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Este estudio adopta un enfoque cualitativo para la investigación de tres categorías 

fundamentales: neuroticismo, estabilidad emocional y dinámica familiar, se centra en examinar 

cómo estos factores se manifiestan y se influyen mutuamente en el contexto familiar. 

La primera categoría, neuroticismo, abarca aspectos como la ansiedad, la depresión, las 

manifestaciones físicas y la frustración, la segunda categoría, estabilidad emocional, engloba 

el autocontrol, el bienestar subjetivo, la autoestima, la percepción realista y el manejo del 

estrés, por último, la categoría dinámica familiar comprende los roles, funciones y tareas 

familiares, las normas y límites establecidos, los patrones de comunicación, el clima afectivo, 

así como la cohesión y adaptabilidad dentro del núcleo familiar. 

Para la recolección de datos, se emplearon diversos instrumentos, incluyendo el Inventario 

Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 (MMPI-2), entrevistas y el instrumento de la 

escala de funcionalidad familiar FF SIL. Esta combinación de herramientas permitió obtener 

una visión integral de las variables estudiadas. 

El análisis de los datos recabados busca comprender cómo los rasgos de personalidad, 

particularmente el neuroticismo y la estabilidad emocional, interactúan con los patrones de 

funcionamiento familiar; los resultados de este estudio ofrecen valiosas perspectivas para 

profesionales de la psicología familiar y clínica, y para el desarrollo de intervenciones más 

efectivas en el ámbito familiar. 

 

Palabras claves:  neuroticismo, estabilidad emocional, dinámica familiar  
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This study adopts a qualitative approach to the investigation of three key categories: 

neuroticism, emotional stability and family dynamics, and focuses on examining how these 

factors manifest and influence each other in the family context.  

  

The first category, neuroticism, encompasses aspects such as anxiety, depression, physical 

manifestations and frustration; the second category, emotional stability, encompasses self-

control, subjective well-being, self-esteem, realistic perception and stress management; finally, 

the category family dynamics comprises family roles, functions and tasks, established norms 

and boundaries, communication patterns, affective climate, as well as cohesion and adaptability 

within the family nucleus.  

For data collection, several instruments were used, including the Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory-2 (MMPI-2), interviews and the FF SIL family functioning scale 

instrument. This combination of tools provided a comprehensive picture of the variables 

studied.  

The analysis of the data collected seeks to understand how personality traits, particularly 

neuroticism and emotional stability, interact with patterns of family functioning; the results of 

this study offer valuable insights for practitioners of family and clinical psychology, and for 

the development of more effective interventions in the family setting.  

  

  

  

Key words: neuroticism, emotional stability, family dynamics.    
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INTRODUCCIÓN  

Dentro de la historia de los rasgos de la personalidad, el neuroticismo es uno de los primeros 

términos en ser conceptualizado, Eysenck (1947) utilizó este dominio para describir a las 

personas que tenían tendencias a presentar el trastorno neurótico que se describía en el DSM 

II, este autor también pretendía atribuir estas características a las personas que tenían altas 

posibilidades de presentar trastornos de ansiedad y trastornos de estado de ánimo tales como 

depresión, bipolaridad o manía. 

 

Los altos niveles de neuroticismo afectan en el área emocional y social, disminuye la calidad 

de vida del sujeto que lo presenta, sin embargo, no solo causa perjuicio a estas áreas, sino que, 

se presenta somatizaciones y posibles enfermedades, las personas que padecen de estos altos 

niveles de neuroticismo suelen ser más susceptibles al dolor y la queja, es decir, tienen 

cogniciones distorsionadas e irrealistas.   

 

En la terapia familiar sistémica, algunos autores relacionaron que las dinámicas familiares 

contribuyen significativamente en la aparición del neuroticismo, o, por el contrario, la 

estabilidad emocional, se menciona que la falta de apoyo, aceptación, falta de comunicación, 

una mala distribución de roles, normas y limites, además de no estructurarse las jerarquías, 

provoca una familia disfuncional, y los patrones de comportamientos que se trasmiten y 

proyectan de los padres hacia los hijos, aumentando las posibilidades de presentar neuroticismo 

en sus integrantes. 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

Hervás (2009) hace referencia a la estabilidad emocional como la habilidad que tiene una 

persona para enfrentarse a situaciones estresantes y difíciles, si una persona tiene estabilidad 

emocional podrá reaccionar de manera calmada y tranquila aportando a su vida un mejor 

bienestar psicológico. 

Portugal (2016) recalca que la estabilidad emocional es algo cultivado y no se aprende, para 

ello es importante que existan factores estabilizadores como la familia, siendo esta el entorno 
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principal para lograr la estabilidad emocional y la interacción continua de cada miembro; 

además, resalta que aprender técnicas para mantenerla puede ayudar a entender cómo 

funcionan las emociones, pensamientos e influencias interpersonales, pero la verdadera 

estabilidad emocional es el resultado de la conexión constante con los elementos 

estabilizadores. 

Cárdenas et al. (2022) mencionan que la estabilidad emocional se asocia con mecanismos cómo 

la resiliencia y adaptación de una persona ante situaciones adversas, esto ayuda a que cuando 

se presenten problemas haya equilibrio entre emociones, pensamientos y comportamientos, en 

efecto, si hay equilibrio se podrá manejar las situaciones de estrés; también habrá bienestar 

psicológico en las áreas sociales, personales, laborales, en la salud mental y física porque las 

dinámicas, como la comunicación, se fortalecen. 

Bermúdez et al. (2003) refieren que quienes presentan estabilidad emocional tienen mayor 

autoestima y ante situaciones desfavorables suelen ser realistas y positivos, pues toleran la 

frustración y controlan el problema y sus emociones generando equilibrio y sobreponiéndose 

ante sus emociones negativas. 

Minuchin (1973) refiere que los miembros de la familia son fundamentales para el desarrollo 

psicosocial en ellos, además de aprender a adaptarse al entorno, pero conservando su 

personalidad; la familia debe poder comunicarse cuando tengan problemas internos o externos 

para establecer una estructura organizada. 

Siguiendo con la línea del enfoque sistémico, expresa que la estabilidad emocional de una 

persona dentro del entorno familiar puede estar relacionada con la adaptación que tenga cada 

miembro frente una situación de estrés y de cómo pueda manejarla en la unión familiar 

proporcionando así un bienestar emocional adecuado a la familia. 

Freud (1895) citado en Gómez (2008) menciona que, dentro de los rasgos de personalidad, el 

neuroticismo es una inestabilidad emocional donde las personas presentan nerviosismo y 

ansiedad, hay personas más propensas a padecer estos síntomas dependiendo de su 

personalidad; los síntomas no son pasajeros y se los vive intensamente convirtiéndolo en una 

condición crónica, esto presentado por la interacción social y la presión sobre el individuo.   

Jung (1906) citado en Alonso (2004) observa a la neurosis desde un punto de vista optimista 

refiriendo que la neurosis es una respuesta del cuerpo cuando no se encuentra bien, por lo que 

se percibe que los síntomas son un intento de curación ante los momentos estresantes 

manifestando su malestar físico para que el individuo pueda cambiar lo que le afecta, por eso 
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el ser humano debe elegir el bienestar y su sentido de vida, además, destaca que la enfermedad 

debe verse como una oportunidad del crecimiento personal. 

Gálvez y Montoro (2022) refieren que el neuroticismo puede ser contextualizado como una 

tendencia de sufrir problemas emocionales y ciertos trastornos, como la depresión y ansiedad, 

además las personas que presentan neuroticismo suelen ser inestables emocionalmente y 

tienden a sentir fácilmente miedo, inseguridades y nerviosismo, del mismo modo pueden ser 

personas temperamentales e impacientes actuando de manera impulsiva. 

En la misma línea, aporta Delhom et al. (2019) que una persona con neuroticismo llega a 

presentar altos niveles de ansiedad, inestabilidad, sentimientos de culpa y episodios frecuentes 

de tensión frente una situación; también, expresan que si el individuo presenta esta 

inestabilidad emocional se puede ver afectado en diversos aspectos de la vida, como las 

relaciones interpersonales, la salud mental y el bienestar autónomo y psicológico. 

Schwartzman et al. (2022) expresan que el neuroticismo constituye un factor de personalidad 

predominantemente caracterizado por la expresión significativa de una emoción negativa, 

desempeñando así un papel crucial en los individuos que  experimentan depresión, el 

neuroticismo elevado puede activar diversos procesos cognitivos, afectivos como la 

desregulación emocional y conductuales, demás, se ha identificado que el neuroticismo actúa 

como un moderador en las asociaciones entre el estrés evaluado y el incremento del afecto 

negativo en adultos autistas, especialmente en situaciones sociales novedosas con individuos 

desconocidos. 

