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Resumen 

Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la funcionalidad familiar (FF) y 

bienestar psicológico (BP) en adultos. La muestra estuvo conformada por 93 adultos, 44,1% 

hombres y 55,9% mujeres pertenecientes a un grupo religioso católico de las provincias de 

Pastaza (49,5%), Napo (6,5%), Morona Santiago (2,2%), Tungurahua (39,8%) y Cotopaxi (2,2%) en 

Ecuador. El diseño de la investigación fue cuantitativo, no experimental, de alcance correlacional 

y de corte transversal. Los resultados evidenciaron una correlación positiva leve (Rho=0.498, 

p<0.001) entre ambas variables, predominando el nivel de funcionalidad familiar normal (41,9%) 

y el bienestar psicológico alto (52,7%) en esta población. Además, no hubo diferencias 

significativas en funcionalidad familiar según el género. En síntesis, se encontró que en los 

adultos pertenecientes a la agrupación de tipo religioso católico mientras la funcionalidad 

familiar que perciben es mayor, el bienestar psicológico que tienen tiende a ser más alto.   
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Abstract 

The objective of this study was to determine the relationship between family functionality (FF) 

and psychological well-being (BP) in adults. The sample consisted of 93 adults, 44.1% men and 

55.9% women belonging to a Catholic religious group in the provinces of Pastaza (49.5%), Napo 

(6.5%), Morona Santiago (2.2%), Tungurahua (39.8%) and Cotopaxi (2.2%) in Ecuador. The 

research design was quantitative, non-experimental, correlational and cross-sectional. The 

results showed a slight positive correlation (Rho=0.498, p<0.001) between both variables, with a 

predominance of normal family functionality (41.9%) and high psychological well-being (52.7%) 

in this population. In addition, there were no significant differences in family functionality 

according to gender. In summary, it was found that in adults belonging to the Catholic religious 

grouping, the higher the perceived family functionality, the higher their psychological well-being 

tended to be.   
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el incremento de la violencia a escala global y en el interior de cada país se ha 

convertido en los principales focos atencionales para varias organizaciones a nivel mundial; 

destacándose la violencia intrafamiliar, pues esta afecta a quienes la padecen de manera social, 

psicoemocional y física (Walton & Pérez, 2019). Para Dávalos et al., (2021) existe una relación 

marcada entre la violencia doméstica y la disfuncionalidad familiar, siendo para Pinargote et al. 

(2022) las principales víctimas: mujeres y niños. Según la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU, 2021), aproximadamente una de cada tres mujeres sufre de violencia por parte de sus 

parejas u otra persona, siendo este un dato de alerta a nivel global. Asimismo, la Organización 

Mundial de la Salud, revela que una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres han 

sufrido abuso sexual durante la etapa infantil, maltrato que a largo plazo afecta en el adulto, pues 

tienen mayor predisposición a padecer dificultades físicas, conductuales y psicológicas (OMS, 

2022).  

En América Latina y el Caribe, se encontró que alrededor de 4.091 mujeres en el 2020 fueron 

víctimas de femicidio por parte de un familiar o su pareja; siendo Honduras, el país con mayores 

tasas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, [CEPAL], 2022). Se debe destacar 

que para Curi y Zarate, (2018) el incremento de familias disfuncionales influye en el incremento 

de feminicidios. En el mismo año, Colombia registró 47 177 casos de violencia intrafamiliar, en 

el 2021 se registraron 51 610 casos y en el 2022 se registraron 61 672, denotando un incremento 

cada año (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2021; 2022).  

En el año 2020, el servicio de emergencias de Ecuador ECU 911 registró 29 713 llamadas 

concernientes a violencia intrafamiliar en Quito, de las cuales 53,8% fueron por violencia psíquica 

hacia féminas o integrantes de la familia entre marzo y julio (Instituto de la Ciudad, 2020). 

Mientras que, a nivel de todo el país hasta noviembre del 2021, el ECU 911 registró 103 516 

llamadas por violencia doméstica (Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, 2021). 

