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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar el tipo de relación entre los lazos parentales 
y la diferenciación del self en estudiantes de 1er semestre de la Escuela de Psicología en la 
Universidad Arturo Michelena, San Diego, Edo. Carabobo, Venezuela. Se realizó un muestreo no 
probabilístico, donde participaron de manera voluntaria 58 sujetos pertenecientes a la institución, 
cuyas edades oscilaron entre 16 y 21 años de edad. Desde el punto de vista metodológico, se trata 
de una investigación de campo, con diseño no experimental, transversal, de nivel descriptivo y 
modalidad correlacional. De modo que, la recolección de datos se llevó a cabo a través de la 
aplicación de los instrumentos psicométricos Parental Bonding Instrument (1979; Adaptación de 
Espinoza, 2016) el cual arrojó que los tipos de lazos parentales predominantes son el vínculo 
óptimo y el control sin afecto, ocupando el mismo porcentaje cada uno, 34.48% de la muestra. Por 
otro lado, la Escala de Diferenciación del Self (Oliver y Berástegui, 2019) en la totalidad de la 
EDS el 91,38% se posiciona en el nivel medio de diferenciación, el 5,17% en un nivel bajo y el 
3,45% en un nivel alto. Igualmente, para determinar el tipo de relación entre ambas variables, se 
empleó la prueba de Kolmogorov-Smirnov corrección Lilliefors, lo que indicó que los datos de la 
muestra presentan una distribución normal. Posteriormente, se procedió a realizar la correlación 
de las variables por medio del coeficiente r de Pearson, dando como resultado una relación 
oscilaron entre el nivel bajo y medio, y fueron de carácter positivo y negativo, aceptándose así la 
hipótesis de investigación (Hi). 
 
Descriptores: Lazos parentales, Diferenciación del self, Estudiantes, Adolescentes Tardíos, 
Enfoque Sistémico.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es el primer grupo al que las personas se vinculan desde el nacimiento, por lo 

que es un factor clave para determinar el desarrollo físico y emocional de una persona. Además, 

determina cómo se relacionará con el resto de la población, ya que es el encargado de presentarlo 

a la sociedad. Las familias imponen explícita o implícitamente reglas, normas y patrones de 

comportamiento y convivencia. A través de la cotidianidad y casi inconscientemente, transmite las 

prácticas que se encarnan cuando las crisis entran en escena en la vida (Vargas et al., 2015). 
 

Conviene subrayar, que los padres son un espejo, el primero y la percepción que se tenga 

de ellos puede llegar a influenciar en cómo se perciben y desarrollan los hijos. Así pues, los lazos 

parentales son bases de la estructuración psíquica de los hijos, y aportan recursos indispensables 

en su maduración, por tanto, la manera en que estos se construyan y desarrollen en el mundo 

durante su adolescencia tardía se verá influenciado por la relación o vínculo que hayan llevado con 

sus figuras paternas (Passos, 2011). 

 

Por otro lado, el constructor de Diferenciación del Yo, se basa en el supuesto de que es la 

variable de personalidad más importante para el desarrollo, ya que se utiliza para describir cómo 

los patrones de convivencia familiar afectan la salud, el crecimiento personal y el impacto que 

tiene en ella en la medida en que los individuos son capaces de actuar con un grado adecuado de 

autonomía, asumir la responsabilidad personal de las tareas propias de su edad, vivir relaciones 

significativas con los demás sin fusionarse con ellos (Peleg, 2005). 

 

De modo que la diferenciación del Yo no es una cualidad innata que las personas 

desarrollen según su propia voluntad, sino que es una herencia cultural-generacional que abarca 

directamente a dos personas (padre y madre). Cuyo grado se destacará, en los momentos de mayor 

ansiedad o estrés, pues es en esos momentos, por su forma de actuar frente a las circunstancias, se 

evidenciará si tiene la capacidad de llegar a soluciones analíticas/racionales o 

impulsivas/emocionales dependiendo de sí mismo o del grupo principal en el que se esté 

desenvolviendo (familia, trabajo, escuela, etcétera) (Vargas et al., 2018). 
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Por lo cual, en la presente investigación se busca establecer la correlación entre la 

percepción del vínculo paterno-filial y la diferenciación del self en estudiantes de 1er semestre de 

la Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena, San Diego, Edo. Carabobo. Se divide 

en cuatro capítulos: el primero en el cual se establece la problemática, el segundo donde se exponen 

las bases teóricas de las variables a correlacionar, el tercero en donde se establece la metodología 

cuantitativa de la investigación, la técnica de análisis y los dos test a utilizar: Parental Bonding 

Instrument (1979; Adaptación de Espinoza, 2016) y la Escala de Diferenciación del Self (Oliver, 

& Berástegui, 2019). 

 

 Finalmente, en el cuarto capítulo, se encuentra el análisis e interpretación de datos de la 

investigación a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov corrección Lilliefors, y 

posteriormente, se procedió a realizar la correlación de las variables por medio del coeficiente r de 

Pearson, para comprobar la hipótesis; y, en el quinto capítulo, se presentan las conclusiones de la 

investigación y algunas recomendaciones para la ampliación de investigaciones respecto al tema 

trato. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La familia, ese vínculo primario, es la base de lo que se es y se puede llegar a ser. Desde 

un punto de vista sistémico, es vista como un conjunto de personas que interactúan continuamente, 

perpetuamente y tiene influencia mutua o circular, formando así un grupo organizado e 

interdependiente, regido por reglas y funciones, con un proceso de desarrollo evolutivo dinámico 

interno (entre los propios miembros) y externo (de la familia con el entorno) (Espinal et al., 2006).  

 

Para empezar, la estructura familiar se caracteriza por ser asimétrica; esta asimetría, por la 

existencia de individuos que asumen roles de liderazgo y ejercen mayor influencia sobre los demás 

miembros, siendo necesaria para el funcionamiento del sistema. Al ser el primer vínculo, es el que 

tiene una mayor influencia en el desarrollo mental, social y emocional; y es el encargado de 

proporcionar el apoyo y la protección, tanto física como emocionalmente. Es por esto que tiene 

que satisfacer las necesidades y requerimientos de sus componentes a lo largo de sus diversas 

etapas de desarrollo evolutivo (Minuchin, 1974). 

 

Como resultado, la familia y sus relaciones han sido objeto de estudio durante muchos 

años, las dinámicas familiares y su influencia han ido captando el interés de múltiples 

investigadores a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) ha enfatizado 

la importancia del papel del sistema familiar en el desarrollo del individuo, así como la importancia 

del vínculo paterno filial en dicho sistema. Décadas de investigación sobre la familia y los estilos 

de crianza han demostrado que las características más importantes de la parentalidad positiva son: 

una relación cálida y emocionalmente cercana con los hijos.  

 

En el 2001, la OMS analizó múltiples estudios para identificar las intervenciones más 

efectivas para abordar los factores de riesgo y de protección de los comportamientos que afectan 

la salud de los adolescentes. Los estudios demostraron que la relación de los hijos con los padres 

juega un rol clave en determinar los resultados en la salud de los adolescentes, presentando una 
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gran oportunidad para intervenir en la promoción de conductas saludables. Así, el apoyo de la 

familia se asocia a una mejor salud de los adolescentes y jóvenes (OMS, 2007).  

 

Por otro lado, el aumento de la ruptura e inestabilidad conyugal, la aparición de nuevos 

vínculos de parentesco, la redistribución de los roles de género en el hogar y la diversificación de 

las estructuras familiares han provocado transformaciones familiares. El modelo de familia nuclear 

ya no es un modelo simbólico, y las relaciones sociales en su interior también están cambiando. 

La fragilidad de los lazos conyugales dio lugar a relaciones más basadas en el afecto que en la 

reproducción de un patrimonio, mientras, la recomposición familiar ha dado lugar a la evolución 

de otros vínculos, que, antes eran concebidos de otra manera. Sin embargo, ello no ha significado 

un debilitamiento de las relaciones intergeneracionales; la idea de la “desaparición de la familia” 

es infundada, y hoy tampoco se piensa que el estado del bienestar ha substituido la función de la 

familia en la asistencia de los miembros más débiles de la sociedad. Precisamente hoy, la familia 

constituye la fuente de ayuda más importante en los casos de deterioro de las condiciones físicas 

o psíquicas de la persona, también en cuanto al soporte emocional, social y económico de los 

individuos (Gomila, 2005). 

 

Además, el desarrollo común de una familia, incluye conflictos, fluctuaciones y su 

resolución; así que al hablar de “salud” en un sistema familiar, se podría rescatar este fragmento 

de una reflexión de Keeney (1983) donde compara a la familia con un bosque: “Un bosque 

saludable facilita la conexión y la autonomía de una amplia gama de especies de tipos de 

interacción; análogamente, las familias sanas facilitan tanto la diversificación como la conexión 

de sus miembros” (p. 146). Así, dando a entender, que la familia debe permitir la relación y 

conexión entre sus miembros, pero, a su vez, debe permitir la diferenciación de los mismos, 

permitiendo de esta forma un desarrollo óptimo de los que la conforman y proporcionando un 

sistema sano, interactivo y diversificado. 

 

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2021), define al padre y la 

madre como al adulto que provee cuidados significativos a un hijo durante un periodo prolongado 

de la vida, sin percibir un salario como empleado. Implica promover el desarrollo de habilidades 

13 

 



                                                                                                        Rumbos, E. 

complejas que incluyen las habilidades personales y habilidades interpersonales para desarrollar 

adultos que se desenvuelvan de manera sana.  

 

Partiendo de lo anterior, estas figuras primordiales, deben desempeñar el papel 

fundamental de educar y preparar a sus hijos; es por ello que ese vínculo entre padres e hijos es 

tan fuerte y tan exigente, ya que cada acto realizado por estas figuras, va a influenciar y moldear 

la percepción que tenga su hijo del mundo y de sí mismo. Este vínculo paterno filial, también se 

verá afectado por el estilo de crianza que tengan los progenitores y el nivel de afectividad recibido 

de su parte, por esto, el fallo por parte de alguna de las figuras paternas puede causar consecuencias 

en el desarrollo emocional y social del individuo, no solo en su niñez u adolescencia, sino 

especialmente en su adultez (Doménech, 1993). Según la Representante del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) Colombia, Aida Oliver (2020):  

 

Tanto el papá como la mamá contribuyen y representan un estímulo único e importante 

para que se desarrollen vínculos positivos, emocionales y cognitivos esenciales, desde muy 

temprana edad para su buen desarrollo cerebral y aprendizaje. Ser papá es un privilegio y 

conlleva una gran responsabilidad. (párr. 7) 

 

Afirmando así, que los padres juegan un papel esencial en el desarrollo de sus hijos, por lo 

tanto, tienen la responsabilidad de promover vínculos positivos desde la niñez para un mayor nivel 

de aprendizaje y bienestar. Por otra parte, destaca la importancia que la sociedad en general 

reconozca la relación existente entre el vínculo padres-hijos y la autonomía; esto puede verse 

reflejado en  la teoría de Bowen (1989), que trabaja con los sistemas familiares, destaca que el tipo 

de relación que el individuo establece en la familia y su rol en ella determina su diferenciación con 

ella y esto a su vez incide en la autonomía emocional, además de determinar el patrón de 

comportamiento que realizará en todos los aspectos de su vida, en la que los individuos establecen 

relaciones interpersonales, ya sea en momentos de tranquilidad o en situaciones de tensión. 

 

Desde esta perspectiva, la familia es vista como una unidad emocional que tiene una 

influencia significativa en los pensamientos, sentimientos y acciones de cada individuo. En esta 

unidad, el comportamiento de cualquier miembro cambiará el comportamiento de los demás, ya 
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que cada familia mantiene cierto grado de interdependencia emocional. Como resultado, todos los 

individuos llegan a expensas de la atención, aprobación y apoyo de los demás (Kerr, 2003). El 

grado de dependencia afectiva del individuo respecto de la familia determinará también su grado 

de diferenciación o autonomía. 

 

Si bien, es una problemática general, al investigar, se puede percibir que la mayoría de 

estudios realizados con relación a los efectos del vínculo afectivo, vienen de países 

latinoamericanos. En Latinoamérica, la familia es uno de los aspectos más importantes en la 

sociedad, y a medida que surge un mayor número de estudios, muchos se encuentran centrados en 

el modelo familiar. 

 

Por otra parte, países como Perú, Chile, Ecuador, Colombia, entre otros, han estudiado 

como los vínculos padres-hijos pueden afectar en las distintas etapas del desarrollo, como lo son 

la niñez, la adolescencia y la adultez; en distintas áreas, en posibles desarrollos de patologías, 

comportamientos delictivos, falta de autonomía, etc. Por ejemplo, una tesis efectuada en la 

Universidad Técnica de Babahoyo, obtuvo como resultado que la pérdida del rol paterno – filial 

en algunos hogares genera una desmejora el comportamiento escolar de los estudiantes, llegando 

a convertirse en conductas violentas que desequilibran el proceso de enseñanza aprendizaje y 

ponen en riesgo a los demás estudiantes (Puya, 2019)  

 

Ahora bien, en Venezuela, en la realidad familiar la mujer tiene un rol determinado y el 

hombre otro distinto; ambos son asimétricos y desiguales. Los hijos aprenden en función de lo que 

hacen sus padres y se basan en su experiencia dentro de la casa al construir relaciones fuera de 

ella. Los padres son el prototipo o modelo a seguir para descubrir el mundo y en la mayoría de los 

casos adquieren la personalidad, las costumbres vitales, el modo de comunicarse y de actuar que 

observan en su entorno familiar. Generalmente, el eje principal en la familia popular venezolana 

radica en la figura del padre ausente y el matricentrismo (Lezama et al., 2019). 

 

La paternidad se basa en la satisfacción de necesidades e intereses de los niños, niñas y 

adolescentes teniendo como objetivo velar por el cumplimiento de los derechos materiales, 

emocionales, cognoscitivos y psicológicos. Por ejemplo, la forma en cómo los padres comparten 
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con sus hijos e hijas tiene efectos directos en su desarrollo debido a que estimulan la resolución de 

conflictos, desarrollan la curiosidad por el entorno, además contribuyen con la capacidad de 

adaptación de los hijos. De hecho, Alejandro Moreno (1996) destaca “el hijo necesita al padre. 

Esta necesidad, estructural de la relación-hijo y psicológico-vivencial de la persona-hijo, exige la 

aparición del padre como realidad antropológico-cultural” (Lezama et al., 2019, p. 443). 

 

Por otro lado, no se debe confundir la maternidad con la capacidad física de engendrar 

hijos. La maternidad se considera como la función de cuidar, proteger, acunar, nutrir y brindar 

afecto. La madre es aquella que genera vida afectiva en el niño, niña o adolescente. Esta vida 

afectiva influye en su desarrollo intelectual, emocional, personal, social y cultural. Por lo general, 

la madre trata de cubrir el vacío que deja el padre al estar ausente en la familia físicamente o 

afectivamente. Su importancia de la madre en la familia popular venezolana, se debe entre otros 

factores, a la carga psíquica emocional y cultural que representa esta debido a la dependencia y el 

apego que los hijos poseen hacía ella (Lezama et al., 2019). 

 

Continuando con este orden de ideas, Romero (2017) concluyó que la ausencia cotidiana 

es desapego; que es también otra forma de abandono. La falta de atención y vigilancia por parte 

de los progenitores, expone a los hijos a agresiones, abusos y tratos crueles por parte de las 

personas que quedan a cargo. En un espacio residencial donde aparecen muchos parientes entre 

los cuales no existe relaciones de cercanía, afectivas, sino más bien de distancia emocional 

(Lezama et al., 2019). 

 

En Venezuela, existen pocos estudios sobre esta relación, sin embargo, plantean una 

influencia significativa en los estilos de crianza y los vínculos paterno filiales en el desarrollo y 

bienestar de los individuos. Según Arvelo (2002) las omisiones, fracturas y distorsiones de la 

Función Paterna afectan a los adolescentes muy sensiblemente. Las fallas en el desempeño de la 

paternidad que involucran no solamente al padre sino también a la madre e, incluso, a las 

instituciones sociales que también la ejercen, van a provocar en muchos púberes y adolescentes 

sentimientos de abandono, rechazo, rabia, frustración, vacío, depresión, angustia, culpa mal 

manejada, que pueden traducirse en conductas retadoras al orden familiar y social establecido 
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como producto de defensas narcisistas omnipotentes, pero a la vez autodestructoras, masoquistas, 

que pueden poner en peligro su integridad física y psicológica. 

 

Por otro lado, según la UNICEF Venezuela (2011), la llegada de la adolescencia representa 

para el contexto familiar (y para el propio ciclo de vida de la familia) formas de interacción distinta 

entre padres/madres e hijos/as, por ello, en esta etapa es muy relevante el papel que pueden 

desarrollar los/as padres/madres en la comprensión del punto de vista de sus hijos/as para ayudarles 

en su transición a la vida adulta. 

 

Asimismo, los adolescentes se enfrentan a la necesidad de hacer valer su independencia y 

autonomía frente a la dependencia de sus padres. El conflicto entre dos partes sobre "quién tiene 

la razón" y "quién tiene el poder" dificulta el desarrollo de la comunicación y la resolución de 

desacuerdos, especialmente cuando la relación se ha fracturado desde la infancia. El 

funcionamiento familiar y las tareas formativas dependen directamente del trabajo 

complementario y alternativo realizado por padres y madres durante el desarrollo adolescente. El 

comportamiento educativo del padre y de la madre ayuda a comprender la dinámica de la familia. 

Así, vemos que ante el particular tipo de crianza que emplean los padres, surgen determinadas 

conductas por parte de sus hijos. (UNICEF Venezuela, 2011, p. 9) 

 

Bajo la problemática anteriormente descrita, se pretende trabajar con un grupo de 

estudiantes adolescentes tardíos de 1er semestre de la Escuela de Psicología, quienes forman parte 

de la matrícula de la Universidad Arturo Michelena, ubicada en el Municipio San Diego, Edo. 

Carabobo. Ya que, los estudios relacionados suelen estar basados en su mayoría en la etapa infantil, 

se ha decido optar por explorar la posible relación entre estas variables en esta etapa, la cual posee 

una brecha muy pequeña con la adultez y la forma en que se experimenta la misma; por tanto, la 

influencia de los lazos parentales y la autonomía durante la adolescencia tardía es muy probable, 

como lo expresa la psicóloga clínica Marianyela Quintana en su testimonio: 

 

Fíjate que desde que el ser humano nace, se concibe como un ser social. Ese ser social, 

nace dentro de una familia que pasa a ser el grupo primario que le brinda apoyo a ese 

individuo, para que crezca sano tanto desde el punto de vista físico, cómo desde el punto 
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de vista mental. Si consideramos el concepto de salud desde la perspectiva de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), tenemos varias vertientes: la salud física, la 

salud psicológica, incluso hay una variante, una dimensión espiritual, que también se 

construye en pro de la familia. Ahora bien, ¿por qué es importante el tipo de relación que 

se fomenta de ese niño o adolescente con sus padres?  

En este caso, estás relaciones paterno filiales van a determinar el cómo este niño se 

relaciona con el mundo, qué piensa ese niño acerca de los demás, qué postura puede tomar 

ante ciertas circunstancias y es por eso, que nosotros debemos promover salud mental 

desde que el niño nace, desde que la familia acoge a ese niño, recibe ese niño en este 

mundo, y que pueda brindarle esa salud emocional para que el niño se mantenga dentro de 

ese bienestar. 