Para finalizar los autores Herrero et al. (2018) mencionan que el neuroticismo denota  una 

tendencia relativamente constante a percibir tanto el entorno circundante como la propia 

existencia de manera desfavorable, proporcionado así emociones negativas frente a 

experiencias que representan amenazas, frustraciones o pérdidas; entre estas respuestas 

emocionales adversas se incluyen la irritabilidad, el miedo, la tristeza, la ansiedad, las 

preocupaciones, la hostilidad, las alteraciones en la autoconciencia, así como las sensaciones 

de vulnerabilidad y descontrol de la persona. 

 

Por otro lado, Gallego et al. (2019) como se menciona en (Gallego, 2012, p. 333) la 

dinámica familiar es construida por normas, roles, reglas, límites y jerarquías, que 

mejoran la convivencia y mejoran el desenvolvimiento positivo dentro de la vida 

familiar, es por ello es importante que cada miembro de la familia cuente con un 
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conocimiento profundo de su papel, para que así sea más fácil su adaptación dentro de 

la dinámica interna de la familia. 

La exploración de la dinámica familiar emerge como una evaluación reflexiva de las 

concepciones arraigadas acerca de la cohesión, el interés común y la armonía, asociados a las 

estructuras familiares; al analizar estos elementos, se evidencian diferencias e inequidades, 

generando así la imperante exigencia de exponer la realidad intrínseca de las dinámicas 

familiares (Montalván y Cevallos, 2019). 

Castaño et al. (2020) expresa que las dinámicas familiares, se refiere a la compleja interacción 

entre los miembros de un núcleo familiar, por ello estas dinámicas engloban una variedad de 

roles, tareas y funciones que varían significativamente en cada grupo familiar, es importante 

que el entorno familiar se configure como un espacio propicio para el desarrollo pleno de cada 

individuo, además es crucial cuidar tanto el lenguaje empleado como las acciones realizadas, 

ya que estas pueden ejercer una influencia significativa en la dinámica y bienestar del núcleo 

familiar. 

La concepción y dinámica familiar examinan los procesos de formación, evolución y 

funcionamiento de las familias en diversas culturas y contextos sociales; las dinámicas 

familiares, exploran las interacciones, roles y funciones dentro de las unidades familiares, la 

investigación científica ha identificado patrones comunes y variaciones en las dinámicas 

familiares, destacando la importancia de la adaptación a cambios sociales, económicos y 

culturales (Ortega et al., 2019). 

La dinámica familiar y el neuroticismo son dos conceptos que pueden estar relacionados en la 

formación y funcionamiento del grupo familiar, la concepción y estudio de las dinámicas 

familiares que se ve centrado en la comprensión de su formación (Dutra et al., 2022). 

Los mismos autores mencionan que las dinámicas familiares pueden influir en la expresión y 

manejo del neuroticismo, es decir, una familia que conlleve una dinámica sana y funcional 

puede brindar un entorno de apoyo y comprensión que ayude a eliminar los efectos negativos 

del neuroticismo dentro de los miembros familiares. Por otro lado, una dinámica familiar 

disfuncional o conflictiva puede presentar síntomas del neuroticismo y dificultad de la 

adaptación a los cambios y desafíos que enfrenta la familia (Dutra et al., 2022). 
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1.2 Hechos de interés 

Una investigación realizada en España de enfoque cualitativo y método hermenéutico se centró 

en entender la calidad y naturaleza de las experiencias de los participantes, evidenciándose el 

impacto de un programa sistémico dirigido a familias que presentaban riesgo social y cómo 

éste ayudó a mejorar las dinámicas familiares siendo los niños los mayores beneficiarios 

(Sánchez 2013). 

Jing et al. (2010) menciona que las dinámicas familiares son muy variadas, dependerán de la 

cultura, edad, estructura familiar, entre otros factores, además el estudio de las dinámicas 

familiares puede incluir elementos relacionales como la comunicación, distribución de 

responsabilidades y tareas, resolución de conflictos, entre otros, por ello estos autores llevaron 

a efecto una revisión bibliográfica realizada en China, donde se sugiere que haya un equilibrio 

entre la familia y cualquier actividad fuera de la misma, como el trabajo; además sugieren la 

necesidad de elaborar herramientas para evaluar objetivamente el equilibrio entre la familia y 

cualquier actividad. 

Torres et al. (2015) descartan que la familia sea solo un conjunto de personas, sino que está 

compuesta por integrantes que cumplen un rol especifico y que son igual de importantes el uno 

del otro, a pesar de que cada integrante tiene sus propios objetivos y necesidades, la 

funcionalidad de cada familia va a depender de cómo estos interactúan y llevan su estilo de 

vida, la misma es una unidad que va evolucionando de acuerdo a sus dinámicas tales como los 

valores, normas disciplinarias y demostración afectiva; en la investigación realizada por estos 

autores en México, se evidenció en una muestra de jóvenes universitarios elegidos 

intencionalmente mediante un muestreo no probabilístico, si en el entorno familiar se aplica lo 

antes mencionado, lo jóvenes desarrollan habilidades para insertarse a la sociedad, valoran el 

estudio y se les facilita la demostración afectiva y comunicación entre los miembros, por el 

contrario, si no hay buenas dinámicas familiares, los jóvenes delimitarán sus relaciones sociales 

y les será difícil compartir tiempo y espacio con su familia.  

En la misma línea, los autores antes mencionados, citan a Vásquez et al. (2003), quienes 

manifiestan que la familia moldea a sus integrantes para poder permanecer e influenciar en 

grupos sociales y culturales, así, se considera a la familia como un pequeño grupo determinado 

por un juego complejo de relaciones afectivas, cuyo entendimiento requeriría el estudio de sus 

reglas. 
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Torres et al. (2008) realizaron una investigación exploratoria en México, donde se aplicó 203 

cuestionarios a padres y madres con hijos e hijas y 6 entrevistas a tres parejas, los mismo que 

respondieron los cuestionarios; en este estudio se evidenció que el juego de roles influyen en 

la distribución de tareas y responsabilidades dentro del hogar, en la mayoría de las familias, las 

mujeres ejercen más responsabilidades tanto en la educación de sus hijos y quehaceres, 

mientras, que los varones no son muy colaborativos y solo intervienen en ocasiones especiales, 

por ejemplo, cuando la esposa hace trabajos extra domésticos, se enferma o algún fin de 

semana, demostrando asimetría en los juegos de roles, pues se asume que el varón solo tiene el 

rol de proteger y proveer; la relación de los padres influye significativamente en el desarrollo 

de los niños, este impacto puede generar una mejor autoestima, estabilidad emocional y 

desarrollo de habilidades sociales y cognoscitivas, por el contrario, si no hay buenas relaciones 

matrimoniales, los niños no desarrollan habilidades interpersonales, generan desajustes 

psicológicos y estrés. 

Cardona et al. (2017) hicieron una investigación en Colombia de enfoque mixto y alcance 

descriptivo, donde la muestra fueron 15 familias con adolescentes de 14 a 18 años, a quienes 

se le aplicaron entrevistas a profundidad y el cuestionario “Como es su familia”, estos 

adolescentes se encuentran recibiendo ayuda en el programa de AIMAR, el cual se centra en 

dar atención integral, con el propósito de ayudar y orientar a jóvenes infractores o en riesgo 

social, tratando la presencia de factores familiares, sociales y personales; en esta investigación 

se tuvo como resultado que los adolescentes que presentan este tipo de conductas disruptivas 

son aquellos que presentan cohesión y una inadecuada comunicación en sus familias, por otro 

lado, se evidenció que la mayoría de los adolescentes no tienen una figura paterna presente 

física o simbólicamente, atribuyendo una relación afectiva y de responsabilidad a la figura 

materna. 

En este mismo país, Sánchez et al. (2015) desarrollaron una investigación cualitativa, haciendo 

una revisión documental sobre investigaciones científicas relacionadas con las familias, 

manifiestan que hay requisitos para una buena dinámica familiar, las jerarquías, roles, 

relaciones afectivas, comunicación y normas, considerando que las dinámicas familiares 

dependen de la influencia cultural, la religión y la estabilidad económica; concluyen que la 

comunicación es el principal factor que permite buenas relaciones familiares y emocionales. 

Ugarriza (1999) realizó un estudio en Perú, donde la muestra fue de 962 adolescentes hombres 

de entre 14 y 19 años, pertenecientes a colegios públicos de Lima, con el propósito de medir el 
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neuroticismo y la pertinencia a pandillas escolares; concluyeron que las relaciones familiares, 

la cohesión y cómo ésta se ajusta a cambios influye significativamente en la demostración de 

sus emociones y cómo perciben la violencia, las características de la mayoría de los jóvenes 

fue que pertenecen a familias disfuncionales, expresaban fácilmente su enojo, eran hostiles, 

presentaban ansiedad y tenían apreciación por la violencia. 

