienta de evaluación (Barra et al., 2020; Devaramane et al., 
2011; Eaton et al., 2011; Laschober et al., 2019; Llamazares et al., 
2017; Motamedi et al., 2014; Stubbs & Maynard, 2017; Vigil & 
Geary, 2008). Su uso en Colombia también ha sido relevante (Jiménez 
et al., 2012; Martín et al., 2007; Quintero et al., 2020), sin embargo, 
estos estudios no habían probado su calidad métrica para muestras 
colombianas, lo que sustentó la necesidad de la presente investigación.  

Los hallazgos permiten indicar que la escala F-COPES muestra 
una estructura en cinco factores, igual que en estudios previos, con una 
explicación del 39.7% de la varianza total acumulada. Esta estructura al 
someterse a análisis de modelos rivales, por medio de análisis factoriales 
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confirmatorios, muestra mejores indicadores de ajuste que la organiza-
ción original (cinco factores también, pero con distribución diferente 
de los ítems). Los cuatro primeros factores conservaron la misma deno-
minación obtención de apoyo social, reestructuración cognitiva, búsqueda 
de apoyo espiritual, y evaluación pasiva, y el nuevo factor, por el patrón 
de los ítems se denominaría apoyo en vecinos.  

Cabe indicar que los estudios previos sobre la estructura factorial 
de la prueba son escasos, solo se encontró el de Gouva et al. (2016), 
quienes ratificaron la estructura original de cinco factores, pero repor-
taron dos reactivos con baja funcionalidad, como ocurrió en este 
estudio con los ítems 14, 16 y 19. Justamente estas autoras referían que 
las diferencias en el funcionamiento de los ítems podía deberse a que 
el concepto de crisis familiar podría tener diferentes significados para 
personas de diversos orígenes étnicos o lingüísticos. 

El hallazgo anterior indicaría que la presente es una investigación 
piloto en torno al comportamiento factorial de la escala en América 
Latina, esta estructura factorial también pone de manifiesto la impor-
tancia de compartir las dificultades con los vecinos y apoyarse en ellos 
como estrategia de afrontamiento durante una situación crítica, un 
aspecto poco explorado en estudios sobre el tema. Este hallazgo tiene 
congruencia con las investigaciones de Chen et al. (2021) y Miao et al 
(2020), quienes reportan que el soporte de los vecinos ayuda en la miti-
gación del estrés psicológico y amortigua los estresores derivados del 
confinamiento por Covid-19, y el lineamiento de Klinenberg (2018), 
quien refería que los vecindarios pueden desempeñar un papel valioso 
en el bienestar psicológico de los residentes durante eventos catastró-
ficos. Dada la poca literatura en torno al apoyo social que se obtiene de 
los vecinos en Latinoamérica, y la poca investigación sobre esta estra-
tegia de afrontamiento, se requieren más estudios al respecto. 

Por su parte, los valores de fiabilidad mostraron coeficientes entre 
adecuados y altos, en cuatro de los cinco factores, el factor evalua-
ción pasiva reporta índices considerados como bajos al igual que el 
estudio de Cabrera-García et al. (2021) que reportó un alfa de .52. 
Estos hallazgos concuerdan con los estudios desarrollados por Sari y 
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Çetinkaya Duman (2019), que encontraron un alfa de Cronbach de 
.80, es decir, niveles aceptables de fiabilidad en pacientes crónicos, en 
el caso de la validación en Grecia de Gouva et al. (2016) con un alfa 
de .77, Alwi et al. (2015) encontraron un alfa de .79 en la validación 
que estudio las estrategias de afrontamiento en cuidadores primarios 
de personas con dificultades del aprendizaje y Cabrera-García et al.  
(2021) quienes encontraron niveles óptimos en todos los factores en 
población militar. 

Respecto a la validez convergente del F-COPES, las magnitudes 
de las correlaciones que se obtuvieron fueron congruentes con lo que 
se esperaba desde la teoría (Budimir et al., 2021; Morel González & 
Vizioli, 2022; Zhao, 2021). Es decir, la validez convergente de la escala 
con un instrumento que evalúa la ansiedad es una contribución del 
presente trabajo, en la medida en que se puede concluir que a mayores 
estrategias de afrontamiento que utilice la persona, sean estas internas o 
externas, son menores los niveles de ansiedad. Por su parte, el hallazgo 
de las diferencias en las estrategias de afrontamiento por sexo era un 
aspecto que esperaba obtenerse de acuerdo a la literatura (Graves et al., 
2021; Martínez et al., 2019; Pérez et al., 2017), lo que brinda una 
nueva evidencia de validez, en este caso de tipo prueba-criterio. 

Esta investigación presenta algunas limitaciones, entre ellas que, 
a pesar del amplio tamaño de la muestra y la representatividad que la 
prueba de adecuación muestral reporta, la obtención de los participantes 
fue a través de un muestreo no probabilístico por sujetos disponibles, 
lo que restringe la generalización de los hallazgos. De igual forma, no 
se tuvo en cuenta la procedencia de los participantes, y dado el tipo de 
muestreo se asume la residencia en la zona céntrica de Colombia, por 
lo que se recomienda la replicación de esta investigación con muestras 
probabilísticas y de distintos lugares de proveniencia. Finalmente, es 
importante indicar que el cuestionario se realizó en formato digital, lo 
que difiere de algunas aplicaciones previas, por esto, se recomendaría 
replicar esta investigación y probar la invarianza de los hallazgos en 
formato físico, en particular para las personas que no tienen acceso a 
internet y que viven situaciones críticas. 
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En conclusión, los hallazgos del presente estudio permiten reportar 
que la Escala de Evaluación Personal del Funcionamiento Familiar en 
Situaciones de Crisis (F-COPES) ha mostrado adecuadas propiedades 
métricas, y puede considerarse como una escala válida y confiable para 
ser utilizada en familias colombianas, y en contextos similares como 
el latinoamericano. Futuras líneas de trabajo deben inclinarse al uso 
de esta escala tanto en el contexto investigativo como en el campo clí-
nico, así como en investigaciones encaminadas a probar la invarianza 
de esta escala en otros contextos, por ejemplo, estudios de invarianza 
entre países latinoamericanos, dado que no se hallan adaptaciones del 
Copes a otros países de la región, y ante la novedad de la estrategia de 
afrontamiento de apoyo en vecinos. Asimismo, el desarrollo de estudios 
comparativos por variables sociodemográficas, o contextos sociales, y 
la realización de estudios transculturales, lo cual en concordancia con 
Ramírez-Ortíz et al. (2020), este estudio aporta a la fundamentación 
de acciones de política pública que respondan al contexto latinoame-
ricano, que por sus condiciones sociales como la desigualdad social, 
la pobreza, el conflicto armado, los desastres naturales, entre otros, es 
proclive a experimentar eventos adversos que conllevan altos niveles de 
estrés y ansiedad, así como el desarrollo de estrategias de afrontamiento 
ante las crisis.
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