Las relaciones negativas, pueden generar en el niño alteraciones de conducta, 

emociones negativas, asimismo emociones negativas y a veces produce conductas 

desadaptativas ante otros. Comenzamos a ver niños o adolescentes que quizás tienen 

comportamientos no esperados dentro de otros ámbitos, como, por ejemplo, el colegio, en 

la comunidad, deportes o alguna actividad recreativa. Pues tampoco se sabe manejar, y por 

supuesto, esto si no se corrige, si no se trabaja en conjunto con el niño y su familia; más 

adelante se vuelve en conductas disruptivas, inesperadas, y bueno, tenemos nosotros 

trabajos más complicados porque mientras más grande nosotros recibimos al niño u al 

adolescente en consulta, se hace un poco más difícil de manejar. Es importante que dentro 

del núcleo familiar se promueva autonomía, independencia, y el manejo de una autoestima 

saludable. (comunicación personal, 02 de junio del 2022) (Consentimiento informado: 

Anexo A-1) 

 

En ese mismo contexto, se plantea que efectivamente es una problemática que existe, y que 

esta relación con los padres puede generar un efecto en la diferenciación del self, en la relación 

con el ambiente y en la forma en que se desarrolla el individuo; según el testimonio de un 

adolescente de 17 años: 

 

Una mala relación con los padres puede afectar bastante, por lo menos mi relación con mis 

padres podría ser buena, más con mi papá, que con mi mamá. Entre ellos la relación no es 
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tan buena. En el caso de mi mamá, digo porque mi madre es una persona sin pelos en la 

lengua, no es una víbora, pero, es una persona muy directa y que no le da miedo decirte lo 

que piensa. Es Hitler. Y a veces chocamos y discutimos por eso, porque yo tengo la misma 

personalidad. Soy una persona muy chocante y me irritó. Cuando hay mucha tensión en el 

entorno, me arto, y suelo discutir. Eso me pasaba mucho con mi abuela. En mis relaciones 

con otras personas, pues depende de la persona, me la llevo bien generalmente, pero, si 

estamos en desacuerdo, y a ti no te gusta algo lo dejamos así y ya. No soy una persona que 

se deje dominar de nadie. No me voy a abrir. 

Tengo algunos amigos, que la relación que tienen con sus padres les ha afectado, 

no tener esa figura cercana allí, les causa tristeza, no sé decir cómo, pero si les ha afectado 

porque han tenido muchos cambios. (Comunicación personal, 02 de junio del 2022) 

(Consentimiento informado: Anexo A-2) 

 

A partir de esto, se evidencia la importancia del núcleo familiar, principalmente de las 

relaciones paterno filiales desde el nacimiento y a lo largo de todo el crecimiento; como un factor 

determinante en el desarrollo como individuos, que puede afectar la relación personal que el 

individuo tiene consigo mismo y la relación que tiene con su entorno. El sentido de gestión de la 

propia vida es un factor importante en el período de formación adolescente, ya que es un momento 

del ciclo vital que requiere se constituya la tarea compleja de la individualización.  

 

La propuesta de metas personales y la toma de decisiones se han asociado de forma central 

a la consecución de un nivel superior de calidad de vida. Deci y Ryan (1995) señalan, al respecto, 

que por naturaleza tendemos al crecimiento, la búsqueda y al aprendizaje; no obstante, esta 

tendencia es frenada por los contextos más cercanos, es decir, la familia y los padres. En este 

contexto, la familia -a través de la parentalidad- promueve la autonomía, autoestima, 

independencia, y otros factores claves que forman parte de una buena diferenciación del Self, para 

el sano desenvolvimiento del individuo en su entorno (Bowen, 1978). 

 

En la perspectiva que aquí se adopta, la investigación se orientó hacia un estudio 

correlacional de paradigma cuantitativo, con un enfoque sistémico, relacionado con los modelos 

familiares. Donde se evaluará la diferenciación del self en la etapa de la adolescencia tardía y los 
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lazos parentales a partir de sus consideraciones personales, por tanto, se buscará demostrar sí existe 

o no relación entre ambas variables, así como también, la significancia de las mismas. 

 

Formulación del Problema 

 

Interrogante Principal 

 

¿Qué tipo de relación existe entre lazos parentales y la diferenciación del self en estudiantes 

de 1er semestre de la Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena? 

 

Interrogantes Secundarias 
 

1. ¿Cuáles son los tipos de lazos parentales en estudiantes de 1er semestre de la Escuela 

de Psicología en la Universidad Arturo Michelena?  

2. ¿Cuáles son los niveles de diferenciación del self en estudiantes de 1er semestre de la 

Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena? 

3. ¿Cuál es la correlación entre lazos parentales y la diferenciación del self en estudiantes 

de 1er semestre de la Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar el tipo de relación entre los lazos parentales y la diferenciación del self en 

estudiantes de 1er semestre de la Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena, San 

Diego, Edo. Carabobo. 

 

 

Objetivos Específicos 
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1. Evaluar los tipos de lazos parentales en estudiantes de 1er semestre de la Escuela de 

Psicología en la Universidad Arturo Michelena. 

2. Medir los niveles de diferenciación del self en estudiantes de 1er semestre de la Escuela 

de Psicología en la Universidad Arturo Michelena. 

3. Establecer la relación entre lazos parentales y la diferenciación del self en estudiantes 

de 1er semestre de la Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena. 

 

Justificación y Delimitación del Estudio 

 

Las relaciones paterno filiales tienen una gran importancia en el desarrollo psicológico, la 

formación de una personalidad sana y estructurada, de forma que permita la adaptabilidad a las 

distintas situaciones que se presenten a lo largo de la vida, y que se obtengan las habilidades 

sociales necesarias para adecuarse a la sociedad. Desde la infancia, hasta la adolescencia existe 

una gran influencia de los padres hacía sus hijos, a pesar de la brecha generacional. Durante el 

desarrollo pueden existir retos que amenacen la relación padre/hijos, sin embargo, esta debe poder 

evolucionar, y permitir una correcta adaptación y desarrollo; donde el adolescente pueda llegar a 

obtener autonomía, seguridad, capacidad de autorregularse y habilidades sociales, es decir, en 

resumen, obtener una buena diferenciación del self. 

 

El propósito de la presente investigación es analizar la perspectiva del vínculo paterno-

filial y su relación con la diferenciación del self en estudiantes de universitarios pertenecientes a 

una institución educativa privada tomando en cuenta aspectos como la afectividad, la autoestima, 

la autonomía, las habilidades sociales, y la regulación emocional; con el objetivo de establecer la 

correlación entre dicha perspectiva y la diferenciación del self, de modo que proporcione 

información que pueda ser usada en un aspecto psicoeducativo, permitiendo la concientización 

sobre la importancia de dichas relaciones y sus efectos en el desarrollo.  

 

La línea de investigación a la que se suscribe el estudio es modelos psicológicos familiares, 

ya que se enfoca en el sistema familiar, estudiándolo internamente y externamente, de modo que 

se exploran las relaciones entre los miembros a nivel intrafamiliar y extrafamiliar. Permitiendo 

establecer una correlación, para la elaboración de estrategias para mejorar y promover el 
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fortalecimiento de las relaciones paterno filiales para establecer un clima familiar y una dinámica 

familiar más efectiva, que permita promover un mejor desarrollo en los adolescentes. 

 

Asimismo, permite un acercamiento al estudio del desarrollo psicológico del adolescente 

tardío a partir del sistema familiar al que pertenezca, de modo que resulta de gran interés para 

investigar y profundizar, no solo en relación a los modelos familiares, sino también, en relación a 

la personalidad, las emociones y el comportamiento. Por esto, aportaría información a cátedras 

como Psicología comunitaria, familiar y de pareja, Psicología social, Evolutiva, y Psicología de la 

personalidad. Finalmente, el estudio se estima poder llevarlo a cabo en el semestre comprendido 

de septiembre a octubre de 2022, dentro de los espacios de la Universidad Arturo Michelena, con 

una muestra de sujetos adolescentes que se encuentran viviendo con sus padres. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Antecedentes Internacionales 

 

Borondo, (2021) en su investigación titulada: La diferenciación del self y su relación con 

el apego adulto y la autoestima, para optar al grado académico de Máster Universitario en 

Psicología General Sanitaria, en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. España, tuvo como 

objetivo principal explorar la relación entre la diferenciación del self, el apego adulto y la 

autoestima, para lo cual emplearon una metodología cuantitativa, y una muestra de 150 sujetos, a 

los cuales les aplicaron la Escala de Diferenciación del Self (2019), la Experiences in Close 

Relationships Scale-Spanish (2007) y la Escala de Autoestima (2004).  

 

Los resultados de este estudio reflejaron relaciones entre los distintos factores de la 

diferenciación y la ansiedad, la evitación y la autoestima. Las relaciones más notables que se 

observaron fueron la relación negativa entre ansiedad y diferenciación (r=-,52; p<,001; r2=,27) y 

las relaciones positivas entre autoestima y diferenciación (r=,58; p<,001; r2= ,33), y autoestima y 

posición del yo PY (r=,51; p<,001; r2=,25). Además, se encontró que la diferenciación y la 

evitación eran predictores de la autoestima.  

 

Esta investigación aporta al presente trabajo evidencia de que la diferenciación y el apego 

puede influir en factores como la autoestima y la ansiedad; y confirma el postulado de Bowen que 

afirma que la diferenciación del self es la resolución que los adultos hacen del tipo de apego que 

han creado durante su infancia. Manifestando la importancia de la creación de un self diferenciado 

o un apego seguro, para el bienestar psicológico personal de los individuos y la creación de un yo 

bien posicionado, asimismo, al no crearse puede resultar en efectos negativos en la salud mental 

de los mismos.  
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García, (2020), en su investigación: Relación del estilo de apego, el nivel de individuación 

y la violencia filio-parental, para optar al grado académico Máster Universitario en Psicología 

General Sanitaria en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. España, tuvo como objetivo 

principal profundizar en la relación entre la sintomatología de violencia filio-parental (VFP) o 

ascendente, el estilo de apego y el nivel de diferenciación o individuación en adolescentes (de entre 

15 y 19 años), para lo cual emplearon una metodología cuantitativa, y una muestra de 93 

participantes extraída de la población general, a las cuales les aplicaron el Cuestionario de 

Violencia filio-parental (CPVQ) (2018), Apego adulto de Melero y Cantero (2008), y la adaptación 

al español del Inventario de Diferenciación de Sí Mismo-Revisado (DSI-R) (2015).  
 

Los resultados muestran la existencia de la relación inversa entre las variables VFP y el 

proceso de individuación (r= - 277, n = 93, p = 007), así como la relación de inversión entre el 

proceso de individuación y el apego inseguro (M= 97.63, SD = 15.203); t (90.688) = 4.5025, p< 

001. Sin embargo, no hubo evidencia de una relación entre el estilo de apego inseguro y VFP (M= 

19.58, SD = 4.036); t (91) = -1.920, p= 0.017. 

 

Esta investigación aporta al presente trabajo pruebas de que el apego inseguro puede afectar 

el nivel de diferenciación del self, asimismo las variables VFP pueden inferir en el proceso de 

individuación de los individuos. Asentando que la dinámica que existe en el ambiente familiar 

puede influir en el desarrollo de un self diferenciado en los adolescentes. Esto en relación a la 

formación del vínculo con los progenitores durante la infancia (Bowlby 1995), es decir, el apego, 

y el tipo del mismo facilitará o dificultará la consecución de los diferentes hitos para completar el 

proceso de diferenciación, y a su vez influenciará en la expresión a lo largo de la vida de su yo.  

 

Nieto (2020), en su investigación: El proceso de individuación en los jóvenes: 

comunicación familiar y autonomía emocional, para optar al grado académico Máster 

Universitario en Psicología General Sanitaria en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. 

España, tuvo como objetivo principal investigar acerca del proceso de individuación en los 

jóvenes. Además, se estudia la relación entre el nivel de individuación del joven, su autonomía 

emocional y su comunicación familiar, para lo cual emplearon una metodología cuantitativa, y una 

muestra de 159 sujetos con edades comprendidas entre los 18 y 28 años, a los cuales les aplicaron 
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la Escala de Comunicación Familiar (FCSVE) (2017), Escala de Diferenciación del Self (EDS) 

(2019) y el Inventario de Competencias Socioemocionales para Adultos (TCSE).  

 

Los resultados obtenidos muestran que no existe una relación significativa entre el nivel de 

individuación de un joven y su grado de autonomía (Rs= -0,121; p>0.130), sin embargo, si se ha 

encontrado una relación significativa entre el nivel de individuación y la comunicación familiar 

(Rs= -0,426; p<0.001), siendo esta relación baja (Rs2 = 0,1819). Esta investigación aporta al 

presente trabajo bases sobre la relación que existe entre la familia, la comunicación familiar y los 

niveles de diferenciación, ya que como se ha venido aclarando a lo largo del trabajo, el tipo de 

relación con los padres puede interferir en el desarrollo de ideas, valores y objetivos, y en la 

construcción de la identidad del sujeto. Esto debido a lo que Bowen (1979) postula en su teoría, 

en referencia a la existencia de la interdependencia entre los distintos miembros del sistema 

familiar. 

 

Antecedentes Nacionales  

 

Sulbarán (2017) en su investigación: Dinámica de la familia popular urbana y 

comportamiento violento de los jóvenes en la Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela, tuvo 

como objetivo principal  analizar el impacto de la dinámica de la familia popular urbana de 

Maracaibo y San Francisco del Estado Zulia en la formación y reforzamiento de conductas 

violentas, para lo cual emplearon una metodología cualitativa, y una muestra delos jóvenes con 

edades comprendidas entre los 24 y 32 años de edad, de los sectores populares, tomando como 

referencia cuatro barrios de Maracaibo, a los cuales les aplicaron  entrevistas individuales, 

narraciones, transcripciones de audio y videos, notas de campo, archivos escritos, análisis de 

contenido.  

 

Con este trabajo de investigación se recopiló datos que permitieron brindar que la violencia 

la asumimos como un fenómeno social que no puede ser entendido aisladamente sin reflexionar 

sobre las posibles causas, la forma cómo la interpretan los individuos involucrados y los contextos 

sociales y culturales en los cuales se produce. Los resultados indicaron que, al principio se muestra 

como rebeldía, pero paulatinamente el comportamiento se expresa como respuesta a las agresiones 
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y tratos crueles recibidos de personas responsabilizadas de su cuidado. Es un maltrato sostenido 

en el tiempo ante el descuido y falta de vigilancia de los progenitores, en familias recompuestas 

en las cuales la ausencia de alguno de los padres se llena con parejas temporales o permanentes 

que generalmente tampoco se involucran en la atención a los muchachos que no son suyos. Ante 

el cierre de las oportunidades jóvenes estarían decidiéndose por la vía delictiva como opción de 

sobrevivencia; lo cual revelaría las fallas de la familia como mecanismo de control social para 

librarlos de esa posibilidad y prepararlos para una vida dentro de los valores de la cultura. 

 

Esta investigación demuestra la gran importancia del vínculo entre los jóvenes y padres y 

de la existencia de una alineación de la dinámica familiar y la aparición del comportamiento 

violento en los adolescentes tardíos en Maracaibo, a pesar de que no se habla directamente de la 

diferenciación, podemos ver cómo la percepción que tienen de las relaciones con sus cuidadores 

influyen en su toma de decisiones como mecanismo de supervivencia, que a su vez termina 

influenciando en su comportamiento y autonomía. 

 

Arias (2019) en su investigación: Estudio fenomenológico acerca de la dinámica 

relacional en sistemas familiares de hijos adolescentes con padres separados, para optar al grado 

Psicología Clínica en la Universidad Arturo Michelena, Edo. Carabobo, tuvo como objetivo 

principal reflexionar acerca de la dinámica relacional en sistemas familiares de hijos adolescentes 

después del divorcio de sus padres, a partir de un estudio fenomenológico, para lo cual emplearon 

una metodología cualitativa, y una muestra de tres adolescentes de entre diez y diecinueve años de 

edad que tuvieran como característica, ser hijo de padres separados, a los cuales se les realizó una 

entrevista individual semiestructurada con mayor inclinación en la etapa de la adolescencia. 

 

Los resultados obtenidos muestran que la dinámica relacional entre los padres de los 

entrevistados y estos últimos, es casi nula, aunque se diferencia en cuanto a las figuras parentales, 

se obtiene además distanciamiento físico y afectivo o emocional. No obstante, todos los 

participantes relatan la funcionalidad del sistema luego de atravesar el fenómeno. Sin embargo, a 

pesar de las diferenciaciones de cada sistema y en particular de los diferentes estilos de vida e 

incluso las desiguales personalidades de los entrevistados, se observan similitudes en cuanto a su 

capacidad de socializar, actividades recreativas, inclusive sus preferencias musicales; tomando 
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esto último como uno de los factores que interviene en el proceso de socialización y formación de 

la identidad de los adolescentes. 

 

Esta investigación aporta evidencia de que los adolescentes con dinámicas familiares y 

relaciones paterno-filiales similares, poseen semejanzas en cuanto a su forma de socializar, sus 

preferencias, en sus relaciones con otros y en factores de la identidad de los adolescentes que se 

han estudiado y evaluado.  

 

Bases Teóricas Referenciales 

 

Enfoque sistémico 

La psicología sistémica está basada en la Teoría General de Sistemas de Karl Ludwig Von 

Bertalanffy, que empezó a desarrollarse a mitades del siglo XX, en 1968. La TGS, nació con el 

objetivo de explicar los principios de organización de muchos fenómenos naturales y ahora se 

aplica al conocimiento de muchos otros hechos. El enfoque sistémico, estudia la comunicación y 

las relaciones sociales como un sistema global. Dado que muchos conflictos emocionales surgen 

como resultado de la socialización, la psicología de sistemas analiza todo el espectro de problemas 

y se enfoca en comprender y cambiar la dinámica de las relaciones interpersonales (SEFHOR, 

2022). 

 

Comprende que los sistemas tienen propiedades distintas a la simple suma de sus 

componentes, que van desde el estudio del individuo aislado hasta el estudio del sistema y las 

relaciones entre sus componentes. Un sistema es un todo organizado formado por elementos que 

interactúan de determinada manera, estudiado desde una perspectiva holística e integradora, donde 

lo importante son las relaciones y los componentes que de él surgen. Esto no quiere decir que no 

se estudie un solo individuo, también se extiende al individuo, solo que, teniendo en cuenta los 

diferentes sistemas que conforman su ambiente. Entiende los problemas desde el contexto, 

centrándose en comprender y cambiar la dinámica de las relaciones (familia, trabajo, etc.). 

(SEPHOR, 2022). 
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Además, ve que los roles y el comportamiento de las personas en estos contextos están 

determinados por las reglas no escritas de este sistema y las interacciones entre sus miembros. La 

visión sistémica tiene múltiples aplicaciones en diversos campos científicos como las matemáticas, 

la biología, la física, la química, la educación, la sociología o la psicología, entre otros. Hasta 

entonces, en el campo de la psicoterapia, la enfermedad mental se entendía en un sentido lineal, 

con explicaciones de la historia y causa y efecto de la enfermedad. Primero, se encontraba la causa, 

luego se instituía el tratamiento. La psicología de sistemas tiene una perspectiva circular y causal, 

es decir, no existen marcadores lineales que limiten el estudio. Hay diferentes factores causales, y 

cada acción y respuesta varía según la naturaleza del contexto. (SEPHOR, 2022). 

 

Paul Watzlawick fue un pionero en distinguir entre causalidad lineal y circular, explicando 

así los diferentes patrones iterativos de interacción y marcando el anverso y el reverso al explicar 

las dificultades en estas relaciones personales. La perspectiva circular, gira en torno a problemas 

marcados por cómo el comportamiento de un individuo afecta las acciones de los demás, lo que a 

su vez también afecta a sí mismo. Watzlawick, también introdujo la teoría de la comunicación 

humana (1974) como un elemento clave en la implementación del proceso terapéutico. Por tanto, 

la comunicación es un componente que hay que analizar y por tanto hay que trabajar para mejorar 

(Espinal et al., 2006). 