En una investigación de estudio correlacional realizado en Brasil, Cipriano et al. (2022), se 

enfocaron en estudiar la relación entre los problemas emocionales y la afectividad familiar en 

371 adolescentes de entre 11 y 16 años, los resultados mostraron que cuando hay problemas y 

discusiones en sus familias afecta a los adolescentes, haciendo que no sepan lidiar con sus 

problemas emocionales y conductuales, generando pensamientos negativos y poco saludables. 

Menéndez et al. (2019) realizaron un estudio exploratorio en Manabí, Ecuador, donde la 

muestra fue de 95 parejas y 13 mujeres de familias, dando un total de 203 personas, donde cada 

familia debía tener un hijo con discapacidad intelectual, se tuvo como propósito analizar la 

influencia de las relaciones familiares y el bienestar socio-emocial de los niños con 

discapacidad intelectual, teniendo como resultado que las dinámicas familiares influyen 

significativamente en el desarrollo social de los niños, el apoyo mutuo entre los miembros y la 

comunicación facilita sobrellevar la condición familiar. 

En Guayaquil, Ecuador, Bastidas et al. (2019) realizaron una investigación mixta para analizar 

cómo influye el rol de los padres en niños de 3 años, utilizaron instrumentos como la 

observación y encuestas; los investigadores concluyeron que el comportamiento emocional de 

los niños dependerá de la enseñanza proporcionada desde el hogar, la influencia de su entorno 

familiar con el niño será el resultado de su comportamiento en entornos sociales, además 

ayudará a regular las emociones en situaciones estresantes. 

1.3 Objetivo de la investigación 

Determinar la influencia de la dinámica familiar en el desarrollo de rasgos neuróticos y de 

estabilidad emocional en adultos jóvenes.  

 

2.  FUNDAMENTOS TEORICOS Y EPISTEMOLOGICOS DESDE UN ENFOQUE 

FAMILIAR SISTEMICO.  
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2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

 

Esta investigación se centra en el enfoque sistémico, donde según su epistemología surge a 

partir de la Teoría General de Sistemas propuesta por el biólogo Ludwig von Bertalanffy (1940) 

citado en Cathalifaud & Osorio (1998), donde se establece tres objetivos principales; el primer 

objetivo es crear un término de sistemas que abarque a todas las disciplinas y que contengan 

características que las describan; el segundo objetivo es explicar cómo el sistema interactúa 

entre sí y qué necesitan para que haya una adecuada relación, además de establecer reglas 

aplicables para todas las disciplinas; el tercer objetivo es que estas reglas sean establecidas 

como una fórmula matemática para que sea exacto y aplicable; de esta manera se explica el 

funcionamiento de los sistemas sin excepciones. 

En la misma línea, Cathalifaud & Osorio (1998) expresa que generalmente se ve el 

funcionamiento de un sistema de manera individual, es decir, la funcionalidad de cada 

componente o miembro sin tomar en cuenta el trabajo en equipo que conlleva y cuál es el 

resultado de dicho trabajo; Bertalanffy concibe el concepto de sistemas como un conjunto de 

miembros que interactúan entre sí y que están estrechamente relacionados por motivos 

específicos, donde cada elemento cumple una función importante, esta interacción hace que el 

sistema esté dirigido a una relación estable, siguiendo normas para lograr un objetivo; se 

explica que si no hay una adecuada interacción entre miembros y cada uno no cumple el rol 

que le corresponde, habrá inestabilidad en el funcionamiento del sistema.  

Pereira (1994) hace referencia que el enfoque sistémico surge a partir de dos corrientes, el 

primero es desde el psicoanálisis y el segundo desde la Antropología; el primer grupo, cuyo 

pionero fue Murray Bowen, partieron de la problemática de que trabajaron con personas 

esquizofrénicas cuya patología no tenía resultado de tratamiento con las técnicas 

psicoanalíticas, estos profesionales buscaron nuevas maneras de abordar la enfermedad 

centrándose en trabajar con la familia y cómo ésta influye para que se presente la enfermedad;  

por otro lado, se encuentra el grupo de la antropología, donde el pionero fue Gregory Batenson, 

quien investigó la comunicación no verbal en animales y luego la comunicación en humanos, 

donde evidenció que los patrones de comunicación dentro del círculo familiar es lo que 

determina una buena relación y salud mental. 

Minuchin (1974) menciona que el Grupo de Filadelfia se estableció entre 1964 y 1965, uno de 

los aportes que desarrolló este grupo fue la Terapia estructural que estudia los problemas y 
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dinámicas desde una perspectiva sistémica, considerando que la acción de un miembro puede 

afectar o beneficiar a los demás, y cuáles son los roles que desempeña cada miembro; el 

objetivo de la terapia estructural es modificar los patrones de comportamiento de la familia 

partiendo de las dinámicas de poder y roles, se espera que cada integrante haga cambios en su 

comportamiento y tengan sus propias experiencia contribuyendo a toda la familia; si se 

establece lo antes mencionado, los miembros tendrán salud mental y estabilidad emocional. 

Fishman et al. (1981) sustentaron que la familia es el principal medio para recibir ayuda y 

crecimiento personal, además, siempre está en constante evolución, creándose así pautas de 

interacción que posibilitan una estructura familiar estable para un buen desempeño y 

crecimiento individual, dando sentido de pertinencia a cada miembro; se resalta la importancia 

de cómo la familia resuelve sus conflictos y se identifica a los miembros que contribuyen a que 

haya una mejor interacción y los que no; estos autores distinguen dentro de la familia la 

formación de alianzas, coaliciones, conflictos implícitos y explícitos. 

Ibáñez et al. (2008) mencionan que, dentro de la teoría de sistemas familiares propuesta por 

Bowen, hay ocho conceptos que explican cómo la familia llega a ser una unidad emocional y 

cómo los miembros se desenvuelven dentro de ella; de dichos conceptos, se tomará dos que 

explican el origen de los rasgos de personalidad, estos dos conceptos son el proceso de 

transmisión multigeneracional y el proceso de proyección familiar, donde se pretende explicar 

cómo se transmite el neuroticismo por parte de los padres hacia sus hijos y la influencia de las 

familias de orígenes hacia una nueva familia.  

Bowen (1989) citado en Campos (2008) menciona que, para entender la dinámica del proceso 

emocional de la familia, hay que estudiar al menos tres generaciones, esto se explica con el 

concepto de proceso de transmisión multigeneracional, se establece dos dimensiones, el 

diacrónico y sincrónico, el proceso diacrónico estudia los patrones que se han dado a través del 

tiempo y cómo han ido evolucionando, y el proceso sincrónico hace referencia a la dinámica 

familiar actual; estas dos dimensiones no se pueden separar, pues la familia adquiere nuevos 

aprendizajes, conductas y construye legados para futuras generaciones. 

Stierlin et al. (1986) que mencionan que los deseos e impulsos individuales de los miembros 

de la familia se ven impulsados por la herencia de patrones conductuales, dinámicas y legados; 

si no se estudia la evolución histórica y longitudinal, no se podrá llegar al origen del problema 

y no habrá solución. 
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Por otro lado, Bowen (1991) citado en Ortiz (2008), propone el proceso de proyección familiar, 

menciona que el neuroticismo en los hijos es producto de la proyección de las preocupaciones 

y angustias de sus progenitores o cuidadores, además, estas angustias las percibe el niño desde 

la concepción, siendo la madre la principal portadora de estos síntomas; los padres ven a su 

hijo de manera irrealista, pues lo perciben desde su realidad distorsionada llena de miedos y 

conflictos internos, una vez demostrado, los niños expresan los síntomas.  

En esta misma línea, Bowen dice que entre más miedos y preocupaciones de los padres, más 

alto será el nivel de angustias en los hijos, creando un ambiente conflictivo y ambivalente dando 

lugar a una familia neurótica; este autor veía a la familia como una relación proporcional, donde 

cumple con parámetros como límites, normas, fronteras claras y permeables, permitiendo la 

comunicación con los medios externos a la familia, esto es necesario para evaluar el 

funcionamiento familiar, determinando si hay neuroticismo o estabilidad emocional. 