Evidentemente, la violencia intrafamiliar se ha convertido en una problemática de salud pública 

en la sociedad (Walton & Pérez, 2019).  

La familia es una red esencial de apoyo socioemocional en los distintos cambios vitales, que las 

personas atraviesan en su vida (Valdés, 2007). Además, el desarrollo de cada miembro y 

desenvolvimiento independiente y autónomo en la adultez se ve marcado por este grupo 

primario, es así que la funcionalidad familiar se evidencia en la conducta de los integrantes de 

una familia al satisfacer las necesidades básicas del grupo e individuales (Clavijo, 2002) ; que 

permite el desarrollo físico y emocional de los miembros basado en cinco dimensiones: 

adaptación, asociación, desarrollo, afecto y habilidad de resolución (Smilkstein, 1980).  

La funcionalidad familiar presenta una relación positiva con las habilidades sociales en 

estudiantes peruanos de secundaria (Esteves Villanueva et al., 2020) y salud psicosocial 

percibida en adultos mayores mexicanos (Ortega Cruz et al., 2023). Por otro lado, se ha 

evidenciado una relación negativa con las conductas de riesgo en estudiantes universitarios 

peruanos de Ciencias de la Salud  (Reyes & Oyola, 2022), las creencias extremistas en adultos 

jóvenes saudíes (ObaidAllah Sarour & El Sayed El Keshky, 2022), el uso de estrategias de 

afrontamiento enfocadas en el problema y la emoción en adultos brasileños con lesión medular 

(Rocha et al., 2021) y con el burnout académico en estudiantes de posgrado de universidades 

europeas (Andrade et al., 2023).   

La funcionalidad familiar actúa como un factor protector frente a los problemas de salud mental 

en madres de niños con Trastorno del Espectro Autista de Reino Unido (Nahar et al., 2022), no 

obstante, cuando esta es deficiente se transforma en un factor de riesgo; ya que, una baja 

funcionalidad se relaciona con un bajo nivel de resiliencia en gestantes adolescentes 
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colombianas (Monterrosa-Castro et al., 2020). Además, se evidencia que la exposición a riesgos 

socioeconómicos en la relación madre – hijo se vincula a niveles más bajos de funcionalidad 

familiar e interacción materna (Sidor et al., 2018).  

Por otro lado, el concepto de bienestar psicológico parte desde la psicología positiva con un 

enfoque eudamónico centrado en el significado y la autorrealización (Ryan & Deci, 2001, p.141). 

Se basa en gran medida en formulaciones del desarrollo humano, los retos existenciales de la 

vida (Keyes et al., 2002, p.1008) y el trabajo que realiza la persona para cumplir y perfeccionar 

sus capacidades para completar una meta que dé sentido a su vida (Mayordomo et al., 2016) 

mediante la evolución de las capacidades propias que permiten la realización y desarrollo 

adecuado del individuo (Bahamón, 2020).  

El bienestar psicológico (BP) en población peruana presenta una relación positiva con el estilo 

de afrontamiento al estrés centradas en la emoción en adolescentes (Reaño, 2022) y con las 

técnicas de afrontamiento de revaluación positiva, solución del problema y búsqueda de apoyo 

social en universitarios de psicología (Acosta, 2021). Asimismo, existe esta correlación con el 

estrés en trabajadores públicos de México (Saldaña et al., 2020), con el rendimiento académico 

en universitarios mexicanos (Hernández et al., 2019), la dimensión de reevaluación cognitiva de 

la regulación emocional en estudiantes universitarios ecuatorianos de la carrera de Laboratorio 

Clínico (Ponce & Telenchana, 2023), la autoeficacia y autoestima en adolescentes uruguayos 

(García et al., 2019). Mientras que, B.P muestra una relación negativa con malestar psicológico, 

síntomas depresivos (García et al., 2019) y con factores psicosociales (Saldaña et al., 2020). 