 

Otra teoría que complementa la teoría general de sistemas es la cibernética (Wiener, 1948), 

la cual nos habla de los procesos de estabilidad y cambio que se dan en un sistema por 

retroalimentación, a través de diversos mecanismos, la retroalimentación (feedback) positiva 

promueve ciertos comportamientos y la retroalimentación negativa para corregirlos. Para Von 

Foerster, existen dos tipos de cibernética: de primer orden (donde hablamos de estabilidad y 

cambio en un sistema) y de segundo orden o sistemas observados (donde observar un sistema 

afectaría al propio sistema observado). La cibernética de segundo orden influye en las teorías de 

sistemas, ya que es muy difícil (o hasta imposible) evaluar, observar o interferir con un sistema sin 

afectar (Espinal et al., 2006). 

 

El desarrollo humano, como cualquier otro organismo vivo, forma parte de una serie de 

sistemas interrelacionados que son escenarios de diferentes interacciones con el medio ambiente. 
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Dependiendo del enfoque general que se tome, podemos encontrar sistemas dentro de sistemas 

más grandes o comunes, afectando a los sistemas dentro de ellos. Tomando este aspecto de la 

biología, Bronfenbrenner (1979) propuso la Teoría Ecológica de Sistemas, en la que afirmaba la 

existencia de muchos sistemas que inciden directamente en el desarrollo humano a lo largo de la 

vida. Él también lo aplica al sistema familiar, porque la familia se puede dividir en diferentes 

subsistemas como parental (padre e hijo), conyugal (padres) y fraternal (hermanos); y la familia, 

es el sistema que define y configura en mayor medida el desarrollo humano desde la concepción. 

 

Los sistemas que rodean al individuo son Microsistemas (entorno directo como la familia 

y el hogar), Mesosistemas (relaciones entre microsistemas, como padres y maestros), Exosistemas 

(más amplios, como el vecindario, locales o la ciudad) y Macrosistemas (valores culturales y 

políticos de una sociedad) (Espinal et al., 2006). 

 

Dado que para este autor el medio ambiente es algo que trasciende las circunstancias 

inmediatas y afecta directamente a la persona en su desarrollo, utilizó el término "modelo 

ecológico" para referirse a la disposición de series de estructuras concéntricas, donde cada 

estructura se encuentra dentro de otra. Para el estudio de las relaciones familiares en el campo de 

la psicología, el modelo ecológico aporta importantes fundamentos que nos permiten ver las 

diferentes formas en que una persona se relaciona con el entorno (Espinal et al., 2006). 

 

Así, el enfoque sistémico permite observar cómo cada grupo familiar encaja en una red 

social más grande, y desde allí, el grupo utiliza su energía para lograr una autonomía total. Pero al 

mismo tiempo permite analizar cómo cada microsistema permite la integración de las energías de 

los demás miembros del sistema, ya sean estos individuos o sean subsistemas. La interacción de 

los componentes en el subsistema está regulada por flujos constantes, que son devueltos por la 

actividad de todos los subsistemas que participan en el sistema. Por lo tanto, la estructura de la 

familia es compleja y su dinámica generalmente está mediada por la actividad específica de cada 

subsistema, durante diferentes períodos de la vida total del sistema (Danezkha, 2022). 

 

Muchos consideran que el padre de la terapia familiar moderna es John Bell, profesor de 

psicología en la Universidad de Clark en Worcester, Massachusetts, porque en 1951 realizó una 
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terapia de grupo con toda la familia de un joven. El joven era muy beligerante y obtuvo excelentes 

resultados. Por eso, en muchas citas bibliográficas, se marca este momento como el inicio de la 

terapia sistémica. Desde entonces, muchas personas han aplicado y popularizado los principios de 

la terapia sistémica en diferentes campos. Por ejemplo, Nathan Ackerman, en psiquiatría infantil, 

Theodore Lidz se especializa en trabajar con familias de pacientes con esquizofrenia y fue el 

primero en explorar el papel de los padres en el proceso de esquizofrenia. Bateson, antropólogo y 

filósofo, ha estudiado la estructura familiar de las tribus insulares de Bali y Nueva Zelanda con su 

esposa Margaret Mead (Danezkha, 2022). 

 

En paralelo, surge la terapia breve, a partir de la terapia sistémica, desde principios de los 

años 70, se planteó que el modelo sistémico podría aplicarse a un solo individuo, incluso sin que 

asista toda la familia. Por consiguiente, la Terapia Sistémica Breve es un modelo que tiene como 

objetivo ayudar a individuos, familias, parejas o grupos a alcanzar sus objetivos en el menor tiempo 

posible. La intervención cubre una amplia gama de procedimientos y técnicas con un enfoque 

práctico. Se enfoca en identificar patrones disfuncionales en el comportamiento individual o grupal 

y redirigirlos hacia el equilibrio (Danezkha, 2022). 

 

Teoría de los sistemas familiares (Bowen, 1978) 

 

Bowen desarrolló la teoría de sistemas familiares porque creía que la familia era la principal 

fuente de emociones y personalidad. Mientras trabajaba con clientes con esquizofrenia, Bowen 

estudió la relación simbiótica entre los niños y sus madres. Sugirió que la esquizofrenia era el 

resultado de muchas generaciones de disfunción, con cada generación experimentando más 

disfunción, hasta que finalmente un niño desarrolló esquizofrenia. Aunque la teoría de los sistemas 

familiares de Bowen fue una rama de su trabajo con pacientes con esquizofrenia, continuó 

desarrollando la teoría de los sistemas familiares y la terapia sigue siendo una forma de terapia 

popular (Hoffman, 1987).  

Bowen vio la actividad emocional como el resultado de fuerzas automáticas que se 

encuentran en las personas y entre ellas, fuerzas que también están presentes en otros seres vivos. 

Murray plantea que “el funcionamiento emocional incluye fuerzas automáticas que dirigen la vida 
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protoplasmática, como el instinto, la reproducción y las conductas involuntarias apoyadas por el 

sistema nervioso autónomo, estados emocionales y sentimentales subjetivos, y fuerzas que 

gobiernan las relaciones en los sistemas” (Bowen, 1978; pp. 304-305). Pensaba que la vida de las 

personas está gobernada por estas fuerzas emocionales más de lo que están dispuestas a admitir. 

Además, considera la enfermedad emocional como la desorganización del sistema emocional de 

la familia. 

Bowen (1976) define los sistemas como cualquier relación o conjunto de relaciones en las 

que las fuerzas opuestas (pesos y contrapesos) están trabajando continuamente. La relación entre 

los miembros de una familia forma un sistema. Cada miembro juega un papel específico y debe 

seguir ciertas reglas. Dependiendo de los roles en el sistema, se espera que las personas interactúen 

y respondan entre sí de cierta manera. Los patrones evolucionan en el sistema y el comportamiento 

de cada miembro afecta a los otros miembros de manera predecible. Dependiendo de un sistema 

en particular, estos patrones de comportamiento pueden hacer que el sistema se desequilibre, 

funcione mal o ambos en diferentes momentos. 

La familia juega un papel importante en el desarrollo personal de una persona, pues, así 

como los individuos se diferencian de sus padres, sus padres han tenido que hacer lo mismo con 

los de ellos. Así, se supone que un sistema familiar claramente diferenciado promueve la 

diferenciación apropiada de los miembros; Sin embargo, ese no es siempre el caso. Una familia 

menos diferenciada, generalmente estricta, exigente y perfeccionista, evitará la división entre los 

miembros, provocando que los hijos se integren emocionalmente o se separen de personas que no 

son diferentes. El Dr. Bowen sugiere que los humanos pueden haber evolucionado para ser 

interdependientes de los miembros de la familia para fomentar la cooperación entre familias 

necesaria para cosas como refugio y protección (Bowen, 1997). 

Sin embargo, en situaciones complejas, lo que siente una persona puede repercutir en los 

miembros de la familia de la unidad emocional, y la interdependencia se vuelve emocionalmente 

agotadora en lugar de reconfortante. Siempre existe alguien en tu organización familiar que ha 

'absorbido' en mayor medida algunas de las emociones de otros miembros de la familia, hay 

alguien que es más probable que sufra las consecuencias de problemas emocionales como 

depresión, alcoholismo y encarcelamiento. Esto muestra cuán importante es que las familias 
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trabajen juntas para superar sus problemas, en lugar de dejar que las emociones negativas se 

apoderen de ellos. La terapia o el asesoramiento pueden ayudar a muchas familias a trabajar mejor 

juntas y reducir la ansiedad (Bowen, 1989). 

Bowen, formuló la teoría utilizando el pensamiento sistémico para integrar el conocimiento 

sobre el ser humano como producto de la evolución con el conocimiento de la investigación 

familiar. Solo basado en hechos (Kerr y Bowen, 1988; p. 346). Refiriéndose a observaciones que 

pudieran ser registradas y corroboradas por personas independientes. Cada concepto de la teoría 

se basa en patrones de relación que los investigadores observaron repetidamente en situaciones 

experimentales controladas (Bowen, 1978; p. 357). La Teoría Sistémica se centra en quién hizo 

qué, dónde, cuándo y cómo, siempre que esas observaciones se basen en hechos. Bowen (1978) 

afirma que la Teoría Sistémica no presta mucha atención a nuestro discurso verbal sobre por qué 

hacemos lo que hacemos.  

Diferenciación del Self 

 Se refiere a cómo las personas se diferencian, es decir, se dan cuenta de que difieren en 

libertad. La familia tiene una gran influencia en cómo las personas se sienten, piensan y actúan. 

Cuanto menos desarrollada es una persona (menos desarrollado está su Self), más imbuida está de 

la influencia y la presión del grupo; asimismo, tenderá con mayor frecuencia a tratar de controlar 

el comportamiento de los demás. Esto da lugar a “camaleones” (que se adaptan pasivamente a 

todo) y “matones” (que van contra todo porque sí) (Bowen, 1976, 1978). 

La Diferenciación del Self se entiende como un rasgo esencial del sistema de relaciones 

familiares, con un grado de homogeneidad en todo el sistema familiar, con ligeras diferencias entre 

hermanos y entre los diferentes sistemas de cada familia. En esencia, la diferenciación del self 

funciona tanto internamente como entre individuos. Su manifestación en los miembros de la 

familia como sujetos individuales está relacionada con la capacidad de regular las emociones y el 

comportamiento en relaciones significativas, dando lugar así a la capacidad de mantener relaciones 

auténticas, una intimidad madura y un yo bien definido en relación con los demás. (Rodríguez y 

Berlanga, 2015) A nivel interpersonal, la Diferenciación del Self refleja la habilidad para alcanzar 

la intimidad manteniendo un claro sentido del Self en las relaciones significativas (Bowen, 1976, 

1978) 
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Cada ser humano tiene rasgos de personalidad únicos, pero a veces es difícil distinguirse 

del resto de la familia. Ser capaz de establecer un sentido del self depende de su nivel de autonomía 

y de su propia autoestima. Así, los individuos más distintivos son capaces de reflexionar, ser 

conscientes de sus emociones y vivir una experiencia emocional intensa, o permanecer tranquilos, 

conservando la capacidad de razonar lógicamente según las circunstancias del escenario. 

Según Titelman (2014), la diferenciación del yo es el concepto central de la teoría de 

Bowen. Bowen enfatizó que diferenciación del yo es un objetivo importante de todos los miembros 

de la familia, especialmente de los niños. La diferenciación requiere que todos se vean a sí mismos 

como independientes de la familia. A lo largo de su carrera, Bowen siempre mantuvo la creencia 

en la diferenciación. Él creía que las personas pueden alcanzar la madurez emocional a lo largo de 

la vida, desarrollar relaciones estrechas, manejar las reacciones y los comportamientos y, en última 

instancia, desarrollar un sentido de pertenencia a la individualidad holística. 

Explicado desde la dinámica familiar, los miembros de una familia se caracterizarán por 

ser diferenciados, indiferenciados o con una situación de apego emocional no resuelto. Los 

individuos más diferenciados logran la cercanía emocional en sus relaciones sin experimentar 

temor o sentirse asfixiados o absorbidos, y manteniendo su autonomía sin experimentar miedos 

debilitantes a ser abandonados. Se adaptan fácilmente al estrés, afrontan mejor los problemas y, 

por tanto, tienden a tener menos conflictos. Una habilidad que han desarrollado personas 

diferenciadas es que distinguen entre su intelecto y sus emociones, lo que les hace reaccionar con 

plena conciencia y control de las situaciones y de sí mismos. (Bowen, 1978; Kerr y Bowen, 1988; 

Bowen, 1989; Bowen, 1998) 

Además, las personas más diferenciadas son más propensos a apoyar los intereses de los 

demás, sin sentir que están perdiendo de vista sus propios objetivos o a sí mismos en el proceso. 

Les permite mantener conexiones durante un conflicto o con aquellos que tienen opiniones 

diferentes, sin caer en el uso del corte emocional o el control relacional para mantener la calma 

(Schnarch, 1997; Skowron y Friedlander, 1998). Al mismo tiempo, los padres más diferenciados 

podrán apoyar y cuidar a sus hijos, promover su autonomía adecuada a la edad y alentarlos a 

desarrollar la autorregulación emocional y conductual. 
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La indiferenciación fusionada, es la unión afectiva que tiene el individuo con otra persona, 

lo que lleva a la dependencia por el miedo que provoca la separación. Según Vargas e Ibáñez 

(2007), una persona fusionada ve la separación como terrible, insoportable o catastrófica, tiende a 

ser emocionalmente impulsiva, territorial, muy sensible y cree que siempre tiene la razón. El 

individuo fusionado siempre buscará ser amado, reconocido y sentirse incluido, porque él solo no 

puede satisfacer sus necesidades emocionales y tenderá a buscar a alguien más para hacerlo, pero 

al mismo tiempo, sentirá el deseo de cuidar a los demás y hacerlos felices. Ante determinadas 

situaciones de ansiedad y estrés en el grupo, aquellos con self indiferenciado se convierten en los 

miembros más vulnerables del sistema familiar. Se caracterizan por estar poco adaptados a las 

demandas externas, por lo que dependen de la aprobación y aceptación de los demás, por lo que la 

mayoría modifica lo que piensa o dice para complacer a los demás. (Bowen, 1998; Kerr, 2003) 

 

Y finalmente, la indiferenciación desconectada emocionalmente es una de las alternativas 

que tienen las personas con problemas emocionales no resueltos, consiste básicamente en 

establecer la distancia física o distanciamiento emocional. Significa que la persona trata de 

convencerse de que no necesita al otro y emprende la búsqueda de una supuesta independencia. 

Para las personas desvinculadas afectivamente, las relaciones con seres queridos o personas 

importantes les generan ansiedad y miedo, por lo que optan por negarlas y huir de ellas. 

Generalmente estas personas se quejan de todo lo que pasa en la familia y crean una gran tensión 

en la relación familiar, por lo que cuando se mudan a otro lugar, las demás personas se sienten más 

aliviadas. Eso sí, no resuelven sus conflictos con sus familias, huyen de las mismas y retrasan sus 

conflictos afectivos cuando luego establecen otras relaciones íntimas. (Bowen, 1997; Kerr, 2003) 

 

Teoría del Apego (Bowlby, 1960) 

 

La teoría del apego fue desarrollada por primera vez por el psiquiatra británico John 

Bowlby en la década de 1960 para describir y explicar por qué los niños se apegan emocionalmente 

a sus cuidadores y los efectos emocionales de esto si un niño es separado de ellos. Bowlby 

argumenta que el sistema de apego incluye disposiciones conductuales y emocionales diseñadas 

para mantener a los niños físicamente cerca de sus cuidadores a lo largo de la historia evolutiva. 
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Según este autor, la conducta de apego está organizada y controlada por sistemas de control 

en el sistema nervioso central, desempeñando una función evolutiva de protección y supervivencia: 

cuando un niño (y quizás un adulto) alarmado, ansioso, fatigado o enfermo, tiene una activación 

del sistema nervioso central que lleva al individuo a buscar protección, consuelo y apoyo de los 

cuidadores (Bowlby, 1980). El apego, como cualquier otra relación afectiva, incluye sentimientos 

de deseo de mantener la cercanía, ansiedad por la separación y alegría por el reencuentro (Carrillo, 

2004). Además, se considera más fuerte el apego caracterizado por sentimientos de paz y seguridad 

en compañía de la figura. Se piensa que existe un impulso innato por explorar, que debe 

equilibrarse con el impulso por mantener la cercanía con los cuidadores. 

 

Bowlby (1969) y Ainsworth (1985), estudiaron y desarrollaron tipos de apego y sus 

posibles consecuencias futuras. Las personas con un estilo de apego seguro son aquellas cuyos 

padres son receptivos, genuinamente involucrados en las necesidades emocionales y físicas de sus 

hijos y, por lo tanto, tienen un sentido de seguridad en sí mismos y en los demás, pueden sentir y 

expresar sus sentimientos y emociones de manera apropiada, pueden formar relaciones sanas y 

tomar decisiones importantes cuando se requiere. Son semejantes a las personas diferenciadas. Por 

otro lado, las personas con un tipo de apego evitativo son conceptualmente similares a aquellas 

cuyos grados de diferenciación les llevan a la desvinculación emocional; prefieren estar solos 

porque las relaciones que han establecido con las personas importantes en su existencia les causan 

mucho estrés, valoran más el autoconocimiento y la confianza en sí mismos a costa de perder la 

intimidad con los demás, tienden a subestimar la importancia de los vínculos como medio de 

defensa frente a ellos, por lo que prefieren el alejamiento emocional y, a veces también el físico. 

 

Y, por último, las personas con un tipo de apego inseguro son conceptualmente semejantes 

a aquellas cuyo nivel de diferenciación es bajo y tienden a fusionarse en su relación con los demás. 

Estos sujetos a menudo todavía están en el seno materno o son demasiado dependientes de sus 

parejas o personas emocionalmente importantes. Viven de lo que otros hacen y dejan de hacer, y 

de pedirles que satisfagan sus necesidades emocionales. Son incapaces de darse cuenta de sus 

verdaderas necesidades, pero asumen lo que los demás quieren para ellos, son fáciles de 

impresionar, influenciables y no tienen criterio propio. Quieren tener intimidad, pero al mismo 

tiempo desconfían de los demás, temen el rechazo o la desvalorización. Los cuidadores no 
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muestran el mismo patrón de respuesta, es decir, a veces responden a sus necesidades y otras veces 

no, les son indiferentes, no muestran afecto, abusan de ellos física, verbal o psicológicamente y no 

interactúan con ellos (Bowlby, 1969; Ainsworth, 1985). 

 

Por otro lado, una alta percepción de aceptación paterna se asocia con un bajo control 

patológico y un autocontrol extremadamente bajo promueve la tranquilidad. Cuando el control que 

se ejerce sobre los adolescentes es exagerado y se basa en estrategias psicológicas ocultas, como 

la culpa y el miedo, para lograr la sumisión, es una forma de control patológica. Además, el énfasis 

de la madre en el autocontrol se asocia con letargo emocional e indiferencia, lo que dificulta su 

capacidad para reconocer y apreciar la bondad de los demás y para percibirse como receptor de 

favores y ventajas. El tipo de lazo parental que se establezca, influye y modela el desarrollo 

empático de los niños y adolescentes, promoviendo la prosocialidad (Richaud de Minzi, 2002; 

Carlo et al., 2010; Mestre-Escrivá, 2014). 

 

Lazos Parentales 

 

La experiencia que se adquiere desde el nacimiento sobre el vínculo y el apego con las 

figuras paternas, juega un papel fundamental a la hora de establecer una identidad. Las figuras 

paternas son las primeras personas que reflejan la imagen de quién eres y cómo te relacionarás con 

el resto de personas y el resto del mundo (Maurí, 2015) 

 

En este sentido, el contexto familiar es considerado un factor de gran influencia sobre el 

desarrollo de comportamientos ajustados o desajustados en la adolescencia (Oliva, 2008). La 

familia representa uno de los núcleos determinantes en el desarrollo cognitivo, personal, emocional 

y socioafectivo de los hijos (Samper et al., 2006) Por tanto, la familia debe representar una base 

segura que permita que los hijos exploren el mundo y desarrollen relaciones sanas, sientan 

seguridad y, por consiguiente, un buen grado de diferenciación. 