2.2 Bases teóricas de la investigación. 

 

Desde una perspectiva biosocial, Eysenck fue psicólogo experimental y estadístico que 

desarrolló la teoría de la personalidad, dicha teoría se basó en un método científico cuantitativo, 

desarrollando cuestionarios de evaluación para indagar en la personalidad de las personas desde 

una perspectiva genética del comportamiento y la influencia social que ejerce sobre el 

individuo; este autor reconoce tres dimensiones básicas como neuroticismo-estabilidad 

emocional, extraversión-introversión y psicoticismo; el neuroticismo corresponde a personas 

nerviosas, estresadas y con preocupaciones intensas. 

En esta misma línea, Eysenck mediante la aplicación de herramientas de evaluación de la 

personalidad, explicó que las personas que puntúan un alto nivel de rasgos neuróticos tienen 

más posibilidad de presentar patologías como trastorno de ansiedad y depresión; si la persona 

tiene alto nivel de neuroticismo y no presenta patologías, son más susceptibles a situaciones 

estresantes y no sobrellevan las situaciones con estabilidad emocional; este autor resalta la 

influencia social, diciendo que si el medio proporciona las herramientas emocionales y de 

afrontamiento será  posible la presencia de la estabilidad emocional. 

Ormel et al. (2013) basándose en la Teoría General de Sistemas, mencionan que el 

neuroticismo provoca cambios irregulares que afectan el funcionamiento normal del cerebro, 

provocando que la persona que lo presenta distorsione su realidad, por lo tanto, no es posible 

que quien lo presenta pueda autorregular sus emociones, inestabilizando su funcionamiento 
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fisiológico y en efecto influenciando negativamente en su entorno social; este concepto se 

relaciona en gran medida con Eysenck, pues toma en cuenta lo biológico y el medio social, se 

toma en cuenta que la influencia del medio tiene más impacto en comparación a lo heredado. 

Partiendo de estas conceptualizaciones, Bowen (1991) citado en Ortiz (2008), menciona que el 

neuroticismo se explica desde la teoría de los procesos de proyección familiar, quién al igual 

que Eysenck toma en cuenta lo heredado genéticamente, pues Bowen dice que los niños 

perciben los miedos y angustias de sus padres desde el embarazo, permitiendo que el niño nazca 

con ciertas tendencias a sufrir neuroticismo, estas tendencias son fortalecidas cuando los padres 

o cuidadores sigan proyectando su nerviosismo, entre menos sea el nivel de nerviosismo y 

estrés de los padres, mayor será el nivel de estabilidad emocional dentro del sistema familiar.  

En la misma línea, Bowen (1989) explica el neuroticismo desde el proceso de trasmisión 

multigeneracional, es importante comprender la interacción de la familia actual estudiando la 

evolución generacional y cómo influye el legado de tres generaciones en las creencias, normas 

y cultura en el desarrollo de la nueva familia, sin embargo, el rol y dinámica que desempeña 

cada integrante de la familia va a diferenciar la familia actual con las familias que las anteceden; 

además, influye en gran medida cómo cada miembro crea relaciones interpersonales sin 

importar en qué situación se encuentre, demostrando si hay estabilidad emocional por parte de 

sus miembros o se dejan llevar por dicha situación estresantes y dan a relucir sus características 

neuróticas. 

Eysenck (1947) citado en Menéndez et al. (2019) hace referencia al neuroticismo como uno de 

los primeros dominios definidos en la teoría de los rasgos de la personalidad, describiendo a 

las personas que presentan características neuróticas, el término neurótico se incorpora dentro 

del Manual de diagnóstico DSM-5 en el año 1952, como reacción neurótica depresiva y 

reacción neurótica de ansiedad, estos términos refieren a personas que presentan estado de 

ánimo deprimido, falta de sueño, fatiga, poca motivación entre otros criterios, a medida que se 

iba incorporando nuevos criterios y capítulos, el termino neuroticismo fue descartado como 

trastorno, atribuyendo estas características a ciertas patologías como ansiedad, depresión, 

trastornos obsesivos compulsivos entre otros 

Abal et al., (2019) expresa que el Neuroticismo es reconocido como uno de los aspectos 

fundamentales e importantes de la personalidad, mencionan que Costa y McCrae (1980) 

ampliaron el Modelos de los Cinco Grandes donde proponen cinco rasgas principales, dentro 
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de estas dimensiones está la estabilidad emocional, cuando uno de los miembros de la familia 

presenta esta característica proporciona un ambiente cálido y seguro, sin embargo, no se 

considera anormal que algún miembro contenga ciertas características neuróticas, ya que no es 

posible que alguien presente estos rasgos igual a cero 

Flores et al. (2012) mencionan que la estabilidad emocional y neuroticismo se deben a 

respuestas emocionales del entorno, estos estímulos externos los percibe la persona de manera 

adecuada o no adecuada, siendo que se interiorizan estas respuestas emocionales influyendo en 

el pensamiento automático y provocando una respuesta conductual, esto es, el pensamiento se 

ve fuertemente influenciado por la emoción y los sentimientos; la estabilidad emocional se 

relaciona con las emociones proyectadas en la familia, de manera que los niños aprenden 

observando independientemente si los cuidadores demuestran o no sus emociones. 

Por otro lado, Prinz (2004) citado en Melamed (2016), refiere que en su enfoque teórico, 

descarta la idea tradicional de que las emociones son la respuesta de situaciones agradables, 

estás emociones se ven relacionadas con creencias, valores, la moral, y que cuando se presenta 

una emoción el cuerpo emite respuestas físicas como latidos acelerados o sudoración; este autor 

explica que las emociones son el resultado de un juicio subjetivo hacia la situación, esta 

evaluación subjetiva trae consigo respuestas fisiológicas cuan se juzga y se vive el momento. 

3. PROCESO METODOLÓGICO  
 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

El neuroticismo es un rasgo de personalidad que, de presentarse en altos niveles, afecta 

negativamente la salud mental y física de la persona, deteriorando sus relaciones 

interpersonales, hasta requerir atención profesional, aplicando estrategias de índole individual 

para mejorar el comportamiento colectivo y con su entorno (Menéndez, et al., 2019).  

Según lo expuesto, esta investigación es cualitativa, permitiendo estudiar la relación entre las 

variables neuroticismo y estabilidad emocional, por lo que debe indagarse mediante el estudio 

de las vivencias de los participantes, del mismo modo, este enfoque permite explorar cómo los 

individuos perciben situaciones que pueden llegar a ser placenteras y para otros pueden ser 

estresantes, así se profundiza en la subjetividad de los participantes y la influencia de ciertos 

fenómenos en su desarrollo personal y familiar (Sampieri et al., 2014). 

En la misma línea, la fenomenología hermenéutica es una manera de comprender e indagar en 
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las experiencias de los individuos, además propone que se debe definir el problema que inquieta 

al investigador, estudiar al problema a profundidad, categorizar las variables, conceptualizarlo 

el problema y a las variables e interpretarlo de acuerdo con las aportaciones subjetivas de los 

participantes. 

Dentro del muestreo no probabilístico, González (2021) define el muestreo por conveniencia 

como una forma en la que los investigadores deciden a quién van a investigar, dependiendo del 

interés del investigador y el fenómeno a estudiar; además, se puede elegir de manera deliberada 

cuántos participantes formarán parte de la investigación. Se ha elegido este tipo de muestra por 

la facilidad de acceder a la misma. 

Según lo expuesto, esta investigación es de enfoque cualitativo y con diseño fenomenológico 

hermenéutico, además la muestra será por conveniencia, los participantes serán cuatro adultos 

jóvenes con un rango de edad de 18 a 24 años de la provincia de El Oro, cuidad de Santa Rosa 

de los barrios “Ecuador”, “El Orito”, la calle Panamericana y el sitio “San José” donde, en los 

que se examinará la influencia de las dinámicas familiares en los rasgos de neuroticismo o 

estabilidad emocional. 
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3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

En el enfoque cualitativo, se pretende comprender la percepción individual y social de los 

individuos y la incidencia de fenómenos en su desarrollo, para ello se usa la entrevista a 

profundidad para recopilar información donde se detallan vivencias y se plasmen datos según 

descripciones textuales, pues no se puede parafrasear o interpretar esa información de los 

participantes, de ser así, se contaminaría la investigación (Quecedo, 2002). 

Por este motivo se utilizó la entrevista como instrumento de recolección de información, según 

Ávila (2020) considera a la entrevista como una indagación empírica, pues permite recoger 

información de manera directa y observable con el sujeto de estudio, del mismo modo Meruane 

(2013) dice que la entrevista es un medio para obtener información privilegiada y muy valiosa. 

Díaz-Bravo et al. (2013) definen a la entrevista como un diálogo que va más allá de una simple 

conversación, se trata de mencionar detalles que resulta difícil sacar a flote, se trata de 

interacción interpersonal con el investigador, no es directiva y flexible. 