En lo que respecta a la población religiosa se debe destacar que la religiosidad es parte de la 

psicología positiva, funciona como un factor que permite desarrollar un mayor bienestar 

psicológico, calidad de vida y salud mental (Litago et al., 2019). En un estudio realizado en 

población religiosa se evidenció que las personas que practicaban una religión tenían mejores 

puntajes en bienestar psicológico; mientras que, existía una presencia menor de sintomatología 

ansiosa, depresiva y estrés (Martins et al., 2023).  

Por otra parte, en un estudio en el que se analizó los perfiles de estrés, apoyo social, bienestar 

psicológico y funcionamiento familiar se encontró que los niños con un perfil de alto 

funcionamiento familiar y bajo estrés tenían destrezas socioemocionales más adecuadas 

(Hooper et al., 2022).  Además, en una revisión bibliográfica acerca de adolescentes 

transgéneros, se llegó a la conclusión que el factor protector esencial del bienestar psicológico 

es el apoyo percibido, en especial el familiar; no obstante, cuando este se percibe como rechazo 

se torna en factor de riesgo para esta población (Cárdenas et al., 2021). Con estos antecedentes 

se planteó la hipótesis de que existe relación entre funcionalidad familiar y bienestar psicológico 

en adultos que pertenecen a un movimiento religioso en Ecuador, siendo el objetivo de este 

estudio determinar esta relación, además de evaluar los niveles de funcionalidad familiar y de 

bienestar psicológico y comparar los niveles de puntuación de la primera variable de acuerdo con 

el género, siendo importante la obtención de datos actualizados acerca de esta temática en una 

población poco estudiada en Ecuador. 

METODOLOGÍA 

Diseño 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, pues los datos se obtuvieron mediante 

instrumentos estandarizados y validados para evaluar la funcionalidad familiar y el bienestar 

psicológico. El diseño fue no experimental; pues no se manipularon las variables. El alcance fue 

correlacional, ya que se pretende determinar la relación entre las mismas y el corte fue 

transversal porque se aplicaron los instrumentos en una sola ocasión (Núñez, 2011). Para el 
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análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico Jamovi 2.3.18. Posteriormente, se aplicó la 

prueba de normalidad Shapiro - Wilk, para correlación la prueba estadística de Spearman y para 

la comparación por género la T de Welch. 

Participantes  

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia pues se limitó a los criterios de 

inclusión y exclusión (Otzen & Manterola, 2017) evaluando a 93 adultos de ambos sexos 

pertenecientes a un movimiento religioso católico que se reúnen los martes y jueves, de las 

provincias de Pastaza, Napo, Morona Santiago, Tungurahua y Cotopaxi, con una edad de 20 años 

en adelante, quienes cedieron su consentimiento informado. Se excluyeron a adultos que no usan 

teléfono inteligente, estuvieron medicados con psicofármacos al momento de la evaluación o 

que tuvieron alguna discapacidad que impidió realizar los tests.  

Procedimiento 

Se obtuvo el permiso del presidente a nivel nacional del movimiento religioso, además de la 

aprobación del comité de Bioética de la Universidad Técnica de Ambato. Se procedió a enviar el 

enlace de Google Forms a los participantes, el consentimiento informado fue anexado a la 

primera parte del formulario y a continuación los dos tests. 

Instrumentos 

Se aplicó una encuesta breve para recolectar datos sociodemográficos: edad, sexo, provincia, 

toma de medicamentos y presencia de discapacidad 

Para evaluar la funcionalidad familiar se utilizó el cuestionario APGAR con la adaptación de Arias 

(2006): Consta de cinco dimensiones: Adaptación (Ítem 1), Cooperación (Ítem 2), Desarrollo 

(Ítem 3), Afecto (Ítem 4), Capacidad Resolutiva (Ítem 5). En la adaptación se añadió la dimensión 

soporte de amigos que no es usada para determinar funcionalidad familiar (Ítem 6 y 7). Es un 

test en escala tipo Likert iniciando en Nunca (0), Casi Nunca (1), Algunas Veces (2), Casi siempre 

(3) Siempre (4). Los resultados se interpretan con el siguiente baremo: Disfunción severa (menor 

o igual a 9), Disfunción moderada (10 – 12 puntos), Disfunción leve (13 – 16 puntos), Normal (17 

– 20 puntos). Presentó en estudios previos un alfa de Cronbach de 0.83 (Suarez Cuba & Alcalá 

Espinoza, 2014). 