 

La capacidad de los padres para crear este vínculo con los hijos, depende de sus potenciales 

biológicos, de sus propias experiencias de vinculación y de factores ambientales que facilitan u 

obstaculizan las vinculaciones con los hijos. A partir de ello surgen distintas dinámicas familiares 
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que influyen en el establecimiento de vínculos entre padres e hijos, que se basan en distintas formas 

de estilos de crianza. Estos comportamientos, mandan mensajes, que son percibidos por los hijos 

y dan base al establecimiento de los vínculos afectivos (Cortez et al., 2021; Richaud de Minzi, 

2002; Sroufe, 2005)- 

 

Por consiguiente, estas dinámicas de comportamiento y vinculación, es a lo que se le llama 

lazos parentales; los cuales están compuestos por dos dimensiones: cuidado y protección. La 

dimensión de cuidado ocurre en un ámbito donde por un lado refleja afecto, calidez emocional, 

empatía, e intimidad; mientras que, por otro lado, refleja frialdad emocional, indiferencia, y 

negligencia. La dimensión de Protección, incluye a comportamientos y actitudes de control que 

demuestra la sobreprotección, intrusión excesiva en la vida del sujeto, contacto excesivo, 

infantilización, y prevención del comportamiento independiente; por un lado; mientras que, por 

otro, está definido como aliento a la independencia y autonomía (Parker, Tupling, y Brown, 1979; 

Espinoza, 2016). Ahora bien, Parker, Tupling, y Brown (2013) propusieron cuatro tipos de 

vínculos parentales, que son:  

 

• Vinculo óptimo: Alto cuidado y baja sobreprotección. 

• Vinculo ausente o débil: bajo cuidado y bajo sobreprotección.  

• Constricción afectiva: Alto cuidado y alta sobreprotección.  

• Control sin afecto: bajo cuidado y alto sobreprotección. 

 

Es así que teniendo en cuenta los tipos de apego de Ainsworth y los tipos de vínculo de 

Parker, se puede determinar que el vínculo afectivo óptimo sería considerado como apego seguro, 

un vínculo afectivo débil se relaciona con el apego evitativo, y la constricción cariñosa junto con 

el control sin afecto representaría al tipo de apego ambivalente. 
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Ejes Temáticos 

 

Adolescencia tardía 

 

Es el período en donde ya ha transcurrido la mayor parte de la adolescencia y que se 

encuentra antes de la adultez. Concretamente la adolescencia tardía se identifica con la segunda 

mitad de la década de vida, en un período que varía desde los 15 hasta los 21 años. (Castillero, 

2018). Lo que quiere decir, que es ese período que lleva de la niñez a la adultez, donde ya se han 

desarrollado la mayoría de cambios a nivel psicológico y físico, y la cual es más estable que sus 

etapas anteriores y existe mayor independencia. 

 

Es una etapa mucho más estable que sus antecesoras, caracterizada por un pensamiento 

más maduro, menos centrado en el presente y la inmediatez, y más en el futuro, los valores ya 

están establecidos (pero pueden cambiar con el tiempo). Es común un fuerte idealismo y la 

presencia de fantasías, pero también pueden presentarse ansiedad y miedo, problemas psicológicos 

y de salud. A veces se presenta una pequeña crisis (la llamada crisis de los 21 años, que en la 

sociedad actual va rezagada) cuando empiezas a adaptarte (Castillero, 2018). 

 

 Las relaciones personales se ven marcadas por una mayor estabilidad y menor disposición 

a experimentar que en otras etapas de la adolescencia, y a nivel de relaciones se busca menos el 

contacto con grupos numerosos, sin embargo, se suele prestar más atención al contacto persona a 

persona: relaciones e intimidad. Son mucho más independientes tanto de su entorno familiar como 

del grupo de iguales (ambos siguen siendo muy importantes), y sus valores y comportamientos ya 

no dependen mucho de lo que los demás piensen de ellos, la separación que se produjo en se 

reducen los primeros momentos de la pubertad y se restablece el apego al entorno familiar original. 

Su implicación en la comunidad es mucho mayor A pesar de todo, hay que tener en cuenta que 

todavía se está en la adolescencia y que aspectos aún no están desarrollados ni siquiera a nivel 

biológico (Castillero, 2018). 
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Estudiante universitario 

 

Es una persona que cursa enseñanzas oficiales en alguno de los tres ciclos universitarios, 

enseñanzas de formación continua u otros estudios ofrecidos por las universidades. La ley regula 

sus derechos y deberes. (Real Academia Española, 2022) Es decir, son personas que desean 

adquirir estudios superiores y profundizar a nivel teórico y práctico en una carrera, a elección del 

estudiante, y que abre puertas muy importantes a nivel profesional y académico.  

 

Las representaciones sociales asociadas al estudiante universitario se forman y nutren antes 

de que los estudiantes ingresen a la universidad, y luego se enriquecen, amplían y modifican a 

través de la experiencia. es decir, es construida a través de significados que circulan desde espacios 

institucionales, culturales, académicos y familiares de inserción y pertenencia, y sobre todo, a 

través de la interacción con el resto, los portadores de expresiones específicas y sus vivencias dadas 

y permeadas por la singularidad de por los valores socialmente sostenidos asociados a ella 

(Guzmán et al., 2013).  

 

En la experiencia misma de ser “estudiante universitario”, las admisiones y transiciones 

académicas construidas al ingresar a una carrera superior le permiten al sujeto comprender, a través 

de lo que la sociedad comunica, el modelo al que se conforma o encuentre una distancia entre su 

experiencia y las ideas previamente adquiridas y/o ideas sobre lo que significa ser un "estudiante". 

Las habituales expectativas de los profesores de que los estudiantes se arreglen solos en cada 

materia, se basan en la creencia de que existe un único modo de hacerlo, aprendido con 

anterioridad. Pero también se asientan en otra suposición: que los universitarios por ser tales, deben 

comportarse autónomamente (Guzmán et al., 2013). 

 

Lo que suele ser considerado independencia es, en realidad, adaptación activa a un nuevo 

rol académico definido socialmente. Es decir, la posibilidad de funcionar en forma autónoma 

proviene de conocer las normas de juego y de saber ajustarse a ellas. Entonces, la autonomía de 

los universitarios no puede decretarse en virtud de su edad, sino que debe ayudarse a conseguir a 

través de un largo y complejo proceso de aprendizaje, guiado por medio de la enseñanza explícita 

e intencional (Guzmán et al., 2013). 
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Fundamento Normativo 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

 

Artículo 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y 

como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones 

familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, 

la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará 

protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de 

su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán 

derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos 

similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de 

conformidad con la ley La adopción internacional es subsidiaria de la nacional. 

 

Este artículo demuestra la importancia de la familia, y a lo largo del presente trabajo, se ha 

buscado enfatizar dicha importancia, ya que la familia es el sistema primario en el que la persona 

se desarrolla y adquiere los primeros conocimientos del mundo y de sí misma. Además, establece 

que el Estado tiene la obligación de protegerla, ya que es necesaria para el desarrollo efectivo del 

ser humano, por lo que es necesario asegurar que los niños, niñas y adolescentes puedan vivir con 

sus familias de origen y, en última instancia, el derecho a una familia representativa.  

 

Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (2007) 

 

Artículo 5. Obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza de los 

niños, niñas y adolescentes. La familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio 

fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones 

familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el 

esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. En 

consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indeclinable, 
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de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus 

derechos y garantías. 

El padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e 

irrenunciables de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y, asistir material, 

moral y afectivamente a sus hijos e hijas. El Estado debe asegurar políticas, programas y 

asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente estas 

responsabilidades, y para que el padre y la madre asuman, en igualdad de condiciones, sus 

deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo, garantizará protección a la madre, al 

padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. 

 

Significa que la familia y el Estado asumen las responsabilidades y obligaciones de los 

niños y jóvenes en su cuidado y educación. Asimismo, establece las responsabilidades y 

obligaciones de ambos padres en la crianza, protección y cuidado afectivo y material de sus hijos. 

Un punto muy importante, no sólo nos habla del aspecto material, sino que también del aspecto 

emocional en la relación paterno filial. Esclareciendo así el papel fundamental e inalienable que 

juegan los padres en el bienestar de sus hijos y manteniendo una relación basada en la reciprocidad, 

donde todos los miembros de la familia cuidan de sus hijos y aceptan su responsabilidad. 

 

Artículo 25. Derecho a conocer a su padre y madre y a ser cuidados por ellos. Todos los 

niños, niñas y adolescentes, independientemente de cual fuere su afiliación, tienen derecho 

a conocer a su padre y madre, así como a ser cuidados por ellos, salvo cuando sea contrario 

a su interés superior.  

 

Artículo 27. Derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre y 

la madre. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a mantener, de forma 

regular y permanente, relaciones personales y contacto directo con su padre y madre, aun 

cuando exista separación entre éstos, salvo que ello sea contrario a su interés superior. 

 

Artículo 32-A. Derecho al buen trato. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación no violenta, basada en el 

amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad.  

41 

 



                                                                                                        Rumbos, E. 

 

Estos artículos establecen la importancia de que el niño o adolescente conozca a sus padres, 

y a su vez, que tienen derecho, inclusive si existe alguna separación, a tener contacto y ser cuidados 

por ellos de forma sana, con una crianza libre de violencia, con la adecuada educación, basada en 

la creación de un apego seguro, un vínculo lleno de amor, afecto, donde exista respeto y 

comprensión. Afirmando nuevamente de esta forma, que la relación que mantenga el niño o 

adolescente, es y será fundamental para su adecuado desarrollo como persona, por lo que debe 

crearse un vínculo positivo y fuerte para su bienestar. 

 

Artículo 45. Protección del vínculo materno-filial. Todos los centros y servicios de salud 

deben garantizar la permanencia del recién nacido o la recién nacida junto a su madre a 

tiempo completo, excepto cuando sea necesario separarlos o separarlas por razones de 

salud. 

 

Señala que los bebés necesitan desde el nacimiento estar el mayor tiempo posible con sus 

madres para que establecer un buen vínculo con ella, ya que el recién nacido no cuenta con lenguaje 

verbal ni con la capacidad general para comprender lo que se le dice, por tanto, su manera de 

comunicarse y entender el mundo es sensitivamente, a través de la percepción. (Maurí, 2015) En 

esta etapa y en los primeros años, es muy importante la forma en que se establece el contacto físico 

con el bebé, debido a que todo ello favorece o dificulta el apego; de esta forma, los bebés aprenden 

a relacionar su mundo interior con el mundo exterior, a la vez que aprenden patrones de relación 

con los cuidadores, que con el paso de los años se extenderá a sus relaciones con otras personas. 

 

Artículo 358. Contenido de la Responsabilidad de Crianza. 

La Responsabilidad de Crianza comprende el deber y derecho compartido, igual e 

irrenunciable del padre y de la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, 

mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad 

de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o 

desarrollo integral. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de correctivos físicos, de 

violencia psicológica o de trato humillante en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes. 
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Artículo 359. Ejercicio de la Responsabilidad de Crianza. 

El padre y la madre que ejerzan la Patria Potestad tienen el deber compartido, igual e 

irrenunciable de ejercer la Responsabilidad de Crianza de sus hijos o hijas, y son 

responsables civil, administrativa y penalmente por su inadecuado cumplimiento. En caso 

de divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio o de residencias separadas todos 

los contenidos de la Responsabilidad de Crianza seguirán siendo ejercida conjuntamente 

por el padre y la madre. Para el ejercicio de la Custodia se requiere el contacto directo con 

los hijos e hijas y, por tanto, deben convivir con quien la ejerza. El padre y la madre 

decidirán de común acuerdo acerca del lugar de residencia o habitación de los hijos o hijas. 

Cuando existan residencias separadas, el ejercicio de los demás contenidos de la 

Responsabilidad de Crianza seguirá siendo ejercido por el padre y la madre: 

Excepcionalmente, se podrá convenir la Custodia compartida cuando fuere conveniente al 

interés del hijo o hija. 

En caso de desacuerdo sobre una decisión de Responsabilidad de Crianza, entre ellas las 

que se refieren a la Custodia o lugar de habitación o residencia, el padre y la madre 

procurarán lograr un acuerdo a través de la conciliación, oyendo previamente la opinión 

del hijo o hija. Si ello fuere imposible, cualquiera de ellos o el hijo o hija adolescente podrá 

acudir ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

Los artículos 358 y 359 tratan básicamente de la importancia de adoptar buenos métodos 

de crianza, libres de maltrato físico y psíquico. Además, los padres deben cuidar a sus hijos por 

igual, estén separados o no, si viven separados y en diferentes lugares, deben llegar a un acuerdo 

general sobre el paradero de los hijos, teniendo en cuenta las opiniones de los hijos. Destacando 

que, a pesar de estar separados, ambos aún tienen la responsabilidad de crear lazos con su hijo, 

criarlo y proveerlo con todo lo mencionado anteriormente para que pueda tener bienestar. 

 

Código de Ética Profesional del Psicólogo (1981) 

 

Artículo 54. La investigación en Psicología debe inspirarse en los más elevados principios 

éticos y científicos. 
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Artículo 55. La investigación en Psicología deberá ser realizada y supervisada por 

personas técnicamente entrenadas y científicamente calificadas. 

Artículo 58. Toda intervención o acción profesional de la Psicología a nivel individual, de 

pequeños grupos o de la comunidad deberán regirse por las mismas normas éticas relativas 

a la investigación. 

 

Los artículos 54, 55 y 58 del Código de Ética, habla acerca de la adecuada realización de 

una investigación, por tanto, son parte primordial para el presente trabajo, tomando en cuenta los 

principios éticos y científicos, además siendo sujeta a supervisión por una persona certificada, sin 

importar el grupo a estudiar. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Apego: “Cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o la conservación de la 

proximidad con el otro individuo claramente identificado al que se considera más capacitado para 

enfrentar al mundo.” (Bowlby, 1995: p.40) 

Familia: “La familia es un sistema donde sus integrantes se hayan subordinados al sistema 

familiar” (Parsons, 1966: p. 102) 

Self: “Contenido del aparato psíquico y estructura interna de la mente, ambos vinculados a la 

representación psicológica que el individuo tiene de sí mismo” (Kohut, 1971: pp. 4) 

Sistema: “Es una unión de partes o componentes, conectados en una forma organizada. Las partes 

se afectan por estar en el sistema y se cambian si lo dejan. La unión de partes hace algo (muestra 

una conducta dinámica como opuesto a permanecer interte)” (Van Gigch, 1978: p.15) 

Vínculo: “Es la forma en que una persona se relaciona con las demás, estableciendo una estructura 

relacional entre ambos comunicantes que va a ser única entre ellos dos” (Pichon-Riviere, 1980: p. 

36) 
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Sistema de Variables 

 

Variables Relacionadas 

 

• Lazos Parentales. 

• Diferenciación del self. 

 

Variables de Control 

 

• Edad comprendida entre los 17 y 21 años. 

• Que sea estudiante de primer semestre de la Universidad Arturo Michelena. 

• Estudiantes de 1er semestre de la Escuela de Psicología. 

• Viven con sus padres 

Variables Intervinientes 

 

• Clima familiar. 

• Rendimiento académico. 

• Estatus económico. 

• Tipo de personalidad. 
 

 

 

Formulación de Hipótesis 

 

Hipótesis de Investigación (Hi) 

 

Existe relación significativa entre la percepción del vínculo paterno-filial y la 

diferenciación del self en estudiantes de 1er semestre de la Escuela de Psicología en la Universidad 

Arturo Michelena. 
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Hipótesis Nula (H0) 

 

No existe relación significativa entre la percepción del vínculo paterno-filial y la 

diferenciación del self en estudiantes de 1er semestre de la Escuela de Psicología en la Universidad 

Arturo Michelena. 

 

Nota. Operacionalización de las variables de los objetivos específicos 1 y 2 de la investigación. 

Fuente: Rumbos (2022)  
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Tabla N°1 
Matriz de Variables 

Objetivo 
Específico Variable Dimensión Definición Indicadores Técnicas Instrumento Ítems 

1. Evaluar 
los tipos de 

lazos 
parentales en 
estudiantes 

de 1er 
semestre de 

la Escuela de 
Psicología 

en la 
Universidad 

Arturo 
Michelena. 

Lazos 
parentales 

 

Los lazos parentales son 
los comportamientos y 

actitudes establecidas por 
las figuras parentales que 
contribuyen al proceso de 
apego. (Espinoza, 2016) 

 

Escala 
Likert (0-

3) 

Instrumento de 
Lazos 

Parentales. 
(Adaptación de 
Espinoza, 2016) 

 

Afecto 
 

Susceptibilidad ante las 
alteraciones que percibe 

del mundo, sea real o 
simbólico. Deriva de la 
interrelación que existe 

con un ente externo, bien 
sea con alguien o con 

algo, y puede ser temporal 
o permanente. (Lugo, 

2022) 

Cuidado. 
Contención 
emocional. 

Empatía 
Cercanía. 

Indiferencia. 
Negligencia. 

Frialdad. 

1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 24 

Control 

Proceso de 
regulación de actividades, 

asegurando el 
cumplimiento de su 

planificación y 
corrigiendo cualquier 

desviación significativa. 
(Robbins, 1996) 

Estrategias de 
sobreprotección. 

Intrusión. 
Constricción. 

Contacto 
excesivo. 

Infantilización. 
Prevención de la 

conducta 
autónoma. 

3, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 
20, 21, 22, 23, 25 

Nota. Operacionalización de las variables del objetivo específico 1 de la investigación. Fuente: Rumbos (2022)  
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Tabla N°1 (Continuación) 
Matriz de Variables 

Objetivo 
Específico Variable Dimensión Definición Indicadores Técnicas Instrumento Ítems 

2. Medir los 
niveles de 

diferenciació
n del self en 
estudiantes 

de 1er 
semestre de 

la Escuela de 
Psicología 

en la 
Universidad 

Arturo 
Michelena 

Diferenciació
n del self 

 

Es un constructo 
multidimensional que 
hace referencia a la 

capacidad 
intrapsíquica para 

distinguir los procesos 
emocionales de los 

procesos cognitivos, 
y a la capacidad 

interpersonal para 
mantener conexiones 

con los demás 
mientras se conserva 

un yo autónomo 
(Bowen, 1989, 1998; 

Kerr & Bowen, 1988). 

 

Escala 
Likert (1-6) 

Escala de 
Diferenciación del 

Self (EDS) 
(Oliver y 

Berástegui, 2019) 

 

Reactividad 
Emocional 

(RE) 

Tendencia a responder 
a los estímulos 

ambientales de forma 
lábil, descontrolada y 

con respuestas 
emocionales 

autónomas (Oliver, 
Berástegui, 2019) 

Reactividad 
emocional. 

Autorregulación 
emocional. 

Reflexión en 
situaciones de 

estrés. 

1,9,11,12,17,21,26,33
,40,45,61,71 

Nota. Operacionalización de las variables del objetivo específico 2 de la investigación. Fuente: Rumbos (2022)  
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Tabla N°1 (Continuación) 
Matriz de Variables 

Objetivo 
Específico Variable Dimensión Definición Indicadores Técnicas Instrumento Ítems 

---------- ----------- 

Posición 
del Yo 
(PY) 

El sentido de uno 
mismo definido con 

claridad (Oliver, 
Berástegui, 2019) 

Establecimiento de metas 
propias. 

Capacidad para distinguir 
los propios pensamientos 

de los pensamientos y 
sentimientos de los 

demás. 
Fidelidad a las propias 
convicciones incluso 
cuando se está bajo 

situaciones de tensión. 