Otro instrumento que se tomará cómo parte de investigación es el Inventario Multifacético de 

Personalidad de Minnesota MMPI 2, según Butcher et al. (2019) menciona que es un test 

psicológico dirigido a adultos que evalúa psicopatologías y  personalidad, requiere por parte 

de los evaluados que tengan buena comprensión lectora y una buena disposición y cooperación,  

además este test consta de indicadores de validez, esto permite detectar si los evaluados 

contestan de manera correcta; también permite obtener las puntuaciones con sus respectivas 

escalas a partir de valores de los baremos que corresponden a su respectiva población. 

El Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota MMPI 2 consta de 567 reactivos de 

verdadero y falso, ofrece puntuaciones de 10 escalas principales que ayudan a identificar 

niveles elevados de depresión, histeria, neurosis, entre otros; es un inventario que tarda entre 

una o dos horas en ser respondido, permitiendo una evaluación muy detallada y profunda. 

Meneses y Rodríguez (2011) mencionan que es importante respaldar una prueba psicológica 

con la entrevista, pues permite tener una visión más profunda del tema a investigar; mientras 

que las pruebas son objetivas y se miden en cantidades, la entrevista permite explorar a 

profundidad estos valores, dando como resultado una investigación enriquecedora y única. 
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El instrumento de la escala de funcionalidad familiar FF SIL elaborado por Ortega et al. (1999) 

está elaborado por 14 ítems compuesta por una escala Likert de 5 grados de respuesta, como 

son (1-ca, 2-pocas veces, 3-a veces, 4- muchas veces, 5- Casi siempre); para obtener los 

resultados de deben de suma los puntos que corresponderán a una escala donde 14 puntos 

representara a familias disfuncionales hasta 70 puntos como familias funcionales. El FF SIL es 

un instrumento psicométrico confiable con una consistencia interna Alfa de Cronbach de 0.88 

y conformada por 7 categorías que definen el funcionamiento familiar: cohesión, armonía, 

comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad. Se puede aplicar este 

instrumento de forma individual como grupal con un tiempo estimado de 15 minutos y es auto 

aplicable (Álvarez, 2018). 

La muestra por conveniencia, fueron 4 adultos jóvenes, tres mujeres y un varón, pertenecen al 

nivel socioeconómico medio bajo; uno de los participantes pertenece a un Barrio marginal, “El 

Orito”; otra pertenece a un barrio del centro de la ciudad de Santa Rosa, Barrio Ecuador; otro 

se encuentra a las afueras de la cuidad, calle Panamericana; y, por último, uno se encuentra en 

la comuna ribereña “San José”. Todos los participantes son parte de una familia nuclear. 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos   

Tema: Indicadores de neuroticismo  

Categoría y 

Código 

Unidad de análisis Regla y Memo 

Ansiedad 

 (A) 

1. “Creo que en situaciones que no sé cómo 

solucionar las cosas” 

2. “No podría decir la frecuencia, pero sí 

hay días en los que no duermo nada bien 

y tal vez son los más ansiosos o cuando 

no sé lo que debo hacer, ese pensamiento 

es el detonante de mis preocupaciones. 

Hay días que sí, hay días que no” 

3. “Últimamente me siento preocupada 

cuando voy a prácticas me da miedo 

hacer algo mal” 

Regla: Se caracterizan por 

la presencia de 

preocupaciones intensas, 

miedo irracional, 

nerviosismo excesivo y 

síntomas físicos como 

palpitaciones, sudoración, 

dificultad para respirar, 

entre otros.   

Memo: Los participantes 
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4. “Me siento ansiosa preocupada no tan 

frecuentemente creo que también 

dependa mucho si tenía algún problema 

o alguna dificultad con alguien para 

poder sentirme así aunque ha habido 

ocasiones en las que me siento ansiosa 

por nada y adoptó como que ciertos 

comportamientos en las que tengo que 

verificar que todo esté bien preguntar a 

las personas si todo está bien te ves 

conmigo etcétera para poder calmarme” 

manifiestan haber tenido 

episodios de ansiedad o 

los presentan en la 

actualidad, además se 

muestran con 

movimientos   repetidos y 

constantes en algunas 

partes de su cuerpo. 

Depresión  

(D) 

1. “Hace unos años atrás muchos años atrás 

tuve depresión puedo decir que he tenido 

síntomas como el apetito no me daba 

muchas ganas de comer no pude dormir 

las noches tranquilamente me sentía 

triste con falta de energía digamos que sí, 

pero era muy poco” 

2. “Al principio la frustración del primer 

día es constante, aunque suele durar 

varios días, después de unos días va 

pasando, hasta que la frustración vuelve 

a llegar cuando el recuerdo llega, que 

puede ser en cualquier momento, hasta 

que pasa pronto”. 

3. “No he presentado periodos de tristeza 

de ansiedad por tiempos prolongados” 

4. “Si muchísimas, incluso este mismo año 

fue muy difíciles para mí por ciertas 

cuestiones familiares y con mi pareja 

más ahora he estado muchísimo mejor 

pero Sí incluso ha habido ocasiones en 

Regla: Se caracteriza por 

una sensación persistente 

de tristeza, desesperanza, 

apatía y falta de interés en 

actividades que solían 

resultar placenteras 

Memo: Los participantes 

manifiestan haber tenido 

depresión, además se 

presenta un semblante 

triste, voz quebrantada, 

mirada apagada. 
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las que me da una desmotivación sin 

razón alguna y quiero dejarlo todo pero 

no lo he hecho” 

Síntomas 

físicos 

(SF)  

1. “El único síntoma, pero q es muy poco 

es el dolor de cabeza” 

2. “Insomnio y falta de energía” “Tensión 

muscular, sudoración y a veces dolor 

estomacal” 

3. “No he experimentado ningún síntoma 

de depresión ni cambios de apetito ni 

insomnio ni nada por el estilo; Cuando 

estoy ansiosa si siento algo de 

sudoración” 

4. “Me falta energía muchísimo también he 

cambiado de apetito, he llegado a comer 

demasiado o no comer absolutamente 

nada e insomnio también o más que 

insomnio duermo muchísimo cuando 

siento que estoy así yo lo que hago es 

dormir fresco perder la misma 

sensación” 

Regla: La somatización 

puede ser una forma de 

expresar el malestar 

emocional cuando la 

persona tiene dificultades 

para reconocer, 

comprender o comunicar 

sus sentimientos de 

manera directa 

Memo: Los participantes 

manifestaron algunos 

síntomas físicos al tener 

problemas en la vida 

cotidiana. 

Frustración 

(F)  

1. “Un poco tiempo creo que solo un día o 

una noche, el otro día me siento 

diferente.” 

2. “Al principio la frustración del primer 

día es constante, aunque suele durar 

varios días, después de unos días va 

pasando, hasta que la frustración vuelve 

a llegar cuando el recuerdo llega, que 

puede ser en cualquier momento, hasta 

que pasa pronto.” 

Regla: Sensación de 

insatisfacción, decepción 

o malestar que se produce 

cuando las expectativas de 

la persona no se ven 

cumplidas.  

Memo: Los participantes 

manifiestan tener algún 

tipo de dolor en su cuerpo 
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3. “A veces sí me enojo, pero trato de 

tolerarlo” 

4. “Si me frustro mucho, pienso que pude 

haberlo hecho mejor y me da coraje, pero 

luego dejo que pase y no le doy 

importancia” 

a partir de emociones 

intensas. 

 

 

Tema: Indicadores de estabilidad emocional 

Categoría y 

Código 

Unidad de análisis Regla y Memo 

 

Autocontrol: 

(AC ) 

1. “Cuando me critican lo tomo 

normal, no me enojo ni agarro rencor 

yo más bien me rio de las personas 

que hacen eso sobre mi porque 

sinceramente muchas veces son 

personas que critican sin saber cómo 

es uno en realidad, pero como las 

manejo yo tranquilo, solo escucho, 

me rio porque yo se las cosas que yo 

hago y mi conciencia está tranquila” 

2. “Por lo general pienso mucho sobre 

la situación. La forma en la que 

puedo reaccionar puede ser llorando, 

o escribiendo lo que siento en ese 

momento, u orando y llorando 

terminar pensando en las posibles 

soluciones, pero, sobre pienso más 

de lo necesario” 

3. “Cuando estoy enojada a veces trato 

de omitir lo que está pasando y 

Regla: Capacidad de una 

persona para regular sus 

pensamientos, emociones y 

comportamientos en 

situaciones desafiantes o 

tentadoras. 

Memo: Los participantes se 

muestran tranquilos y en su 

discurso mencionan 

situaciones en las que hayan 

tenido el control de sus 

emociones y conducta. 
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tranquilizarme, o sea, tratar de 

pensar en las consecuencias a futuro, 

si me dejo llevar por mi enojo. 