Se usó también la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff en la adaptación española por Díaz 

(2006). La escala consta de seis dimensiones: Autoaceptación (Ítems 1, 7, 13, 19, 25, 31), 

Relaciones positivas (Ítems 2, 8, 14, 20, 26, 32), Autonomía (Ítems 3, 4, 9, 10, 15, 21, 27 y 33), 

Dominio del entorno (Ítems 5, 11, 16, 22, 28 y 39), Crecimiento personal (Ítems 24, 30, 34, 35, 37 

y 38) y Propósito en la vida (Ítems 6, 12, 17, 18, 23 y 29). Con el puntaje total de las dimensiones 

se presenta una escala global junto a su respectivo diagnóstico: BP Bajo: <116, BP Moderado: 

117 – 140, BP Alto: 141 – 175, BP Elevado: >176. El instrumento presenta un Alfa de Cronbach: 

0,83 (Díaz et al., 2006) 

RESULTADOS 

Tabla 1  

Datos sociodemográficos 

Provincia Frecuencias % del Total 

Pastaza 46 49.5 % 
Napo 6 6.5 % 
Morona Santiago 2 2.2 % 
Tungurahua 37 39.8 % 
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Cotopaxi 2 2.2 % 

Género Frecuencias % del Total 

Masculino 41 44.1 % 
Femenino 52 55.9 % 

Edad Frecuencias % del Total 

20-30 14 15.1 % 
31-40 22 23.7 % 
41-50 32 34.4 % 
51-60 15 16.1 % 
Más de 60 10 10.8 % 

La población predominante pertenece a la provincia de Pastaza (49.5%), al género femenino 

(55.9%) y están en un rango de edad entre 41 a 50 años (34,4%).  

Tabla 2  

Correlación Funcionalidad Familiar y Bienestar Psicológico 

    Funcionalidad Familiar 

Bienestar Psicológico Rho de Spearman 0.498 
valor p < .001 

 

Se aplicó la prueba estadística de Shapiro Wilk pudiendo encontrar que la distribución de las 

puntuaciones de funcionalidad familiar (p<0.001) y bienestar psicológico (p<0.001) no fueron 

normales, por lo que se recurrió a la prueba de correlación de Spearman, encontrando que, con 

un 99% de confianza, existe una correlación positiva leve entre funcionalidad familiar y bienestar 

psicológico (Rho=0.498, p<0.001) 

Tabla 3 

Nivel Funcionalidad Familiar 

Nivel Funcionalidad Frecuencias % del Total 
Normal 39 41.9 % 

Disfunción leve 31 33.3 % 
Disfunción moderada 6 6.5 % 

Disfunción severa 17 18.3 % 

El 41.9% de los participantes presentó un nivel normal de funcionalidad familiar, el 33.3% 

disfunción leve, 18.3% severa y 6.5% moderada  

Tabla 4  

Nivel de Bienestar Psicológico 

Nivel de Bienestar Psicológico Frecuencias % del Total 
Elevado 7 7.5 % 
Alto 49 52.7 % 
Moderado 14 15.1 % 
Bajo 23 24.7 % 
 

El 52.7% de los participantes presentó un nivel alto de bienestar psicológico, el 24,7% bajo, el 

15.1% moderada y el 7.5% elevado 

Tabla 5 
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Comparación de puntuaciones medias de Funcionalidad Familiar por género 

   Estadístico Gl P 
Funcionalidad Familiar T de Welch -0.727 77.6 0.469 
 

Dado que la distribución de las puntuaciones de funcionalidad familiar no fue normal se aplicó la 

prueba t de Welch encontrando que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

las puntuaciones medias del género masculino (M=14,5) y femenino (M=15,2). 