--------- ------------ 

2,5,20,24,37,47,48,49
,57,58,60,62,68 

Fusión con 
los Otros 

(FO) 

Tendencia a pensar, 
sentir y actuar como 

los demás, 
con la renuncia de los 
propios criterios para 

evitar conflictos y 
desacuerdos y con la 

búsqueda 
de aprobación (Oliver, 

Berástegui, 2019) 

Capacidad para seguir los 
propios criterios y 

respetar el de los demás, 
manteniendo vínculos con 

estos. 

8,13,19,27,30,35,36,4
3,44,51,54,64,66,73 

Corte 
Emocional 

(CE) 

Evitación de la 
intimidad por medio 

de la distancia física o 
emocional de los 
demás (Oliver, 

Berástegui, 2019) 

Distancia física. 
Ausencia de 

conocimiento mutuo. 
Baja interacción social, 

breve o superficial. 
Omisión sistemática de 

temas emocionales. 

3,4,6,10,14,18,23,28,
31,39,42,50,52,55,59,

63,65,67,69,72,74 

Nota. Operacionalización de las variables del objetivo específico 2 de la investigación. Fuente: Rumbos (2022)  
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Tabla N°1 (Continuación) 
Matriz de Variables 

Objetivo 
Específico Variable Dimensión Definición Indicadores Técnicas Instrumento Ítems 

------------ ----------- 
Dominio de 

los Otros 
(DO) 

Tendencia a presionar 
a los demás para que 

se adapten a los 
propios intereses, a 

tolerar poco las 
diferencias de opinión, 
a entrar en luchas de 

poder con los 
demás y a mostrarse 
dogmáticos (Oliver, 
Berástegui, 2019) 

Manipulación. 
Control. 

Autoritarismo. 
------------- ---------- 7,15,16,22,25,29,32,3

4,38,41,46,53,56,70 

3. Establecer 
la 

correlación 
entre lazos 

parentales y 
diferenciació
n del self en 
estudiantes 

de 1er 
semestre de 

la Escuela de 
Psicología 

en la 
Universidad 

Arturo 
Michelena 

Correlación Estadística 

Es una medida de 
asociación lineal que 

mide 
el grado de asociación 

lineal entre dos 
variables  

(Dagnino, 2014). 

El valor de r 
puede situarse 

entre -1 y +1. La 
prueba de 

significación se 
hace con la 
hipótesis 

nula de que no 
hay asociación, r 

= 0. 

Estadística 
Inferencial 

 
r de 

Pearson 

𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 =  
∑𝑍𝑍𝑥𝑥𝑍𝑍𝑥𝑥
𝑁𝑁

 No aplica 

 

 

Nota. Operacionalización de las variables de los objetivos específicos 2 y 3 de la investigación. Fuente: Rumbos (2022)  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Paradigma Cuantitativo de la Investigación  

 

Según Paitán (2014), la investigación cuantitativa se basa directamente en lo que ahora se 

conoce como positivismo. El paradigma positivista creía que todas las "cosas" o fenómenos 

estudiados por la ciencia eran medibles. Este paradigma utiliza preferentemente información 

cuantitativa o cuantificable para describir o explicar el fenómeno que se estudia. Utilice la 

recopilación de datos para probar hipótesis basadas en mediciones numéricas y análisis estadístico 

para crear patrones de comportamiento y probar teorías.  

 

 Este paradigma sostiene que existe una realidad objetiva (estática) que los investigadores 

que tienden a comprender las causas de los fenómenos naturales pueden estudiar. Los positivismos 

se esfuerzan por ser lo más objetivos posibles en la búsqueda del conocimiento. La recuperación 

del conocimiento utiliza procedimientos ordenados y disciplinados que permiten a los 

investigadores probar sus ideas sobre la naturaleza del fenómeno en estudio y las relaciones 

existentes entre ellos (Paitán et al., 2014). 

 

 El enfoque cuantitativo es secuencial y resolutivo. Cada etapa precede a la siguiente etapa. 

No puede definir y seleccionar muestras a menos que ya haya establecido una hipótesis. Además, 

los datos no se pueden recopilar ni analizar sin desarrollar primero el diseño o definir una muestra. 

Por supuesto, puede redefinir algunas fases, pero el orden es estricto. Algunas de las ideas que se 

han retratado y, una vez retratadas, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se establece un marco teórico o perspectiva. A partir de la pregunta se formula la 

hipótesis y se determinan las variables. Se crea un plan de prueba (diseño), las variables se miden 

en un contexto particular, las medidas tomadas se analizan (a menudo usando métodos 

estadísticos) y se extrae un conjunto de conclusiones hipotéticas (Paitán et al., 2014). 
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Diseño y Tipo de Investigación 

 

Este estudio forma parte de lo que se conoce como diseño no experimental y Palella y 

Martins (2012) lo definen como un estudio que fue "realizado sin manipular intencionalmente las 

variables". “En este diseño no se construye la situación específica con, sino que se observa la 

situación existente” (p.87). Por tanto, este tipo de diseño tiene el mismo proceso establecido en 

este estudio y siempre obtiene hallazgos que buscan recoger información sobre la percepción del 

vínculo paterno filial y la diferenciación del self. Esto logra la realidad de las variables. 

 

 Con el fin de determinar qué tipo de estudio es útil para clasificar los estudios a realizar, 

considerando su propósito general y el método de recopilación de datos necesarios, este estudio es 

"un estudio de campo, este tipo recopila datos directamente de la realidad en la que ocurre el 

evento, sin manipular ni controlar variables” (Palella y Martins, 2012). 

 

Fases Metodológicas de la Investigación 

 

Fase I: Conocimiento de los tipos de lazos parentales en estudiantes de 1er semestre de la 

Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena. 

 

Actividades: 

 

• Administración del Instrumento de Lazos Parentales (PBI-Parental Bonding 

Instrument) (Parker, Tupling y Brown, 1979, Adaptación de Espinoza, 2016) en una 

muestra de adolescentes tardíos de 1er semestre de la Escuela de Psicología en la 

Universidad Arturo Michelena. 

• Tabulación y análisis de los datos obtenidos con la aplicación del Instrumento de Lazos 

Parentales (PBI-Parental Bonding Instrument) (Parker, Tupling y Brown, 1979, 

Adaptación de Espinoza, 2016). 

 

Resultado esperado: Tipos de lazos parentales en una muestra de adolescentes tardíos de 

1er semestre de la Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena. 
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Fase II: Medición de los niveles de diferenciación del self en estudiantes de 1er semestre 

de la Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena. 

 

Actividades: 

 

• Administración de la Escala de Diferenciación del Self (EDS) (Oliver, & Berástegui, 

2019) en una muestra de adolescentes tardíos de 1er semestre de la Escuela de 

Psicología en la Universidad Arturo Michelena. 

• Tabulación y análisis de los datos obtenidos con la aplicación de la Escala de 

Diferenciación del Self (EDS) (Oliver, & Berástegui, 2019). 

 

Resultado esperado: Niveles de diferenciación del self en una muestra de adolescentes 

tardíos de 1er semestre de la Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena. 

 

Fase III: Establecimiento de la relación entre los lazos parentales y la diferenciación del 

self en estudiantes de 1er semestre de la Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena. 

 

Actividades: 

 

• Procesar los datos. 

• Cálculo del coeficiente de correlación r de Pearson y relacionar los datos obtenidos de 

la aplicación del PBI y la EDS, para determinar si los mismos presentan o no una 

correlación entre los lazos parentales y los niveles de diferenciación del self. 

• Desarrollar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Resultado esperado: Índice de correlación entre los lazos parentales y la diferenciación del 

self en una muestra de adolescentes tardíos de 1er semestre de la Escuela de Psicología en la 

Universidad Arturo Michelena. 
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Nivel y Modalidad de la Investigación 

 

Esta investigación es un estudio de nivel descriptivo (Palella y Martins, 2012) donde se 

especifica que se mide “las dos o más variables que se pretenden estudiar para poder ver si están 

o no relacionadas entre los mismos sujetos y después de esto se analiza la correlación” (p.94).  

 

De igual manera se puede decir que es una investigación con una modalidad correlacional, 

debido a que se buscará los datos suficientes por medio de la recolección de datos para luego 

analizarlas de manera estadística, para establecer qué correlación puede existir en las variables de 

estudio. Al hablar del alcance temporal, se debe hacer referencia a que este estudio se enmarca o 

se define como transversal, lo que quiere decir que “se ocupa de recolectar datos en un solo 

momento y tiempo” (Palella y Martins, 2012). Del mismo modo se aplica a los instrumentos de la 

medición de la percepción del vínculo paterno-filial y la diferenciación del self en estudiantes de 

1er semestre de la Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena, San Diego, Edo. 

Carabobo. 

 

Población y Muestra 

 

Según Palella y Martins (2012), la población es “un conjunto de unidades de la que se desea 

obtener información y sobre la que se va general conclusiones” (p.105). Para la presente 

investigación se tomó como población a los estudiantes del 1er semestre de la Escuela de 

Psicología en la Universidad Arturo Michelena, San Diego, Edo. Carabobo. 

 

Según Palella y Martins (2012), la muestra de una investigación tiene como definición: “es 

el conjunto de unidades de la que se va a obtener información y sobre de la que se va a generar 

conclusiones” (p. 105). En este trabajo se utilizará un muestreo probabilístico, que, según Arias 

(2012) es aquel donde se conoce la probabilidad de cada elemento para integrar la muestra. A su 

vez, define el muestreo no probabilístico como un procedimiento donde se desconoce la 

probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra. Por tanto, la misma 

se seleccionó en función de los criterios de la investigación y su contexto, siendo de tipo 

intencional, debido a que, tal como lo plantea el mismo autor, "los elementos son escogidos con 
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base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador” (p. 85). De esta manera, la muestra 

está comprendida por 58 adolescentes tardíos estudiantes de 1er semestre de la Escuela de 

Psicología en la Universidad Arturo Michelena, San Diego, Edo. Carabobo.  

 

Criterios de Inclusión de la Muestra 

 

• Edad comprendida entre los 17 y 21 años. 

• Que sea estudiante de la Universidad Arturo Michelena. 

• Estudiantes de 1er semestre de la Escuela de Psicología. 

• Que viven con sus padres. 
 

Descripción de la Muestra 
 

La muestra final estuvo conformada por 58 estudiantes provenientes del primer semestre 

de la Escuela de Psicología de la Universidad Arturo Michelena (43 mujeres y 15 hombres), entre 

los 16 y 21 años de edad (Media: 17,5 y Desviación Estándar: 1,11). Con respecto a la edad, se 

observó que los datos arrojados presentaron una asimetría positiva (AS: 1,26), con una curva de 

forma leptocúrtica (Ku: 2,33) y un coeficiente de variación (CV) de 6,34%. Es decir, la mayoría 

de los valores se encuentran próximos a la media y la muestra es homogénea. 

 

Tabla N°2 

Características de la Muestra 

Variables Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Edad    

16 8 13,8% 13,8% 
17 25 43,1% 56,9% 
18 19 32,8% 89,7% 
19 2 3,4% 93,1% 
20 2 3,4% 96,6% 
21 2 3,4% 100% 

Género    
Masculino 15 25,9% 25,9% 
Femenino 43 74,1% 100% 

Nota. Distribución de frecuencias de las variables sociodemográficas de la muestra de estudio. 

Fuente: Rumbos (2022). 

Figura N°1 
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Distribución de la Muestra por Edad 

 

Nota. La figura muestra la distribución de la muestra del estudio según su edad. Fuente: Rumbos 

(2022). 

 

La Tabla N°2 y la Figura N°1 muestran que en el estudio hubo predominancia de 

estudiantes con 17 años de edad, representando el 43,1% del total, seguidos por aquellos con 18 y 

16 años de edad que corresponden al 32,8% y el 13,8% respectivamente, mientras que aquellos 

con 19, 20 y 21 años estuvieron con 3,4% cada uno. Estos datos de los usuarios que presentaron 

disposición a participar en el estudio, coinciden con los criterios de inclusión de la muestra; además 

no existe significancia en las edades según la teoría de Bowen, en donde se postula que el nivel de 

diferenciación se fija en la adolescencia y, a partir de esa etapa, tiende a permanecer estable con 

la edad (Kerr y Bowen, 1998). 

 

Con relación al género, la tabla y la figura anterior reflejan que el 74,1% de la muestra 

pertenecen al género femenino, mientras que el 24,9% restante era de sexo masculino. Razón por 

la cual, es importante señalar que anteriormente se han encontrado diferencias significativas entre 

hombres y mujeres en la variable combinada de la diferenciación del self, en concreto, en la 

dimensión de Reactividad Emocional, con puntuaciones más altas en las mujeres, y en el Corte 

Emocional, con puntuaciones más altas en los varones. Estos resultados son congruentes con los 

roles tradicionales de género con los que mujeres y varones generalmente son socializados, y la 

mayor Reactividad Emocional que se observó en las mujeres coincide con los resultados obtenidos 
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en algunos estudios (Skowron & Dendy, 2004; Skowron & Friedlander, 1998; Skowron & Schmitt, 

2003). 

 

Figura N°2 

Distribución de la Muestra por Género 

 

Nota. La figura muestra la distribución de la muestra del estudio según su género. Fuente: Rumbos 
(2022). 

 

Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Descripción de los Instrumentos  

 

Instrumento de Lazos Parentales (PBI-Parental Bonding Instrument) (Parker, Tupling y 

Brown, 1979, Adaptación de Espinoza, 2016)  

 

Es una prueba objetiva que pretende medir y determinar el vínculo hacia los padres, se 

fundamenta en la teoría del apego/vínculo (Bowlby, 1960). El test consta de 25 afirmaciones, las 

cuales componen dos escalas: afecto (care en el original, de 12 ítems) y control (overprotection 

en el original, de 13 ítems); cada ítem se puntúa a través del método Likert, en un rango de 0 a 3 

puntos, quedando la escala de afecto con un puntaje máximo de 36 puntos y la de control con 39. 

El sujeto debe elegir aquella alternativa que mejor describa la relación con cada uno de sus padres 

por separado; basado en los recuerdos hasta los 16 años, según criterio de los autores. Por otro 

lado, no se hicieron baremos, sin embargo, Gordon, Tupling y Parker (1979) establecieron niveles 

26%

74%
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descriptivos de alto y bajo, las cuales están determinadas por los puntajes de corte: Para la escala 

padres, un puntaje de “care” de 24.0 y un puntaje de “overprotection” de 12.5 y para madres, un 

puntaje de “care” de 27.0 y un puntaje de “overprotection” de 13,5. 

 

Cada dimensión puede ser utilizada de manera independiente o conjunta, obteniendo así 

un puntaje para afecto y otro para control, lo cual permite determinar cuatro tipos de vínculos 

parentales: “Constricción cariñosa” igual a alto afecto y alto control, “Vínculo óptimo” igual a alto 

afecto y bajo control, “Control sin afecto” igual a bajo afecto y alto control, “Vínculo débil” igual 

a bajo afecto y bajo control. La asignación de las categorías “alto” y “bajo” está basada en los 

puntajes de corte: para padres, un puntaje de afecto de 25,6 y un puntaje de control de 11,9 y para 

madres, un puntaje de afecto de 30,6 y un puntaje de control de 12,5 (Espinoza, 2016). 

 

En la presente adaptación, originaria de Perú (Espinoza, 2016) en cuanto a la traducción, 

en la categoría de claridad, relevancia y coherencia la mayoría de los ítems obtuvieron un 100% 

de aprobación demostrando un nivel alto con una adecuada semántica y sintaxis, además de ser 

relevante para el instrumento. Los ítems 4, 6, 8, 20, 21 y 25 sufrieron modificaciones muy 

específicas de algunos de los términos al obtener un nivel moderado en las categorías de Claridad 

y Relevancia. También, se elaboraron lo baremos percentilares del Instrumento Lazos Parentales 

con las variables de edad y estado civil, donde se aprecia una simetría en la distribución de la 

escala sobreprotección y una asimetría positiva en la distribución de las escalas de cuidado en la 

forma de padre, así mismo se aprecia una asimetría positiva en la distribución de las escalas de 

cuidado y una asimetría negativa en la distribución de la escala sobreprotección en la forma madre, 

en las cuales no se encontraron diferencias significativas por estado civil y por edad (Espinoza, 

2016). 

 

Finalmente, se determinó como punto de corte, quienes presenten un puntaje 

correspondiente a los percentiles de 1 al 50 se ubicarían en un nivel bajo y  por encima del percentil 

50 un nivel alto; además, se determinó los tipos de vínculo en cada dimensión, de la siguiente 

manera: los puntajes altos en la escala de Cuidado y bajos en la de Sobreprotección constituyen un 

vínculo Óptimo; los puntajes bajos en la escala de Cuidado y bajos en la de Sobreprotección 

conforman un vínculo ausente o débil; los puntajes altos en la escala de Cuidado y Altos en la de 
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Sobreprotección establecen una Constricción cariñosa; puntajes bajos en la escala de Cuidado y 

en la de Sobreprotección, conforman un Control sin afecto; finalmente existe una categoría 

Promedio conformada por los puntajes contenidos dentro del intervalo de confianza para la media 

en ambas dimensiones (Espinoza, 2016). 

 

Escala de Diferenciación del Self (EDS) (Oliver & Berástegui, 2019) 

 

Durante las últimas décadas, se han desarrollado numerosos instrumentos con los que se 

ha evaluado la diferenciación del self. Aunque estos instrumentos han supuesto una contribución 

importante para la evaluación de la diferenciación del self, la mayoría de ellos no recoge los 

aspectos clave del constructo, ya sea por obviar su dimensión interpersonal o su dimensión 

intrapsíquica (Oliver & Berástegui, 2019). 

 

Establecida en Málaga, España; esta escala pretende evaluar los principales componentes 

de la diferenciación del self: Reactividad Emocional y Posición del Yo -componentes 

intrapsíquicos-, Fusión con los Otros, Dominio de los Otros y Corte Emocional -componentes 

interpersonales-. El instrumento, redactado en castellano y aplicable a la población 

hispanohablante, pretende mejorar las debilidades detectadas en la escala DSI-R, en la que está 

basado, y servir para poner a prueba los postulados teóricos de Bowen en su Teoría de los Sistemas 

Familiares (1978), examinar el funcionamiento de los adultos y evaluar los resultados terapéuticos 

desde una perspectiva sistémica.  

 

Es una escala de 74 ítems, con 5 factores, se concluyó que el factor 1 (21 ítems) estaba 

relacionado con el Corte Emocional (CE), es decir, con la evitación de la intimidad por medio de 

la distancia física o emocional de los demás. El factor 2 (14 ítems) estaba asociado con la Fusión 

con los Otros (FO), es decir, con la tendencia a pensar, sentir y actuar como los demás. El factor 3 

(12 ítems) guardaba relación con la Reactividad Emocional (RE), esto es, la tendencia a responder 

a los estímulos ambientales de forma lábil, descontrolada y con respuestas emocionales 

autónomas. El factor 4 (14 ítems) estaba asociado con el Dominio de los Otros (DO), es decir, con 

la tendencia a presionar a los demás para que se adapten a los propios intereses, a tolerar poco las 

diferencias de opinión, a entrar en luchas de poder con los demás y a mostrarse dogmáticos. Por 

59 

 



                                                                                                        Rumbos, E. 

último, el factor 5 (13 ítems) guardaba relación con la Posición del Yo (PY), es decir, con el sentido 

de uno mismo definido con claridad.  

 

Los cuatro primeros factores tienen una relación inversa con el constructo, de manera que, 

a mayor puntuación en RE, FO, DO y CE, menor grado de diferenciación. El último factor tiene 

una relación directa con el constructo, de manera que, a mayor PY, mayor grado de diferenciación 

del self. Para obtener la puntuación total de cada subescala deben invertirse previamente las 

puntuaciones de los ítems que aparecen subrayados. A continuación, se deben sumar las 

puntuaciones de los ítems de cada subescala y dividir el resultado por el número de ítems que la 

componen (RE: 12 ítems, PY: 13 ítems, FO: 14 ítems, DO: 14 ítems, y CE: 21 ítems). De esta 

manera, las puntuaciones de las subescalas oscilarán entre 1 y 6, como las opciones de respuesta.  