4. “en ciertas ocasiones y lo ignoro 

completamente antes que afrontarlo, 

lo ignoro completamente y hago 

como si nada intento mantener mi 

mente ocupada en otras cosas que 

tengo que hacer, para afrontar, en 

ciertas situaciones lloro ya cuando 

siento que me sobrepasa yo lloro, 

porque siento que tal vez no fui 

capaz o no fui suficiente para 

resolverlo yo solo y otra también 

situación otra manera de afrontar las 

situaciones” 

Bienestar 

subjetivo: 

(BS) 

1. “Describiría pues feliz normal, este 

alegre porque yo no dejo que la 

tristeza sea así de rápida conmigo no 

dejo entristecerme, si yo más bien 

como muy feliz animado alegre” 

2. “Soy una persona calmada, trato de 

ser optimista siempre, pensar bien 

sobre las cosas” 

3. “tal vez tranquila, alegre, y algo 

seria” 

4. “el más habitual ha sido un estado de 

ánimo normal la verdad y con el que 

me siento a gusto me siento 

agradable porque como que me quitó 

un peso de encima al poder estar así 

tan conforme conmigo mismo” 

Regla: Evaluación personal y 

subjetiva que una persona 

hace sobre su propia vida en 

términos de satisfacción, 

felicidad y sentido de 

realización. 

Memo: Los participantes 

manifiestan tranquilidad y 

mencionan sentirse felices y 

realizados. 
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Autoestima: 

(AU) 

1. “Mis aspectos que valoro creo que 

sería mi forma de creer de brindar 

apoyo confianza amistad de como 

siempre yo puedo apoyar para los 

demás” 

2. “Me gusta el hecho de que soy una 

persona que trata de buscar 

soluciones creativas a los problemas, 

o que la sensibilidad que poseo me 

permite ponerme en el lugar de otra 

persona y que soy buena 

escuchando, me gusta crear en mi 

mente historia.” 

3. “Me gusta mi organización, mi 

disciplina, eh mis estudios, el orden” 

4. “Creo que algo que valoro mucho es 

mi paciencia y también un poco lo 

reservada que soy, a mí no me gusta 

involucrarme con cualquier persona. 

entonces eso de ser reservada me 

ayudaba bastante porque, aunque no 

tengo un círculo social amplio 

considero que es lo que necesito y 

eso me gusta mucho y me ha evitado 

muchos problemas” 

Regla: Valoración, 

percepción y apreciación que 

una persona tiene de sí 

misma. 

Memo: Los participantes se 

presentan seguros y 

mencionan aceptarse a sí 

mismo 

Percepción 

realista:(PR) 

 

1. “Yo creo que sí, porque cada uno 

sabe y se conoce a sí mismo sabe los 

defectos, las debilidades, las 

fortalezas y muchas cosas uno 

mismo debería saber. Y si sabemos 

pues es realista, pero yo sí yo sí 

Regla: Capacidad para 

interpretar y comprender la 

realidad de manera objetiva y 

precisa, basándose en 

información verificable y en 

la evaluación racional de los 

hechos 
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tengo mi percepción realista hacer 

que mis fortalezas y debilidades” 

2. “Probablemente tenga una 

percepción más realista de mis 

debilidades que de mis fortalezas” 

3. “Tengo algo claro de lo que son mis 

fortalezas y debilidades mis 

fortalezas serían que soy honesta 

responsable organizada 

colaboradora y mis debilidades 

serían qué podrían ser un poco seria” 

4. “sí soy muy consciente de que hago 

bien y que hago mal y qué puedo 

hacer mejor vuelvo a decir, el 

problema está en mí mismo que y no 

lo completamente de eso” 

Memo: los participantes se 

encuentran ubicados en 

tiempo y espacio y en su 

discurso con coherentes. 

Manejo de 

estrés: 

(ME) 

1. “La única estrategia que uso para 

reducir el estrés es inhalar y exhalar 

y tranquilizarme por un momento no 

hacer nada no pensar en nada si no 

estar quieto” 

2. “Hablarle a Dios todo lo que siento, 

lo que pienso, llorar o escribir” 

3. “Yo siento que soy una persona que 

no se estresa se podría decir con 

facilidad y trato de organizarme y no 

dejarme llevar por eso” 

4. “por este sentido de que dejo mucho 

las cosas, cuando siento que las 

cosas me sobrepasan las pospongo, 

pues las pongo desde el punto de que 

Regla: Implica identificar las 

fuentes de estrés, desarrollar 

habilidades para afrontarlas 

de manera efectiva y adoptar 

medidas para reducir su 

impacto negativo. 

Memo: Los participantes 

mencionan lo que hacen para 

manejar el estrés 



   

 

25 
 

estoy tan colada que ese mismo 

estrés me lleva a deprimirme a 

ponerme ansiosa, para manejar el 

estrés, mi única estrategia es 

escuchando música hablar con mi 

hermana para mí habla con mi 

hermana es terapéutico ayer le puedo 

contar cualquier estupidez y lo va a 

escuchar sin juzgar” 

 

 

 

Tema: Dinámica Familiar  

Categoría y Código Unidad de análisis Regla y Memo 

Roles, funciones y 

tareas 

(R.F.T) 

1. “Ayudo a mi madre en las 

tareas de la cada vez que 

puedo”  

2. “A yudo a mi mamá en las 

tareas del hogar, lavo los 

platos, limpio la casa, etc. 

Aunque quisiera aportar de 

forma económica.” 

3. “Ahorita que diga Machala 

ayudo a mi tía a lavar los 

platos arreglar las cosas Y a la 

vez el baño también” 

4. “yo considero que cada 

persona independientemente 

de su género o condición debe 

ser capaz de ayudar en las 

tareas del hogar, claramente, 

Regla: Funciones, 

responsabilidades y 

comportamientos que cada 

miembro de la familia asume 

dentro del núcleo familiar. 

Memo: Los participantes 

manifiestan que en su familia 

se cumplen roles, funciones y 

tareas de manera responsable. 
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acoplándolos a condiciones 

sean físicas o edades, 

considero que todos 

deberíamos tener un aporte, 

sin embargo dentro de mi 

familia eso no se ve, por eso 

esos son cosas que siempre 

me molestan y creo que es en 

gran parte una de mis 

frustraciones al ver que quizás 

ahí sobre abuso por el hecho 

de ayudar y qué tal vez que 

uno no le da las cosas o si uno 

no las hace o no pide que 

hagan nadie la realiza 

entonces eso es algo que me 

molesta mucho” 

Normas y limites 

(N. L) 

1. “Si, mi familia toda la vida ha 

sido así y yo me ha criado en 

ese ambiente” 

2. “Sí, creería que sí, aunque a 

veces las cosas que no se 

hablan se dan por sentadas, y 

a veces hay un problema con 

la falta de comunicación en 

esta parte” 

3. “Yo creo que sí, siempre ha 

sido así mi familia y no me 

molesta” 

4. “no, de manera verbal 

simplemente todos han 

asumido y sabemos que se 

Regla: Las normas son reglas 

o pautas de comportamiento 

que establecen lo que se 

considera adecuado o 

inadecuado en una familia. 

Los límites son las fronteras 

físicas, emocionales y 

psicológicas que delimitan el 

espacio y las 

responsabilidades de cada 

miembro de la familia. 

Memo: Los participantes 

mencionan que si hay normas 

y roles dentro de sus hogares. 
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debe y qué no se debe hacer 

dentro de casa dentro del 

hogar o con ciertos miembros 

de la familia más  nunca nos 

hemos sentado y hemos dicho 

saben que esto no se debe 

hacer.” 

Comunicación y 

clima afectivo: 

(C. CA) 

1. “Es muy buena, pero mis 

sentimientos profundos no los 

comporto con casi nadie de la 

familia ni amigos” 

2. “Es buena, aunque creo que 

podría ser mejor y nosotros 

nos abriéramos a compartir 

más, nuestras preocupaciones 

o felicitaciones, nuestras 

frustraciones y lo que nos 

gusta y no nos gusta, de una 

forma que todos podamos 

comprender lo que estamos 

haciendo bien y lo que 

estamos haciendo mal” 

3. “sí tengo mucha participación 

mi voz la escucha mi madre 

Mi padre mis hermanos; Por 

mi lado yo soy comunicativa 

con mis padres y mis 

hermanos y puedo llegar a 

decir que ellos también lo son 

conmigo  

4. “Es muy inestable la verdad 

porque a veces es como todo 

Regla: La comunicación es al 

intercambio de información, 

emociones, pensamientos y 

experiencias de manera clara, 

escuchar activamente, 

comprender las necesidades y 

emociones de los demás, y 

resolver conflictos. 