DISCUSIÓN  

El objetivo general de este estudio fue determinar la relación entre la funcionalidad familiar y 

bienestar psicológico en adultos miembros de un grupo religioso católico, estudió en el cual se 

encontró una correlación positiva leve entre ambas variables, es decir, mientras más alta sea la 

puntuación de funcionalidad familiar mayor será la puntuación de bienestar psicológico. 

Resultados similares se observaron en una población de adultos jóvenes saudíes en el que se 

investigó la funcionalidad familiar, el bienestar psicológico y las ideas extremista resultando una 

relación positiva entre F.F y B.P variables que actuaban como un factor protector ante el 

extremismo (ObaidAllah Sarour & El Sayed El Keshky, 2022), al parecer a pesar de las diferencias 

culturales y geográficas la relación entre estas variables se mantiene. No obstante, en el estudio 

realizado por Aedo (2022) se muestra una inexistente relación entre las dos variables en 

estudiantes de secundaria en Perú posiblemente porque existen otras variables que influyen en 

la manera de percibir de los adolescentes a la familia y el bienestar psicológico. 

Los niveles de funcionalidad familiar presentados en este estudio por los participantes fueron 

41.9% un nivel normal, el 33.3% disfunción leve, 18.3% disfunción severa y 6.5% disfunción 

moderada, siendo el nivel de funcionalidad normal el más alto. Asimismo, en el estudio de Reyes 

& Oyola (2022) usando el cuestionario de APGAR familiar se mostró un mayor porcentaje de 

funcionalidad familiar normal con el 54, 9% en universitarios peruanos, seguido con el 25,4% por 

la disfunción leve, el 15, 3% disfunción moderada y el 4,7% disfunción severa. Evidentemente, la 

mayoría de la muestra en ambos estudios percibe que su entorno familiar cumple con las 

necesidades básicas para su funcionamiento óptimo posiblemente por las semejanzas 

culturales al ser países latinoamericanos y colindantes.  

Respecto a los niveles de bienestar psicológico en esta investigación se determinó que el 52.7% 

presentó un nivel alto, el 24,7% bajo, el 15.1% moderada y el 7.5% elevado; mientras que en el 

estudio de Saucedo et al. (2021) con el mismo cuestionario en una muestra de universitarios 

mexicanos, resultó que 19% tuvieron B.P alto, un 56% B.P bajo y el 22% en B.P medio. Esta 

diferencia en los niveles de bienestar psicológico podría asociarse al hecho de que los adultos 

en etapa universitaria tienen que enfrentarse a diferentes situaciones como estrés, 

procrastinación, cambios en el estilo de vida, entre otros factores que posiblemente influyen en 

su bienestar psicológico, situaciones que en una población más adulta no se presenten.   

Finalmente, mientras en este estudio no se encontraron diferencias significativas por género en 

la funcionalidad familiar (masculino M=14,5 y femenino M=15,2), en el estudio de Albán & 

Zambrano (2023) en adolescentes la diferencia es notable con un M= 48,92 para hombres y M= 

46,63 para femenino. Esta diferencia probablemente se deba a la edad evolutiva de los 

participantes ya que los adolescentes atraviesan una etapa de búsqueda de identidad propia en 

el que la familia y los pares cumplen un papel fundamental en la construcción de esta. Además, 

cognitivamente los adultos han desarrollado una mejor capacidad, razonamiento e integración 

del pensamiento subjetivo comparado al adolescente (Pérez, 2012). 
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El presente estudio tuvo limitaciones debido a la homogeneidad de la población al pertenecer al 

mismo grupo católico, por lo que se recomienda que la muestra de estudio sea más variada para 

determinar si la relación entre ambas variables se mantiene. Asimismo, este estudio no tomó en 

cuenta variables sociodemográficas como el nivel socioeconómico, ocupación, estado civil, 

niveles de estrés que pueden modificar la percepción del funcionamiento familiar y bienestar 

psicológico de la población así que, se sugiere tomar en cuenta estos factores para futuras 

investigaciones.  
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