Para calcular la puntuación total, han de invertirse las puntuaciones de las subescalas RE, FO, DO 

y CE, de manera que, a mayor puntuación en estas subescalas, menor puntuación aportan al total 

de la escala EDS.  La puntuación total de la escala EDS también oscilará entre 1 y 6. 

 

Validez y Confiabilidad 

 

Instrumento de Lazos Parentales (PBI-Parental Bonding Instrument) (Parker, Tupling y 

Brown, 1979, Adaptación de Espinoza, 2016) 

 

En la presente adaptación (Espinoza, 2016), se aprecian los índices de homogeneidad de 

los ítems del instrumento Lazos Parentales, obtenidos mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson entre el ítem y el total corregido de la escala que lo contiene, hallándose en la forma de 

padre, un nivel de homogeneidad bueno a elevado con índices entre .28 a .67 en la escala de 

cuidado y entre .20 a .52 en la escala de sobreprotección; asimismo, en la forma madre se encontró 

un nivel de homogeneidad bueno a elevado con índices entre .33 a .65 en la escala de cuidado y 

un nivel de homogeneidad bueno a elevado con índices entre .20 a .57 en los ítems de la escala 

sobreprotección, dando como resultados mayores a 0.20. 

 

También, se llevó a cabo el análisis factorial exploratorio, se obtuvieron las dimensiones 

de cuidado y sobreprotección, los cuales están conformados por cuatro factores de afecto, rechazo, 
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control y autonomía. Se muestra la matriz factorial para ambas figuras paternas, juntas y por 

separado, lográndose extraer en los tres casos mediante el método de componentes principales y 

rotación varimáx se extrajeron cuatro factores, donde los ítems que los componen presentan con 

cargas factoriales y comunalidades superiores a .30 en todos los ítems. Este modelo tetrafactorial 

explica más del 50% de la varianza total del test en los tres casos (Espinoza, 2016). 

 

Además, en las pruebas de adecuación muestral arrojaron valores de KMO mayores a .60 

y un p-valor altamente significativo (p˂.01) en la prueba de esfericidad de Bartlett; además se 

muestra en la estructura factorial de segundo orden para ambas figuras paternas, juntas y por 

separado, lográndose extraer en los tres casos mediante el método de componentes principales y 

rotación varimáx a dos factores, donde los factores de primer orden que los componen 47 presentan 

cargas factoriales y comunalidades superiores a .30. Este modelo bifactorial explica más del 70% 

de la varianza total del test. Encontrándose también valores de KMO superiores a .60 y un p-valor 

altamente significativo (p˂.01) en la prueba de Bartlet (Espinoza, 2016). 
 

Y mediante el método de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de dos factores 

independientes. Encontrándose un promedio muy pequeño (d<.05) en la diagonal y fuera de la 

diagonal de la matriz de residuos estandarizados, evidenciando mínimas diferencias entre el 

modelo estimado y el modelo teórico propuesto. Además, se encontró evidencia estadística 

altamente significativa (p<.01) de la existencia de correlaciones entre los factores de primer orden. 

Finalmente, los índices de ajuste (CFI y GFI) obtuvieron un valor satisfactorio (≥,85), con un error 

cuadrático medio de aproximación aceptable (.05<RMSEA<.099), evidenciando un ajuste 

aceptable entre el modelo estimado y el modelo teórico, confirmándose la validez del constructo 

propuesto en el PBI (Espinoza, 2016). 

 

En cuanto a la confiabilidad, se determinó mediante el método de consistencia interna del 

Instrumento Lazos Parentales con un Alfa de Cronbach de .86 en la escala de cuidado lo que indica 

que posee una confiabilidad aceptable y .75 en la escala de sobreprotección también a mostrando 

una confiabilidad aceptable en la forma de padre, en la forma de madre se obtuvo un Alfa de 48 

Cronbach de .81 en la escala de cuidado lo que indica que posee una confiabilidad aceptable y .75 

en la escala de sobreprotección también a mostrando una confiabilidad aceptable (Espinoza, 2016). 
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Escala de Diferenciación del Self (EDS) (Oliver, & Berástegui, 2019) 

 

Como se ha planteado anteriormente, hay varios instrumentos que han intentado evaluar la 

diferenciación del self. Por ejemplo, uno que trató de examinar los componentes intrapsíquicos e 

interpersonales de la diferenciación del self fue el Differentiation of Self Inventory (DSI; Skowron 

& Friedlander, 1998). El análisis factorial exploratorio de una escala provisional dio como 

resultado cuatro factores, que explicaron el 26.2% de la varianza. Debido al porcentaje de varianza 

que quedó sin explicar y a la falta de ajuste conceptual de dos de los factores obtenidos, se 

redefinieron dos subescalas, se añadieron nuevos ítems y se eliminaron aquellos 4 con menor 

correlación ítem-total. En un estudio posterior, se realizó un análisis factorial confirmatorio de la 

escala corregida, pero no con los 43 ítems que la conformaban, sino con 12 parcels o meta-ítems 

que agrupaban aleatoriamente 3 o 4 ítems de cada subescala.  

 

A pesar de las controversias, el análisis factorial confirmó la estructura de la escala. La 

escala está compuesta de cuatro subescalas: 1) Reactividad Emocional (RE) y 2) Posición del Yo 

(PY), que evalúan la dimensión intrapsíquica; 3) Corte Emocional (CE) y 4) Fusión con los Otros 

(FO), que evalúan la dimensión interpersonal de la diferenciación del self. La subescala FO obtuvo 

los peores índices de consistencia interna (alpha de Cronbach); sus valores oscilaron entre .74 y 

.57. La subescala tampoco demostró una adecuada validez de contenido, pues sus ítems no 

evaluaban adecuadamente el concepto de Fusión formulado por Bowen. Y, por último, presentó 

problemas con la validez convergente, ya que no se observaron relaciones significativas entre la 

subescala FO y otros instrumentos relacionados, ni con constructos teóricamente asociados, como 

por ejemplo el ajuste psicológico o la competencia familiar. Por este motivo, se recomendó que 

los investigadores interesados en evaluar la Fusión con los Otros utilizasen una escala alternativa. 

(Licht & Chabot, 2006; Skowron & Friedlander, 1998; Skowron, 2000; Skowron & Schmitt, 2003; 

Skowron, Holmes & Sabatelli, 2003) 

 

Por otro lado, Rodríguez, Skowron y Jódar (2015) realizaron una adaptación española de 

la escala DSI-R, cuyo análisis factorial reveló una estructura de dos factores, que en gran medida 

se corresponden con las subescalas RE y CE de la escala DSI-R. Sin embargo, otras 
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manifestaciones de la diferenciación del self, como la Posición del Yo o la Fusión con los Otros 

no emergieron. 

 

Knauth y Skowron (2004) adaptaron algunos contenidos de la escala DSI-R para utilizarlo 

con población adolescente. Los resultados de un análisis factorial exploratorio de la escala 

aportaron una solución de seis factores, que no coincidían exactamente con los cuatro factores 

extraídos con los análisis factoriales del DSI, y sólo incluían 25 de los 46 ítems de la escala DSI-

R original. Las autoras, sin embargo, no excluyeron de la adaptación para adolescentes los 21 ítems 

que no se agruparon en ninguno de los seis factores. Todos estos resultados ponen en serias dudas 

la validez de constructo de la escala DSI (Skowron & Friedlander, 1998) y de sus diferentes 

versiones (DSI-R, Skowron & Shcmitt, 2003; DSI-R para adolescentes, Knauth & Skowron, 

2004).  

 

Como hemos visto hasta aquí, aunque cada uno de los instrumentos que hemos examinado 

ha supuesto una contribución importante en la evaluación de la diferenciación del self, unos han 

obviado sus componentes intrapsíquicos, otros sus componentes interpersonales y los instrumentos 

que han examinado ambos componentes han tenido problemas con su validez de constructo. 

Además, ninguno de los instrumentos evaluó el Dominio de los Otros, una manifestación 

interpersonal de una baja diferenciación del self (Oliver, & Berástegui, 2019). 

 

Para la EDS, se llevaron a cabo varios análisis para examinar la estructura factorial de la 

escala, la fiabilidad y la validez convergente, con los que se obtuvieron resultados satisfactorios. 

Por un lado, la estructura de la escala fue congruente con el concepto de la diferenciación del self. 

Se obtuvieron cinco factores relacionados con distintos componentes del constructo: Reactividad 

Emocional (RE), Posición del Yo (PY), Fusión con los Otros (FO), Corte Emocional (CE) y 

Dominio de los Otros (DO). Los cuatro primeros factores resultaron semejantes a los del DSI 

(Skowron & Friedlander, 1998) y el DSI-R (Skowron & Schmitt, 2003). El Dominio de los Otros, 

sin embargo, nunca fue incluido en las escalas que evalúan la diferenciación del self. El Dominio 

de los Otros es, según Bowen (Bowen, 1989,1998; Kerr & Bowen, 1988) un patrón relacional 

común a muchas personas con un bajo nivel de diferenciación, tan relevante como la Fusión con 

los Otros y el Corte Emocional.  
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El porcentaje de varianza que explicaron los cinco factores de la escala EDS fue del 45.0%, 

resultado que mejora el porcentaje explicado por los cuatro factores de la escala provisional del 

DSI (Skowron y Friedlander, 1998), que fue del 26.2%. También mejora los resultados logrados 

en el estudio factorial de la escala DSI-R para adolescentes (Knauth y Skowron, 2004), con el que 

se llegó a una solución de seis factores que explicaron el 30% de la varianza. Por otro lado, la 

consistencia interna fue elevada tanto para la escala EDS como para sus subescalas: EDS=.93; 

FO=.90; DO=.89; RE=.89; PY=.86; y CE=.90. Estos resultados son ligeramente superiores a los 

obtenidos con la escala DSI-R (Skowron & Schmitt, 2003), aunque hay que tener en cuenta la 

mayor longitud de la escala EDS. 

 

Técnicas de Análisis 
 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov se usa para probar la bondad de ajuste de un conjunto 

dado de datos a una distribución teórica, lo que la convierte en una prueba de una muestra. La 

prueba se basa en la diferencia máxima entre una distribución acumulativa empírica y una 

hipotética. Se tabulan los puntos porcentuales y se grafica un límite inferior para la función de 

potencia. Se describen los límites de confianza para una distribución acumulativa. Se dan 

ejemplos. Se citan indicaciones de que la prueba es superior a la prueba de chi-cuadrado (Massey, 

1951). Verifica si los datos de la muestra proceden de una distribución normal. Se emplea para 

variables cuantitativas continuas y cuando el tamaño muestral es mayor de 50 (Saldaña, 2016). 

 

En cambio, el test de corrección Lilliefors se trata de un test paramétrico. Es una mejora 

del test de KolmogorovSmirnov. En esta prueba se desconocen los parámetros de la distribución 

y los deberemos estimar apoyándonos en los datos que tenemos de la muestra, mientras que en el 

test de Kolmogorov-Smirnov los parámetros de la correspondiente función de distribución 

muestral son conocidos, es decir, podemos conocer tanto el valor de µ como el de σ. El estadístico 

correspondiente al test de Lilliefors es igual al estadístico de Kolmogorov-Smirnov pero lo que 

nos hace llegar a una conclusión diferente es la diferencia que hay en la tabla de los valores críticos 

(Sáez, 2017). 
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Ahora bien, la r de Pearson es una medida de asociación lineal que mide el grado de 

asociación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas que posee una distribución normal. El 

coeficiente de correlación puede tomar un rango de valores de +1 a -1. Un valor de 0 indica que 

no hay asociación entre las dos variables. Un valor mayor que 0 indica una asociación positiva. Es 

decir, a medida que aumenta el valor de una variable, también lo hace el valor de la otra. Un valor 

menor que 0 indica una asociación negativa; es decir, a medida que aumenta el valor de una 

variable, el valor de la otra disminuye (Dagnino, 2014). 

 

Fórmula 

 

𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 =  
∑𝑧𝑧𝑥𝑥  𝑧𝑧𝑥𝑥
𝑁𝑁

 
 

 

• Deben calcularse y comunicar los intervalos de confianza de r. 
• Antes de decidir la aplicabilidad de una correlación lineal se debe siempre graficar en una 

“nube de puntos” la relación entre las dos variables. 
• Las alternativas no paramétricas son los coeficientes de correlación de Spearman (rho - ρ) 

o de Kendall (tau - T). 
• Existen numerosos errores en la aplicación de la correlación ante los que el lector debe 

estar alerta.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Durante la fase de recolección de datos, se aplicaron los instrumentos PBI (Parker, Tupling 

y Brown, 1979, Adaptación de Espinoza, 2016) y EDS (Oliver, & Berástegui, 2019) a 58 

adolescentes tardíos estudiantes de 1er semestre de la Escuela de Psicología en la Universidad 

Arturo Michelena, San Diego, Edo. Carabobo; los cuales decidieron participar en la investigación 

de manera voluntaria. Es por ello que en el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos, 

añadiendo su respectiva interpretación clínica desde el enfoque sistémico al abordar los elementos 

integrativos de los sistemas y las dinámicas existentes evidenciados. 

 

Debe señalarse que la recolección de los datos obtenidos en la presente investigación se 

realizó por medio de la plataforma virtual Google Forms, durante el período comprendido del 18 

al 25 de octubre del año 2022 en la Universidad Arturo Michelena, San Diego, Edo. Carabobo. En 

dicha plataforma, se generó un formulario que reflejó los ítems correspondientes a cada uno de los 

instrumentos, a la vez que se recogieron los datos de identificación necesarios de los usuarios 

participantes, resultando esta la alternativa más viable y óptima de aplicación. 

 

Evaluación de los tipos de lazos parentales en estudiantes del primer semestre de la Escuela 

de Psicología en la Universidad Arturo Michelena 

 

Para cumplir con el primer objetivo del estudio y conocer los tipos de lazos parentales en 

adolescentes tardíos pertenecientes a la Escuela de Psicología de la Universidad Arturo Michelena, 

se aplicó la Escala de Lazos Parentales (Parker et al., 1979, adaptación de Espinoza, 2016) a la 

muestra seleccionada de 58 estudiantes. A continuación, se presentan los resultados diferenciados 

de acuerdo a los lineamientos del instrumento: 
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Tabla N°3 

Estadísticos Descriptivos de la Muestra en la Escala de Lazos Parentales 

Descriptivos Padre Madre 
Cuidado Sobreprotección Cuidado Sobreprotección 

N 58 58 58 58 
Intervalo 13 – 47  21 – 49  12 – 40  18 – 47  

Rango 34 28 28 29 
Media 26,52 36,98 25,48 33,24 
Moda 22 34 30 39 

Desviación Estándar 8,38 7,06 7,92 8,35 
Nota. Medidas de tendencia central y de dispersión de los resultados pertenecientes a la variable 

Lazos Parentales. Fuente: Rumbos (2022). 

 

La Tabla N°3 resume los indicadores de tendencia central y dispersión para la distribución 

formada por los resultados de la muestra en la Escala de Lazos Parentales (Parker et al., 1979, 

adaptación de Espinoza, 2016). En cuanto a la relación con el padre, la dimensión cuidado presenta 

una media de 26,52 puntos y una desviación estándar de 8,38, con puntuaciones que oscilan entre 

13 y 47, siendo la que más se repitió 22. Asimismo, la dimensión protección obtuvo una media de 

36,98 con una desviación estándar de 7,06; las puntuaciones se ubicaron en el rango entre 21 y 49, 

siendo 34 la que más se observó en la distribución de datos. De acuerdo a los resultados obtenidos, 

la dimensión de cuidado se ubica en un nivel alto, y la dimensión de sobreprotección en un nivel 

bajo; indicando así que se trata de un vínculo óptimo, que se caracteriza por la por la presencia de 

afectividad, empatía y apoyo emocional; a su vez, se favorece la independencia y la autonomía 

(Parker, Tupling y Brown, 1979, Adaptación de Espinoza, 2016). 

 

En cuanto a la relación con la madre, en la dimensión cuidado se obtuvo una media de 

25,48 y una desviación estándar de 7,92, con puntuaciones entre los 12 y 40 puntos, siendo 30 el 

resultado que más se repite. De igual forma, en la dimensión protección presentó puntuaciones 

entre 18 y 47, con una media de 33,24 y una desviación estándar 8,35. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, tanto la dimensión de cuidado como la dimensión de sobreprotección se ubican en un 

nivel bajo; indicando así que se trata de un vínculo ausente o débil, que se caracteriza por presentar 

frialdad emotiva, indiferencia y poca respuesta empática a las necesidades (Parker, Tupling y 

Brown, 1979, Adaptación de Espinoza, 2016). 
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Tabla N°4 

Distribución de Frecuencias por Niveles de Lazos Parentales  

Niveles 
Padre Madre 

Cuidado % Sobre- 
protección % Cuidado % Sobre- 

protección % 

Bajo 30 52% 33 57% 23 40% 31 53% 
Alto 28 48% 25 43% 35 60% 27 47% 

Totales 58 100% 58 100% 58 100% 58 100% 
Nota. Niveles de lazos parentales en las dimensiones cuidado y sobreprotección para padre y madre 

de acuerdo a baremos del instrumento. Fuente: Rumbos (2022). 

 

De acuerdo al nivel de lazos parentales, la Tabla N°5 y la Figura N°3 presenta la 

distribución de frecuencias por nivel y dimensión. En relación a esto, en la dimensión cuidado del 

padre el 48% de la muestra se ubicó en un nivel alto, mientras que 52% se encontraba en un nivel 

bajo. Asimismo, en la dimensión sobreprotección, 43% obtuvo un nivel alto y 57% un nivel bajo 

Esto se interpreta como que el 52% de la muestra que se ubicó en un nivel bajo en la dimensión 

de cuidado, refleja un tipo de vínculo basado en la frialdad emocional, indiferencia, poca respuesta 

empática a las necesidades y negligencia. Por otro lado, la mayoría, es decir, el 57% de la muestra 

que obtuvo un nivel bajo en la dimensión de sobreprotección, refleja un tipo de vínculo basado en 

el control, intrusismo, contacto excesivo, infantilismo y prevención de la independencia (Parker, 

Tupling y Brown, 1979, Adaptación de Espinoza, 2016). 

 

Por otro lado, de acuerdo a las dimensiones que evalúan la relación con la madre, 47% de 

la muestra obtuvo un nivel alto en sobre protección, mientras que el 53% restante mostró un nivel 

bajo. En relación al cuidado, el 60% de la muestra se ubicó en un nivel alto y el 40% restante en 

nivel bajo. Hecho que, revela que el 53% de la muestra que obtuvo un nivel bajo en la dimensión 

de sobreprotección, refleja un tipo de vínculo basado en el control, intrusismo, contacto excesivo, 

infantilismo y poca autonomía. Mientras que, el 60% de la muestra que se ubicó en un nivel alto 

en la dimensión de cuidado, refleja un tipo de vínculo basado en el afecto, calidez emocional, 

empatía, e intimidad (Parker, Tupling y Brown, 1979, Adaptación de Espinoza, 2016). 
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Figura N°3 

Distribución de Frecuencias por Niveles de Lazos Parentales  

 

Nota. Niveles de lazos parentales en las dimensiones cuidado y sobreprotección para padre y madre 

de acuerdo a baremos del instrumento. Fuente: Rumbos (2022). 

 

Tabla N°5 

Tipos de Lazos Parentales de Acuerdo a Niveles de la Variable 

Tipos de Lazos 
Parentales 

Padre Madre 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Constricción cariñosa 8 13,80% 14 24,14% 
Vínculo óptimo 20 34,48% 25 43,10% 

Control sin afecto 20 34,48% 13 22,41% 
Vínculo débil 10 17,24% 6 10,34% 

Totales 58 100% 58 100% 
Nota. Tipos de lazos parentales según combinación de dimensiones del instrumento. Fuente: 

Rumbos (2022). 