El clima afectivo está 

determinado por la calidad de 

las interacciones, el nivel de 

apoyo emocional, la 

expresión de afecto, la 

empatía, la confianza y el 

respeto mutuo entre sus 

miembros. 

Memo: Los participantes 

expresan de dentro de su 

familia hay un ambiente 

normal y la comunicación es 

asertiva. 
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color de rosa y estamos muy 

bien nos comunicamos muy 

bien y tenemos la necesidad 

de sentarnos todos juntos a 

conversar a charlar de algo 

que nos ha gustado o 

molestado tal vez más hay 

temporadas ahora mismo es 

una de esas temporadas una 

que todos se sienta muy 

pesado y si están todos juntos 

Necesito salir y así es como 

que ni siquiera nos podemos 

saludar porque es un poco 

raro porque siento que cada 

uno de nosotros carga con 

ciertos problemas y eso 

dejamos que aflore en dentro 

del hogar y eso está afectando 

mucho” 

Cohesión y 

adaptabilidad 

(C. A) 

1. “Si, en mi familia nos 

apoyamos entre todos y 

respecto a los cambios si se 

nos complica un poco a la 

adaptabilidad” 

2. “Sí nos apoyamos 

mutuamente, pero la 

adaptación cuesta un poco 

más.” 

3. “Yo pienso que sí que mi 

familia me apoya 

mutuamente y cuando hay 

Regla: Una familia 

cohesionada se caracteriza 

por relaciones cercanas, 

apoyo mutuo, comunicación 

abierta, respeto y solidaridad 

entre sus integrantes. 

La adaptabilidad familiar 

hace referencia es la 

capacidad de la familia para 

ajustarse y responder de 

manera flexible a los 

cambios, desafíos y 



   

 

29 
 

alguna situación en la que 

requiera que haya cambios 

ellos se adaptan fácilmente” 

4. “No se adaptan bien a los 

cambios la verdad, pero estoy 

segura de que se puede 

mutuamente Sí porque 

Incluso en la peor situación 

Yo sé que ellos van a estar 

ahí, Incluso tal vez con sus 

propios problemas o cierto 

dificultades, pero yo sé que 

siempre cuento con su apoyo” 

situaciones estresantes que 

puedan surgir en su entorno.  

Memo: Los participantes 

mencionen que en su hogar si 

hay apoyo mutuo y que a 

veces se les dificultad 

adaptarse en ciertos cambios 

que la vida los prepara. 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

En esta investigación cualitativa se recolectaron tres categorías: la primera categoría: 

neuroticismo (ansiedad, depresión, síntomas físicos, frustración); segunda categoría: 

estabilidad emocional (autocontrol, bienestar subjetivo, autoestima, percepción realista, 

manejo de estrés); tercera categoría, dinámica familiar: (roles, funciones y tareas, normas y 

límites, comunicación y clima afectivo, cohesión y adaptabilidad) 

4.1.1 Indicadores de neuroticismo  

El estudio de los indicadores de neuroticismo aflora 4 categorías: Ansiedad correspondiente al 

código (A), depresión con el código (D), síntomas físicos con el código (SF) y por último 

frustración correspondiente al código (F). Por ello, las personas con altos niveles de 

neuroticismo experimentan emociones adversas ante situaciones amenazantes, frustrantes; 

entre estas respuestas emocionales desfavorables están, la tristeza, la ansiedad, la frustración y 

la somatización al convertir los problemas emocionales en síntomas físicos (Herrero et al.). 

2018) 

Mediante su relato manifiestan: Caso A: “En situaciones no sé cómo solucionar las cosas”; 
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“Hace muchos años atrás tuve depresión, puedo decir que he tenido síntomas como el apetito, 

no me daba muchas ganas de comer, no pude dormir las noches tranquilamente, me sentía 

triste, falta de energía, digamos que sí, pero era muy poco”; “El único síntoma, pero que es 

muy poco es el dolor de cabeza"; "Poco tiempo, creo que solo un día o una noche, el otro día 

me siento diferente.”  

Caso B: “No podría decir la frecuencia, pero sí hay días en los que no duermo nada bien y tal 

vez son los más ansiosos o cuando no sé lo que debo hacer, ese pensamiento es el detonante de 

mis preocupaciones. Hay días que sí, hay días que no”; “Al principio la frustración del primer 

día es constante, aunque suele durar varios días, después de unos días va pasando, hasta que la 

frustración vuelve a llegar cuando el recuerdo llega, que puede ser en cualquier momento, hasta 

que pasa pronto”; “Insomnio y falta de energía” “Tensión muscular, sudoración y a veces dolor 

estomacal”  

Caso C: “Últimamente me siento preocupada, cuando voy a prácticas me da miedo hacer algo 

mal”; “No he presentado periodos de tristeza de ansiedad por tiempos prolongados"; "Si 

muchísimas, incluso este mismo año fue muy difíciles para mí por ciertas cuestiones familiares 

y con mi pareja más ahora he estado muchísimo mejor, pero sí, incluso habido ocasiones en las 

que me da una desmotivación sin razón alguna y quiero dejarlo todo pero no lo he hecho”;  “No 

he experimentado ningún síntoma de depresión ni cambios de apetito, insomnio, ni nada por el 

estilo; cuando estoy ansiosa siento algo de sudoración”; ” Caso C: “A veces sí me enojo pero 

trato de tolerarlo” 

Caso D “ Me siento ansiosa, preocupada no tan frecuentemente, creo que también depende 

mucho si tenía algún problema o alguna dificultad con alguien para poder sentirme así aunque 

habido ocasiones en las que me siento ansiosa por nada y adoptó como que ciertos 

comportamientos en las que tengo que verificar que todo esté bien preguntar a las personas si 

todo está bien, te ves conmigo, etcétera para poder calmarme”; “Si muchísimas, incluso este 

mismo año fue muy difíciles para mí por ciertas cuestiones familiares y con mi pareja más 

ahora he estado muchísimo mejor pero Sí incluso ha habido ocasiones en las que me da una 

desmotivación sin razón alguna y quiero dejarlo todo pero no lo he hecho”“ ,“Me falta 

muchísima energía,  también he cambiado de apetito, he llegado a comer demasiado o no comer 

absolutamente nada e insomnio, también o más que insomnio duermo muchísimo cuando siento 

que estoy así yo lo que hago es dormir fresco perder la misma sensación”;, Si me frustro mucho, 

pienso que pude haberlo hecho mejor y me da coraje, pero luego dejo que pase y no le doy 
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importancia”  

Al mismo tiempo se aplicó el test MMPI2, cuyos resultados en ansiedad fueron los siguientes: 

Caso A (30%); Caso B (56%); Caso C (17%) Caso D (64%). Como se puede evidenciar en los 

porcentajes del test aplicado, dos de los participantes presentan altos índices de ansiedad, y un 

tercero y cuarto que no refleja un alto síntoma ansioso, esto lleva a concluir que la característica 

de ansiedad está presente en el neuroticismo 

Para concluir con esta dimensión y corroborar los resultados de la entrevista se le aplicó a cada 

uno el Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota MMPI 2 y los resultados fueron 

los siguientes. 

Caso A: No presenta rasgos neuróticos. Caso B: El investigado reflejó una escala de 

neuroticismo alto, debido a que en el test de MMPI2 se reflejó lo siguientes valores: D 

(Depresión) con un puntaje de 51%; Pt (Psicastenia) con un puntaje de 40%; Si (Introversión 

Social) con un puntaje de 59%. Caso C: No presenta rasgos neuróticos. Caso D:  El investigado 

reflejó una escala de neuroticismo alto, debido a que en el test de MMPI2 se reflejó lo siguientes 

valores: D (Depresión) con un puntaje de 49%; Pt (Psicastenia) con un puntaje de 50%; Si 

(Introversión Social) con un puntaje de 65%. 

Se evidencia que la mitad de los participantes presentan rasgos neuróticos, con su relato se 

siente frustrados ante un fracaso, presentan periodos de tristeza prolongados por ciertas 

situaciones, presentan ansiedad cuando no saben qué hacer ante una adversidad y somatizan 

con dolor de cabeza, tensión muscular y dolor estomacal.  

Estos rasgos neuróticos se respaldan mediante el Inventario multifacético de Minnesota MMPI 

2. 