 

La Tabla N°5 y la Figura N°4 muestran los tipos de lazos parentales identificados en la 

muestra, en el caso de la relación con el padre el vínculo optimo y el control sin afecto obtuvieron 

el mismo porcentaje de personas, 34.48% de la muestra, luego se encontró el vínculo débil con 

17,24% y la constricción cariñosa con 13,80%. En relación a la madre, el lazo parental 
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predominante fue el vínculo optimo con 43,10% de la muestra, luego la constricción cariñosa con 

24,14%, seguido del control sin afecto con 22,41% y finalmente el vínculo débil con 10,34%. 

 

 

Figura N°4 

Tipos de Lazos Parentales de Acuerdo a Niveles de la Variable 

 

Nota. Tipos de lazos parentales según combinación de dimensiones del instrumento. Fuente: 

Rumbos (2022). 

 

De acuerdo a lo reflejado, los tipos de lazos parentales predominantes son el vínculo óptimo 

y el control sin afecto. Según Parker et al. (2013) en el vínculo óptimo se encuentran aquellos 

padres que obtienen puntajes altos en la escala de afecto y bajos en la de control, los cuales se 

caracterizan por ser afectuosos, empáticos y contenedores emocionalmente; a su vez, favorecen la 

independencia y la autonomía; y al contrarrestar esto con los postulados de Bowlby y Ainsworth 

(1969) en la teoría del apego, el vínculo óptimo es equivalente a un apego seguro, en donde se 

desarrolla la confianza en sí mismo, el autoestima y habilidad para adaptar el comportamiento de 

forma eficaz a las diferentes situaciones en la vida futura.  
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Por otro lado, el control sin afecto (Parker et al., 2013) es donde se ubican aquellos padres 

que puntúan afecto bajo y alto control, y que se caracterizan por presentar frialdad emotiva, 

indiferencia y negligencia, al mismo tiempo que son controladores, intrusivos, tienen un contacto 

excesivo, infantilizan y previenen la conducta autónoma; lo que es equivalente a un apego 

ambivalente (Bowlby y Ainsworth, 1969), caracterizado por la presencia de ansiedad antes y 

durante la separación, sin embargo, existe resistencia al consuelo cuando el cuidador regresa. 

 

Medición de los niveles de diferenciación del Self en estudiantes del primer semestre de la 

Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena 

 

El segundo objetivo de la investigación consistió en la medición de los niveles de 

diferenciación del Self en la muestra de 58 estudiantes del primer semestre de la Escuela de 

Psicología en la Universidad Arturo Michelena, para ello se aplicó la Escala de Diferenciación del 

Self (EDS) (Oliver y Berástegui, 2019). A continuación, se detallan los resultados: 

 

Tabla N°6 

Estadísticos Descriptivos de la Muestra en la Escala EDS de Diferenciación del Self 

Descriptivos Reactividad 
emocional 

Posición 
del Yo 

Fusión con 
los otros 

Dominio de 
los Otros 

Corte 
emocional EDS Total 

N 58 58 58 58 58 58 
Intervalo 1,08 – 5,58 2,15 – 6  1,29 – 5,07  1,07 – 4,86  1,82 – 5,52  2,81 – 5,12  

Rango 4,5 3,85 3,79 3,79 3,71 2,31 
Media 4,13 4,77 2,79 2,84 3,56 3,89 
Moda 4,5 4,69 2,93 1,29 3,67 2,81 

Desviación 
Estándar 0,93 0,69 0,85 0,92 0,86 0,52 

Nota. Medidas de tendencia central y de dispersión de los resultados pertenecientes a la variable 

diferenciación del self. Fuente: Rumbos (2022). 

 

La Tabla N°6 resume los indicadores de tendencia central y dispersión para la distribución 

formada por los resultados de la muestra en la Escala de Diferenciación del Self (EDS) (Oliver y 

Berástegui, 2019). En cuanto al componente de Reactividad Emocional (RE) presenta una media 

de 4,13 puntos y una desviación estándar de 0,93, con puntuaciones que oscilan entre 1,08 y 5,58, 

siendo la que más se repitió 4,5. Asimismo, el componente de la Posición del Yo (PY) obtuvo una 
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media de 4,77 con una desviación estándar de 0,69; las puntuaciones se ubicaron en el rango entre 

2,15 y 6, siendo 4,69 la que más se observó en la distribución de datos. Por otro lado, la Fusión 

con los Otros (FO) refleja una media de 2,79 puntos y una desviación estándar de 0,85, con 

puntuaciones que oscilan entre 1,29 y 5,07, siendo la que más se repitió 2,93. El Dominio de los 

Otros (DO) obtuvo una media de 2,84 con una desviación estándar de 0,92; las puntuaciones se 

ubicaron en el rango entre 1,07 y 4,86, siendo 1,29 la que más se repitió en la distribución de datos. 

 

Además, el Corte Emocional (CE) presenta una media de 3,56 puntos y una desviación 

estándar de 0,86, con puntuaciones que oscilan entre 1,82 y 5,52, siendo la que más se repitió 3,67. 

Por tanto, la Escala de Diferenciación del Self en su totalidad, obtuvo una media de 3,89 con una 

desviación estándar de 0,52; las puntuaciones se ubicaron en el rango entre 2,81 y 5,12, siendo 

2,81 la que más se observó en la distribución de datos. 

 

De modo que, de acuerdo a los resultados obtenidos y las normas de corrección de la EDS 

(Oliver y Berástegui, 2019) , la RE se ubica en un nivel medio, implicando una tendencia moderada 

a responder a los estímulos ambientales de forma lábil, descontrolada y con respuestas 

emocionales autónomas; la PY también se encuentra en un nivel medio, lo que quiere decir que 

hay un sentido de uno mismo que se encuentra casi definido, con el establecimiento de metas 

propias, con la capacidad para distinguir los propios pensamientos de los pensamientos y 

sentimientos de los demás; la FO se ubica en un nivel bajo, lo que quiere decir que hay poco interés 

en buscar la aprobación del resto, por lo que hay mayor autonomía de pensamientos, sentimientos 

y acciones; el DO se encuentra en un nivel bajo, por tanto no hay tendencia a presionar a los demás 

para que se alineen a los propios intereses, hay tolerancia a las diferencias y opiniones del resto; y 

por último, el CE se ubica en un nivel medio, es decir, existe cierto grado de evitación de la 

intimidad por medio de la distancia física o emocional de los demás.  

 

En resumen, hay un nivel medio de Diferenciación del Self, donde si bien existe un gran 

grado de autonomía, metas propias, tolerancia a las diferencias, poca importancia de aprobación 

externa, y en su mayoría pensamientos, emociones y conductas distinguidos; también existe una 

desconexión emocional y cierta tendencia a la labilidad emocional, en donde el sujeto se siente 

afectado por el ambiente y los estímulos del mismo, y por otro lado, establece distancia física o 
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distanciamiento emocional como alternativa a enfrentar los problemas emocionales no resueltos 

que poseen, la persona emprende una búsqueda de supuesta independencia, ya que las relaciones 

importantes les generan ansiedad y miedo, por lo que optan por negarlas y huir de ellas (Oliver y 

Berástegui, 2019).. 

 

Tabla N°7 

Distribución de Frecuencias por Niveles de Diferenciación del Self  

Niveles Reactividad Emocional Posición del Yo Fusión con los otros 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 5,17% 1 1,72% 36 62,07% 
Medio 44 75,86% 32 55,17% 21 36,20% 
Alto 11 18,96% 25 43,10% 1 1,72% 

Totales 58 100% 58 100% 58 100% 
Nota. Niveles de la variable Diferenciación del Self en las dimensiones Reactividad Emocional, 

Posición del Yo y Fusión con los Otros de acuerdo a normas de corrección del instrumento. Fuente: 

Rumbos (2022). 

 

De acuerdo al nivel de diferenciación del self, la Tabla N°7 y la Figura N°5 presenta la 

distribución de frecuencias por nivel y dimensión. En relación a esto, en la dimensión de RE el 

75,86% de la muestra se ubicó en un nivel medio, mientras que el 18,96% en un nivel alto, y el 

5,17% en un nivel bajo. Asimismo, en la dimensión de PY el 55,17% de la muestra se ubicó en un 

nivel medio, mientras que el 43,10% en un nivel alto, y el 1,72% en un nivel bajo. Y por último, 

la dimensión de FO el 62,07% de la muestra se ubicó en un nivel bajo, mientras que el 36,20% en 

un nivel medio, y el 1,72% en un nivel alto. 

 

De ahí que, la mayoría, es decir, el 75,86% de la muestra presenta una tendencia moderada 

a responder a los estímulos ambientales de forma lábil, descontrolada y con respuestas 

emocionales autónomas; asimismo, el 55,17% refleja que hay un alto sentido de uno mismo que 

se encuentra definido, con el establecimiento de metas propias, con la capacidad para distinguir 

los propios pensamientos de los pensamientos y sentimientos de los demás, y con la capacidad 

para adherirse racionalmente a las propias convicciones incluso cuando está bajo situaciones de 

tensión; y por otro lado, el 62,07% de la muestra presenta una baja preocupación por la aprobación 

externa, y en su mayoría pensamientos, emociones y conductas distinguidos. Lo cual quiere decir, 
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que, si bien existe algo de diferenciación en estas dimensiones de la muestra, aún la mayoría 

presenta problemas para lograr en su totalidad la misma (Oliver y Berástegui, 2019).   

 

Figura N°5 

Distribución de Frecuencias por Niveles de Diferenciación del Self  

 

Nota. Niveles de la variable Diferenciación del Self en las dimensiones Reactividad Emocional, 

Posición del Yo y Fusión con los Otros de acuerdo a normas de corrección del instrumento. Fuente: 

Rumbos (2022). 

 

Tabla N°8 

Distribución de Frecuencias por Niveles de Diferenciación del Self  

Niveles Dominio de los Otros Corte emocional EDS Total 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Bajo 33 56,90% 16 27,59% 3 5,17% 
Medio 25 43,10% 40 68,97% 53 91,38% 
Alto 0 0% 2 3,45% 2 3,45% 

Totales 58 100% 58 100% 58 100% 
Nota. Niveles de la variable Diferenciación del Self en las dimensiones Dominio de los Otros, 

Corte Emocional y Escala Total de acuerdo a normas de corrección del instrumento. Fuente: 

Rumbos (2022). 
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De acuerdo al nivel de diferenciación del self, la Tabla N°8 y la Figura N°6 presenta la 

distribución de frecuencias por nivel y dimensión. En relación a esto, en la dimensión de DO el 

56,90% de la muestra se ubica en el nivel bajo, y el 43,10% en un nivel medio; mientras que en el 

CE el 68,97% se ubica en el nivel medio, el 27,59% en un nivel bajo, y el 3,45% en un nivel alto; 

y en la totalidad de la EDS el 91,38% se posiciona en el nivel medio, el 5,17% en un nivel bajo y 

el 3,45% en un nivel alto. Por consiguiente, según  Oliver y Berástegui (2019) que el 56,90% 

refleja que no hay tendencia a presionar a los demás para que se alineen a los propios intereses, 

hay tolerancia a las diferencias y opiniones del resto, y no hay interés por entrar en luchas de poder; 

el 68,97% tiende moderadamente a establecer distancia física o distanciamiento emocional como 

alternativa a enfrentar los problemas emocionales no resueltos que poseen; y por último, el 91,38% 

de la muestra, refleja un nivel medio de diferenciación, en donde aún existen problemas en cuando 

a la labilidad emocional, el distanciamiento y búsqueda de independencia como medio de evasión.  

 

Figura N°6 

Distribución de Frecuencias por Niveles de Diferenciación del Self  

 

Nota. Niveles de la variable Diferenciación del Self en las dimensiones Dominio de los Otros, 

Corte Emocional y Escala Total de acuerdo a normas de corrección del instrumento. Fuente: 

Rumbos (2022). 
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Establecimiento de la relación entre lazos parentales y diferenciación del self en estudiantes 

de primer semestre de la Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena. 

 

Finalmente, para dar cumplimiento a la última fase metodológica de la investigación, es 

necesario conocer el tipo de distribución estadística que siguen los datos obtenidos tras la 

aplicación de los instrumentos a la muestra. Considerando esto, se procedió a la aplicación de la 

prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov corrección de Lilliefors, la cual evidenció un 

grado de significancia mayor a 0,05 en todas las dimensiones de las variables estudiadas, por tanto, 

se acepta la hipótesis que los datos obtenidos siguen una distribución gaussiana. Así pues, al 

cumplirse es supuesto de normalidad para un análisis paramétrico, se escogió la prueba 

paramétrica r de Pearson para calcular los coeficientes de correlación de los datos, sus resultados 

se presentan en las Tablas N°10 y 11. 

 

Tabla N°9 

Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov corrección de Lilliefors 

Variable Escala Estadístico Sig. 

Lazos Parentales 

Cuidado Padre .89 .200 
Sobreprotección Padre .89 .200 

Cuidado Madre .112 .066 
Sobreprotección Madre .147 .300 

Diferenciación del 
Self 

Reactividad emocional .67 .200 
Posición del Yo .101 .200 

Fusión con los otros .72 .200 
Dominio de los Otros .57 .200 

Corte emocional .72 .200 
EDS Total .82 .200 

Nota. Resultados de la prueba de bondad de ajuste de los datos recogidos de la muestra. Fuente: 

Rumbos (2022). 

 

La matriz de correlación presentada en la tabla N°10, refleja los resultados del coeficiente 

de correlación r de Pearson al cruzarse las dimensiones de la variable lazos parentales con el total 

de diferenciación del self, presentándose una correlación moderada directamente proporcional 

entre la dimensión sobreprotección del padre y diferenciación del self, lo que se interpreta que a 

mayor nivel de sobreprotección mayores niveles en la diferenciación del self. Asimismo, en la 

dimensión cuidado del padre se obtuvo una correlación baja inversamente proporcional con la 
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diferenciación del self, lo que significa que a mayor nivel de cuidado del padre menor 

diferenciación del self. 

 

Tabla N°10 

Matriz de Correlación entre los Lazos Parentales para Padre y las Dimensiones de la variable 

Diferenciación del Self 

r de Pearson Diferenciación 
del Self Total 

Lazos 
Parentales 

Padre 
Cuidado Padre 

Pearson -,346** 
p. ,008 

Sobreprotección Pearson ,567** 
p. ,000 

Madre 
Cuidado Pearson -,110 

p. ,410 

Sobreprotección Pearson ,251 
p. ,057 

Nota. Correlación entre las puntuaciones de Lazos Parentales para Padre y Madre con la 

puntuación total de Diferenciación del Self. **La correlación es significativa en el nivel 0,01 

(bilateral). Fuente: Rumbos (2022).  

 

Tabla N°11 

Matriz de Correlación entre los Lazos Parentales para Padre y las Dimensiones de la variable 

Diferenciación del Self 

r de Pearson Lazos Parentales - Padre 
Cuidado Sobreprotección 

Diferenciación 
del Self 

Reactividad 
emocional 

Pearson ,269* -,447** 
p. ,041 ,000 

Posición del Yo Pearson -,040 ,278* 
p. ,766 ,034 

Fusión con los otros Pearson ,141 -,342** 
p. ,291 ,009 

Dominio de los Otros Pearson ,179 -,336* 
p. ,179 ,010 

Corte emocional Pearson ,407** -,330* 
p. ,002 ,011 

Nota. Correlación entre las puntuaciones de Lazos Parentales para el Padre y las Dimensiones de 

la variable Diferenciación del Self. *La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  Fuente: Rumbos (2022).  
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La matriz de correlación presentada en la tabla N°11, refleja los resultados del coeficiente 

de correlación r de Pearson al cruzarse las dimensiones de la variable lazos parentales para el padre 

con las dimensiones de la variable de diferenciación del self, presentándose una correlación baja 

(.269, p-valor 0.41) directamente proporcional entre la dimensión de cuidado del padre con la 

reactividad emocional, lo que se interpreta que a mayor nivel de cuidado mayores niveles en la 

reactividad emocional. Por otro lado, en la dimensión de sobreprotección del padre se obtuvo una 

correlación moderada (-.447, p-valor 0.00) inversamente proporcional con la reactividad 

emocional, lo que significa que a mayor nivel de sobreprotección del padre menor reactividad 

emocional. Asimismo, hay una correlación baja (.278, p-valor 0.34) directamente proporcional 

entre la dimensión de sobreprotección del padre con la posición del yo, lo que se interpreta que a 

mayor nivel de sobreprotección mayores niveles en la posición del yo. 

 

Además, en cuanto a la dimensión de sobreprotección del padre se obtuvo una correlación 

baja (-.342, p-valor 0.09) inversamente proporcional con la fusión con los otros, lo que significa 

que a mayor nivel de sobreprotección del padre menor fusión con los otros. También en la 

dimensión de sobreprotección del padre se obtuvo una correlación baja (-.336, p-valor 0.10) 

inversamente proporcional con el dominio de los otros, lo que significa que a mayor nivel de 

sobreprotección del padre menor dominio de los otros. Siguiendo en la dimensión de 

sobreprotección del padre se obtuvo una correlación baja (-.330, p-valor 0.11) inversamente 

proporcional con el corte emocional, lo que significa que a mayor nivel de sobreprotección del 

padre menor corte emocional. Finalmente, hay una correlación media (.407, p-valor 0.02) 

directamente proporcional entre la dimensión de cuidado y el corte emocional, es decir, a mayor 

nivel de cuidado del padre, mayor nivel de corte emocional.  

 

La matriz de correlación presentada en la tabla N°12, refleja los resultados del coeficiente 

de correlación r de Pearson al cruzarse las dimensiones de la variable lazos parentales para la 

madre con las dimensiones de la variable de diferenciación del self, presentándose una correlación 

baja (.326, p-valor 0.12) directamente proporcional entre la dimensión de cuidado de la madre con 

el corte emocional, lo que se interpreta que a mayor nivel de cuidado mayores niveles en el corte 

emocional. Y, por último, en la dimensión de sobreprotección de la madre se obtuvo una 
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correlación baja (-.326, p-valor 0.12) inversamente proporcional con el corte emocional, lo que 

significa que a mayor nivel de sobreprotección de la madre menor corte emocional. 

 

Tabla N°12 

Matriz de Correlación entre los Lazos Parentales para Madre y las Dimensiones de la 

variable Diferenciación del Self 

r de Pearson Lazos Parentales - Madre 
Cuidado Sobreprotección 

Diferenciación 
del Self 

Reactividad 
emocional 

Pearson ,059 -,240 
p. ,660 ,070 

Posición del Yo Pearson -,064 ,114 
p. ,631 ,395 

Fusión con los otros Pearson -,077 -,042 
p. ,563 ,752 

Dominio de los Otros Pearson -,025 -,047 
p. ,852 ,728 

Corte emocional Pearson ,326* -,326* 
p. ,012 ,012 

Nota. Correlación entre las puntuaciones totales de Lazos Parentales para la Madre y las 

Dimensiones de la variable Diferenciación del Self. *La correlación es significativa en el nivel 

0,05 (bilateral). Fuente: Rumbos (2022).  

 

En resumen, la hipótesis de la investigación se cumplió en las dimensiones del padre en el 

cuidado y reactividad emocional, sobreprotección del padre y la reactividad emocional, la 

sobreprotección del padre con la posición del yo, la sobreprotección y la fusión con los otros, 

sobreprotección y dominio de los otros, sobreprotección y corte emocional, y, por último, la 

dimensión de cuidado y corte emocional. En cuanto a la madre, la hipótesis de la investigación se 

cumplió en las dimensiones en cuidado de la madre y corte emocional, y, por último, 

sobreprotección y corte emocional. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar el tipo de relación entre 

los lazos parentales y la diferenciación del self en estudiantes de 1er semestre de la Escuela de 

Psicología en la Universidad Arturo Michelena, San Diego, Edo. Carabobo, de manera que el 

estudio se fundamentó a nivel teórico en los postulados del enfoque sistémico, la Teoría de los 

sistemas familiares (Bowen, 1978) y la Teoría del Apego (Bowlby, 1960). Cabe destacar que el 

estudio fue realizado en una muestra no probabilística comprendida por 58 usuarios de 1er 

semestre de la Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena, lo que indica que los 

resultados obtenidos no son generalizables, por lo que solamente explican el comportamiento de 

las variables en los participantes, siendo esto considerado una limitación del estudio. 

 

En este orden de ideas, se evidencia con respecto a la relación baja positiva existente entre 

las dimensiones de cuidado del padre y reactividad emocional, que los adolescentes tardíos que 

pertenecen a la institución de la muestra estudiada, los cuales fueron proporcionados con cuidados 

por parte de la figura paterna, la cual les brindo afecto, calidez emocional, empatía, intimidad, 

apoyo, contención emocional, comprensión, atención, por tanto, pueden presentar una mayor 

tendencia a responder a los estímulos ambientales de manera desajustada y hasta descontrolada. 

Es una característica que vemos a menudo en las personas a las que todo les molesta, las que 

interpretan las palabras como amenazas y que rara vez logran regular sus sentimientos. Esa 

susceptibilidad casi constante les aboca a situaciones claramente desgastantes, tanto para ellas 

como para su entorno. Lo que quiere decir que tendrán una dificultad disposicional a experimentar 

emociones negativas con alta intensidad, y serias dificultades en modular esta reactividad (Silva, 

2005). 

 

Asimismo, la relación moderada negativa obtenida entre la dimensión de sobreprotección 

del padre y la reactividad emocional, indica que los usuarios pertenecientes a la muestra que 

tuvieron una relación con su figura paterna basada en el control, en donde existía una intrusión 
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excesiva en la vida del sujeto, donde el sujeto era aislado, existía un contacto excesivo, 

infantilización, y se optaba por la prevención del comportamiento independiente, impidiendo que 

desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse, y se le negaban las responsabilidades; 

pueden presentar una menor tendencia a la desregulación emocional, existe mayor racionamiento 

en cuanto a las conductas, sentimientos y emociones, así como también, una mayor capacidad de 

responder a las demandas continuas de tal manera que en un ambiente social sea tolerable y lo 

suficientemente flexible como para permitir reacciones emocionales, así como la capacidad de 

retrasar dichas reacciones según sea necesario. Además tendrán una reactividad emocional 

moderada frente a estímulos negativos, pero una serie de estrategias mentales para regular dicha 

reactividad. (Silva, 2005). 

 

De manera similar, la asociación entre la sobreprotección del padre con la posición del yo, 

se basa en el supuesto de que la relación con actitudes y comportamientos de control, haya 

generado en los individuos la capacidad de autorregularse, enfocando sus pensamientos y 

comportamiento en sí mismos, permitiendo el desarrollo de objetivos, criterio propio, habilidad 

para comunicar sentimientos en términos desde su propia perspectiva como persona y no desplazar 

la responsabilidad de los propios sentimientos en los demás. Asimismo, al tomar en cuenta lo ya 

mencionado para analizar la relación entre la sobreprotección y la fusión con los otros, la presencia 

de dicho control, produce mayor independencia emocional, donde los individuos no necesiten a 

nadie más para cubrir sus necesidades emocionales, la separación es percibida con naturalidad, 

existe adaptación a las demandas del exterior y no hay necesidad de aprobación de su parte. 

 

Con respecto a la relación entre sobreprotección y dominio de los otros, evidenciando que 

mientras más presencia de control en la relación haya habido, menor intolerancia a las diferencias 

con los demás, presencia de desinterés por las luchas de poder, más flexibilidad, respeto hacía los 

intereses del resto, y un comportamiento más integrativo, maduro y racional. Siguiendo con la 

dimensión de sobreprotección, pero en relación a la dimensión de corte emocional, refleja que 

mientras mayor control, los sujetos tenderán a ser menos distantes físicamente y emocionalmente, 

mostrando una menor independencia rígida con la familia de origen y personas significativas, por 

lo que no tendrán malestar emocional en las situaciones de intimidad. Por último en relación con 

la figura paterna, en la relación entre la dimensión de cuidado y corte emocional, se obtuvo que 

81 

 



                                                                                                        Rumbos, E. 

los sujetos que tuvieron relaciones basadas en la afectividad, empatía y atención, pueden presentar 

mayor distanciamiento emocional, tendencia a la evasión de problemas afectivos, búsqueda de 

supuesta independencia y frente a la intimidad manifestar experiencias amenazantes y sentimientos 

de vulnerabilidad en las relaciones interpersonales actuales, con su propia familia y pareja. 

 

En relación a el tipo de asociación existente entre las dimensiones de cuidado de la madre 

y corte emocional, que los estudiantes pertenecientes a la muestra, los cuales fueron 

proporcionados con cuidados por parte de la figura materna, la cual les brindo afecto, calidez 

emocional, empatía, intimidad, apoyo, contención emocional, comprensión, atención, por tanto, 

pueden presentar una mayor tendencia a ser distantes físicamente y emocionalmente, mostrando 

independencia rígida con la familia de origen y personas significativas, por lo que tendrán malestar 

emocional en las situaciones de intimidad, tendencia a la evasión de problemas afectivos, y 

búsqueda de supuesta independencia. Que según Febles (2020), psicóloga Clínica, especialista en 

Terapia Familiar y de pareja; puede ser producto de un mecanismo de defensa para resolver la 

ansiedad que le genera los problemas que aún no han resuelto. Y, por último, en la relación entre 

las dimensiones de sobreprotección y corte emocional, se evidencia que mientras mayor control, 

los sujetos tenderán a ser menos distantes físicamente y emocionalmente, no tenderán a evadir los 

problemas no resueltos, ni la intimidad y tampoco huir de las relaciones interpersonales. 

 

De las relaciones existentes detalladas con anterioridad entre Lazos parentales y la 

Diferenciación del self y sus dimensiones, se establece a modo de síntesis que las correlaciones 

planteadas en este estudio oscilaron entre el nivel bajo y medio, y fueron de carácter positivo y 

negativo, lo cual indica que hay evidencia de que el tipo de lazo parental que se establezca con las 

figuras paternas puede que determine el nivel de diferenciación del self y desenvolvimiento diario 

de los estudiantes de 1er semestre de la Escuela de Psicología en la Universidad Arturo Michelena, 

San Diego, Edo. Carabobo. A su vez, esta correlación puede presentarse de manera inversa, lo que 

indica que, a menor nivel de diferenciación del self, existe un mayor vínculo o lazo parental. Por 

dicho motivo, se acepta la hipótesis de investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (H0). 

 

Además, se debe ampliar el conocimiento científico en torno a la asociación entre las 

variables mencionadas, ya que, comúnmente, suelen discutirse de manera informal y no se llegan 
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a desarrollar de una manera más concreta. No obstante, fue demostrado en esta investigación que 

si bien no en niveles altos, si existe relación entre los Lazos parentales y la Diferenciación del self, 

así como entre algunas de sus dimensiones, de manera que indagar en su relación puede resultar 

beneficioso para la generación y ampliación de estudios en el ámbito de los modelos familiares. 

Igualmente, se espera que los resultados planteados en esta investigación contribuyan a alentar a 

la indagación de esta perspectiva, y la influencia de la dinámica familiar y los roles paternos en 

relación al desarrollo de los hijos, al difundir información empírica al respecto. 

 

Recomendaciones 

 

Tomando como referencia los datos obtenidos y el análisis de los resultados de la presente  

investigación, se aprecia la necesidad de ahondar más en las variables abordadas, de modo que se 

pueda estudiar y solidificar la existencia de una relación más significativa entre las mismas. 

Asimismo, se sugiere la elaboración de investigaciones en muestras más amplias, motivado a que 

esto brindará un panorama que se aproxime de manera más extensa a la presencia de las variables 

estudiadas. Del mismo modo, es recomendable profundizar en investigaciones dirigidas a este tipo 

de población las cuales pudiesen estar orientadas no sólo al estudio de la relación de las variables 

anteriormente mencionadas, si no, agregando otras variables de interés clínico como la inteligencia 

emocional, la autorrealización, la autoestima, entre otras, que permitan percibir variadas 

problemáticas significativas presentes en los adolescentes tardíos, e incluso poblaciones como los 

adultos jóvenes.  

 

Finalmente, resulta de gran importancia realizar investigaciones abordando la relación 

existente entre ambas variables planteadas en esta investigación, especialmente a los futuros 

investigadores, con énfasis en los estudiantes de Psicología pertenecientes a la Universidad Arturo 

Michelena, motivado a que la información evidenciada sobre este tipo de asociación resulta 

limitada. En este sentido, se desea fomentar el interés científico y psicológico en torno a la variable 

de la Diferenciación del Self, debido a que, en Latinoamérica, enfatizando en Venezuela, la 

información empírica con respecto a esta temática se encuentra significativamente limitada, 

instando también a que los autores realicen una amplia difusión de sus resultados, de manera que 

se pueda nutrir constantemente el conocimiento dentro de la comunidad científica. En cuando a 
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los Lazos parentales, si bien se trata de una variable ligeramente más abordada que la anterior, no 

deja de recomendarse que los investigadores la tomen en cuenta para sus proyectos, especialmente 

en cuanto a lo referido a la elaboración de datos estadísticos empíricos sobre dicha problemática.  
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ANEXO B-1 

Instrumento de Lazos Parentales (P.B.I) 

(Parker, Tuplin & Brown, 1979) (Adaptado por Vallejo, Villada & Zambrano, 2007) 

 

INSTRUCCIONES 

Este cuestionario incluye una lista de algunas actitudes y conductas de los padres. 

Responda dentro del paréntesis con base en como usted recuerde a su padre hasta la edad de 16 

años. 

3= Siempre pasaba 

2= Algunas veces pasaba 

1= Rara vez pasaba 

0= Nunca pasaba 
PADRE Valor 

1. Hablaba conmigo en voz cálida y amigable.   

2. No me ayudaba tanto como yo lo necesitaba.   

3. Me dejaba hacer cosas que me gustaba hacer.   

4. Parecía emocionalmente frío conmigo.   

5. Parecía entender mis problemas y preocupaciones.   

6. Era cariñoso conmigo.   

7. Le gustaba que yo tomara mis propias decisiones.   

8. No quería que yo creciera.   

9. Trataba de controlar todo lo que yo hacía.   

10. Invadía mi intimidad.   

11. Disfrutaba hablar conmigo.   

12. Frecuentemente me sonreía.   

13. Tendía a consentirme.   

14. Parecía que no entendía lo que yo quería o necesitaba.   

15. Me dejaba tomar mis propias decisiones.   

16. Me hacía sentir que no me quería.   

17. Podía hacerme sentir mejor cuando yo estaba disgustado/a.   

18. No hablaba mucho conmigo.   

19. Trataba de hacer sentir dependiente de él.   

20. Sentía que no podía cuidar de mí mismo/a, si no estaba cerca.   
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21. Me daba tanta libertad como yo quería.   

22. Me dejaba salir a menudo, cuando yo quería.   

23. Fue sobreprotector conmigo.   

24. No me alababa.   

25. Me dejaba vestir como yo quería.   

 

INSTRUCCIONES 

Este cuestionario incluye una lista de algunas actitudes y conductas de los padres. 

Responda dentro del paréntesis con base en como usted recuerde a su madre hasta la  

edad de 16 años. 

3= Siempre pasaba 

2= Algunas veces pasaba 

1= Rara vez pasaba 

0= Nunca pasaba 

 
MADRE Valor 

1. Hablaba conmigo en voz cálida y amigable.   

2. No me ayudaba tanto como yo lo necesitaba.   

3. Me dejaba hacer cosas que me gustaba hacer.   

4. Parecía emocionalmente fría conmigo.   

5. Parecía entender mis problemas y preocupaciones.   

6. Era cariñosa conmigo.   

7. Le gustaba que yo tomara mis propias decisiones.   

8. No quería que yo creciera.   

9. Trataba de controlar todo lo que yo hacía.   

10. Invadía mi intimidad.   

11. Disfrutaba hablar conmigo.   

12. Frecuentemente me sonreía.   

13. Tendía a consentirme.   

14. Parecía que no entendía lo que yo quería o necesitaba.   

15. Me dejaba tomar mis propias decisiones.   

16. Me hacía sentir que no me quería.   

17. Podía hacerme sentir mejor cuando yo estaba disgustado/a.   

18. No hablaba mucho conmigo.   
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19. Trataba de hacerme sentir dependiente de ella.   

20. Sentía que no podía cuidar de mí mismo/a, si no estaba cerca.   

21. Me daba tanta libertad como yo quería.   

22. Me dejaba salir a menudo, cuando yo quería.   

23. Fue sobreprotectora conmigo.   

24. No me alababa.   

25. Me dejaba vestir como yo quería.   
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ANEXO B-2 

Escala de Diferenciación del Self (EDS) (Oliver, & Berástegui, 2019) 

INSTRUCCIONES 

Tardarás aproximadamente 30 minutos en completar el cuestionario. Procura responder con 

sinceridad y con cierta rapidez y asegúrate de contestar todos los ítems. 

Muchas gracias por tu colaboración. 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Más bien en 

desacuerdo 

Más bien de 

acuerdo 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

 
 1 2 3 4 5 6 

1 La gente suele decirme que soy excesivamente 

emocional incluso en situaciones de tensión 
      

2 Tiendo a permanecer fiel a mis ideas       

3 Me cuesta expresar mis sentimientos a las personas 

que más me importan 
      

4 Cuando alguien cercano a mí me disgusta, me 

distancio de esta persona por un tiempo 
      

5 No importa lo que me suceda en la vida, siempre 

sabré quién soy yo 
      

6 A menudo me siento inhibido cuando estoy con mi 

familia 
      

7 Tiendo a hacer que mis padres/parejas hagan lo que 

yo quiero 
      

8 Normalmente, no cambio mi comportamiento por 

agradar a los demás 
      

9 Cuando alguien importante para mí me critica por 

algo, me quedo dolido/a durante mucho tiempo 
      

10 Tiendo a distanciarme cuando alguien se acerca 

demasiado a mí  
      

11 Me gustaría no ser tan emocional       

12 En ocasiones, mis sentimientos me desbordan y no 

me dejan pensar con claridad 
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13 Siento la necesidad de aprobación de prácticamente 

todo el mundo en mi vida 
      

14 A menudo, me siento incómodo/a cuando la gente se 

acerca demasiado a mí 
      

15 Me gusta convencer a los demás con mis opiniones       

16 Suelo tratar de imponer mis ideas y mis deseos a los 

demás 
      

17 Soy capaz de tener mis emociones bajo control       

18 Me preocupa perder mi independencia en las 

relaciones más íntimas (amigos, pareja, familia…) 
      

19 Con frecuencia, me muestro de acuerdo con los 

demás para evitar disgustarles 
      

20 Me acepto tal y como soy        

21 A veces me siento como si estuviera en una 

montaña rusa emocional 
      

22 A veces lucho con los demás por ser yo el/la que 

tome las decisiones 
      

23 Cuando una de mis relaciones (familiares, de pareja 

o de amistad) se vuelve muy intensa, siento la 

necesidad de alejarme de ella 

      

24 Siempre soy fiel a mis criterios, aunque las personas 

más importantes para mí me presionen en otro sentido 
      

25 Hay que respetar las opiniones de los demás que 

son diferentes a las mías 
      

26 Tiendo a reaccionar con calma, incluso en 

situaciones difíciles 
      

27 Soy capaz de decir “no” a los demás, incluso cuando 

me siento presionado por ellos  
      

28 Siempre evitaré recurrir a alguien de mi familia en 

busca de apoyo emocional  
      

29 Tiendo a presionar a los demás para pensar y hacer 

las cosas a mi manera  
      

30 Me preocupa menos agradar a los demás que tratar 

de hacer lo que creo que es correcto  
      

31 Cuando estoy con mi familia o con mi pareja, a 

menudo me siento reprimido  
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32 Me gusta salirme siempre con la mía        

33 A veces, me siento mal físicamente después de 

discutir con mi pareja, mis padres o mis amigos  
      

34 Tiendo a imponer a los demás mis criterios        

35 Hago lo que creo que creo que es correcto, 

independientemente de lo que otros digan o piensen de 

mí  

      

36 Mis decisiones se ven influidas fácilmente por la 

presión de los demás  
      

37 Normalmente, me manejo bien solo con los 

problemas, a menos que sea necesario recurrir a la 

ayuda de los demás  

      

38 Llevo bien que los demás piensen de forma distinta a 

mí  
      

39 La relación con mi familia/pareja/amigos podría ser 

mejor si me dieran el espacio que necesito  
      

40 Se me hiere con mucha facilidad        

41 Me molesto cuando los demás no piensan como yo        

42 Me sentiría más cómodo/a si pudiera vivir aislado/a 

de la gente  
      

43 Buena parte de mi energía se dirige a ser lo que 

otras personas quieren que sea 
      

44 Me resulta fácil mostrar mi desacuerdo con las 

opiniones de los demás.  
      

45 Pase lo que pase, siempre tengo bajo control mis 

emociones  
      

46 En una discusión acalorada, me suelo centrar tanto 

en mis ideas que me olvido de escuchar las de los 

demás  

      

47 Distingo con facilidad mis pensamientos y 

sentimientos de los pensamientos y sentimientos de los 

demás  

      

48 Puedo juzgar por mí mismo/a si hago o no hago bien 

las cosas  
      

49 Tengo un conjunto de valores y creencias bien 

definido  
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50 Siento como si entre mis familiares y yo se hubiera 

roto el vínculo  
      

51 Mis decisiones y comportamientos están basados en 

la aprobación que obtengo de los demás  
      

52 Me suelo apoyar en las personas importantes para 

mí cuando lo estoy pasando mal  
      

53 Tolero bien las diferencias de opinión; no trato de 

convencer a los demás de mis criterios  
      

54 En ocasiones, cambio mis opiniones para evitar 

discusiones con los demás  
      

55 Si tengo algún conflicto con alguien, trato de hablarlo 

para solucionarlo  
      

56 Cuando me enzarzo en una discusión, me cuesta 

detenerme  
      

57 Mi propia percepción de que he hecho bien las cosas 

es más importante que la alabanza de los demás  
      

58 Escucho los pensamientos y sentimientos de mis 

padres, pero no siempre estoy de acuerdo con ellos ni 

me comporto como me dicen 

      

59 Aunque puedan surgir algunos conflictos, nunca me 

distanciaré de las personas más importantes para mí  
      

60 Tomo decisiones basadas en mi propio conjunto de 

valores y creencias  
      

61 Me afectan las cosas de forma mucho más intensa 

que a los demás  
      

62 Lo que espero de mí mismo/a es más importante 

que lo que los demás esperan de mí  
      

63 Me siento anestesiado/a emocionalmente        

64 Tiendo a evitar discrepar, para que los demás no se 

molesten  
      

65 Intento que los demás me comprendan 

expresándoles lo que pienso, lo que siento y lo que creo  
      

66 Aunque les duelan mis opiniones y deseos, no me 

cuesta discrepar con las personas más importantes 

para mí  
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67 Me he llegado a distanciar de muchas personas 

importantes  
      

68 Tengo claro quién soy, lo que creo, lo que defiendo, 

y lo que haré o no haré  
      

69 Cada vez que tengo un problema con la 

familia/pareja/amigos, tiendo a alejarme  
      

70 Me cuesta mucho ponerme en el lugar de los otros        

71 A menudo sufro altibajos emocionales        

72 La gente a la que quiero no conoce mis verdaderos 

pensamientos ni sentimientos sobre algunas cosas  
      

73 Llevo mal que entre los demás y yo puedan existir 

diferencias de opinión  
      

74 Evito contarle a la gente mis problemas       
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