4.1.2 Indicadores de estabilidad emocional  

La estabilidad por otro lado engloba 4 subcategorías siendo estas el autocontrol (AC); bienestar 

subjetivo (BS); autoestima (AU); percepción realista (PR); manejo de estrés (ME). Por 

consiguiente, La estabilidad emocional está vinculada a un equilibrio entre emociones, 

cogniciones y conductas: las personas que lo presentan suelen tener autocontrol y mantienen 

la calma ante situaciones estresantes, por ello habrá un bienestar psicológico, y presentan una 

elevada autoestima y perciben a las situaciones de una manera realista y sin exagerar, lo que 

lleva a que no se estresan fácilmente y tengan un buen bienestar físico y psicológico, 
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contribuyendo en el buen desarrollo de  los ámbitos social, personal y laboral (Cárdenas et al. 

2022). 

Los participantes manifestaron: Caso A: “Cuando me critican lo tomo normal, no me enojo ni 

agarro rencor, más bien me rio de las personas que hacen eso sobre mí, porque  muchas veces 

son personas que critican sin saber cómo es uno en realidad, pero  las manejo tranquilo, solo 

escucho, me rio, porque se las cosas que hago y mi conciencia está tranquila”; “Describiría 

feliz normal,  alegre, porque no dejo que la tristeza sea así de rápida conmigo, no dejo 

entristecerme, más bien trato de sentirme muy feliz animado alegre”; “Mis aspectos que valoro 

creo que sería mi forma de creer de brindar apoyo confianza amistad de como siempre yo puedo 

apoyar para los demás”; “Yo creo que sí, porque cada uno sabe y se conoce a sí mismo sabe 

los defectos, las debilidades, las fortalezas y muchas cosas que uno mismo debería saber.”; “La 

única estrategia que uso para reducir el estrés es inhalar y exhalar y tranquilizarme por un 

momento no hacer nada no pensar en nada si no estar quieto”  

Caso B “Por lo general pienso mucho sobre la situación y la  forma en la que puedo reaccionar, 

puede ser llorando o escribiendo lo que siento en ese momento u orando”; “Soy una persona 

calmada, trato de ser optimista siempre, pensar bien sobre las cosas”;  “Probablemente tenga 

una percepción más realista de mis debilidades que de mis fortalezas”; “Me gusta el hecho de 

que soy una persona que trata de buscar soluciones creativas a los problemas, o que la 

sensibilidad que poseo me permite ponerme en el lugar de otra persona y que soy buena 

escuchando, me gusta crear en mi mente historia.”; “Hablarle a Dios todo lo que siento, lo que 

pienso, llorar o escribir”  

Caso  C “Cuando estoy enojada a veces trato de omitir lo que está pasando y tranquilizarme, 

o sea, tratar de pensar en las consecuencias a futuro, si me dejo llevar por mi enojo.”; “Tal vez 

tranquila, alegre y algo seria”; “Me gusta mi organización, disciplina, mis estudios, el orden”; 

“Tengo algo claro de lo que son mis fortalezas y debilidades, es decir  mis fortalezas serían que 

soy honesta responsable organizada colaboradora y mis debilidades serían qué podrían ser un 

poco seria"; "Yo siento que soy una persona que no se estresa se podría decir con facilidad y 

trato de organizarme y no dejarme llevar por eso”  

Caso D “En ciertas ocasiones ignoro completamente antes que afrontarlo, y hago como si nada, 

intento mantener mi mente ocupada en otras cosas que tengo que hacer”; “El más habitual ha 

sido un estado de ánimo normal, la verdad me siento a gusto, me siento agradable porque como 

que me quitó un peso de encima al poder estar así tan conforme conmigo mismo”; “Creo que 
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algo que valoro mucho es mi paciencia y también un poco lo reservada que soy, a mí no me 

gusta involucrarme con cualquier persona”; “sí soy muy consciente de que hago bien y que 

hago mal y qué puedo hacer mejor vuelvo a decir, el problema está en mí mismo que y no lo 

completamente de eso”; “cuando siento que las cosas me sobrepasan las pospongo, pues las 

pongo desde el punto de que estoy tan colada que ese mismo estrés me lleva a deprimirme a 

ponerme ansiosa, para manejar el estrés, mi única estrategia son escuchando música hablar con 

mi hermana para mí habla con mi hermana es terapéutico ayer le puedo contar cualquier 

estupidez y lo va a escuchar sin juzgar” 

Para concluir con la dimensión de estabilidad emocional y corroborar los resultados de la 

entrevista se le aplicó a cada uno el Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota 

MMPI 2 y los resultados fueron los siguientes. 

Caso A: El investigado apunta una estabilidad emocional moderada buena, debido a que el test 

de MMPI2 se reflejó los siguientes valores: Pd (Desviación Psicopática) con 28%; Pa 

(Paranoia) con 23%; Pt (Psicastenia) con 21%; Sc (Esquizofrenia) con 17%; Caso B:   Los 

resultados muestran niveles moderados en varias escalas relacionadas con la estabilidad 

emocional, como depresión (50%), ansiedad (35%) y fuerza del yo, (56%), Paranoia (20%); 

Esquizofrenia (21%); Caso C: resultados sugieren una buena estabilidad emocional. El 

individuo muestra niveles bajos de depresión (35%), ansiedad (10%) y obsesividad (19%), 

junto con una buena fuerza del yo (67%) y autoestima (92%). ; Caso D:  El investigado apunta 

una escala de estabilidad emocional baja, debido a que el test de MMPI2 se reflejó los 

siguientes valores: Hy (Histeria) con 33%, sugiriendo cierta expresión somática de la ansiedad; 

Pa (Paranoia) con 35%, posible tendencia a la suspicacia y sentimientos de persecución; Sc 

(Esquizofrenia) con 32%, presencia de pensamiento inusual y aislamiento; Ma (Hipomanía) 

con 43%, irritabilidad, egocentrismo y estado de ánimo variable. 

Se demostró que la mitad de los participantes son estables emocionalmente, manifiestan ignorar 

y tomar alguna crítica o situación de la mejor manera, intentan tranquilizarse y pensar las 

consecuencias a futuro de tomar una mala decisión, intentan ser optimistas y realistas en 

situaciones amenazantes, tienen una adecuada autoestima y buscan posibles soluciones. 

En el Mmmpi2 se evidenció que estos participantes tienen un bajo nivel en las escalas que 

tienden a asociarse al neuroticismo.  

4.1.3 Indicadores de dinámica familia   
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Por último, la dinámica familiar se evidencia a través de los cuatro factores siguientes: Roles, 

funciones y tareas (R.F.T; nomas y limites (N.L); Comunicación y clima afectivo: (C. CA); 

Cohesión y adaptabilidad (C. A). Por tal razón, La dinámica familiar abarca una diversidad de 

roles, funciones y tareas que varían considerablemente en cada grupo familiar, fundamental 

que el ambiente familiar se constituya como un espacio propicio para el pleno desarrollo de 

cada uno de sus integrantes; la comunicación contribuye en gran manera para que los miembros 

puedan entender y acatar las normas y límites establecidos, además ayuda a que mediante esto 

se pueda  establecer una adecuada cohesión y se puedan adaptar a los cambios que se presenten 

(Castaño et al. 2020). 

Cada uno de los miembros relataron lo siguiente: Caso A: “Ayudo a mi madre en las tareas de 

la cada vez que puedo”; “Si, mi familia toda la vida ha sido así y yo me ha criado en ese 

ambiente”; “Es muy buena, pero mis sentimientos profundos no los comparto con casi nadie 

de la familia ni amigos”; “Si, en mi familia nos apoyamos entre todos y respecto a los cambios 

si se nos complica un poco a la adaptabilidad”; “Sí nos apoyamos mutuamente, pero la 

adaptación cuesta un poco más.”  

Caso B: “Ayudo a mi mamá en las tareas del hogar, lavo los platos, limpio la casa, etc., aunque 

quisiera aportar de forma económica.”; “Sí, creería que sí, aunque a veces hay cosas que no se 

hablan de forma sentadas, y a veces hay  problema por la falta de comunicación en esta parte”; 

Es buena, aunque creo que podría ser mejor si nosotros nos abriéramos a compartir más, 

nuestras preocupaciones o felicitaciones, nuestras frustraciones y lo que nos gusta y no nos 

gusta, de una forma que todos podamos comprender lo que estamos haciendo bien y lo que 

estamos haciendo mal”;  

Caso C: “Ahorita que vivo en Machala ayudo a mi tía a lavar los platos, arreglar las cosas de 

la casa y a la vez el baño también”; “Yo creo que sí, siempre ha sido así mi familia y no me 

molesta”; “Sí tengo mucha participación, mi voz es escuchada por mi madre, mi padre y mis 

hermanos; por mi lado yo soy comunicativa con mis padres y mis hermanos y puedo llegar a 

decir que ellos también lo son conmigo; “Yo pienso que sí que mi familia me apoya 

mutuamente y cuando hay alguna situación en la que requiera que haya cambios ellos se 

adaptan fácilmente”  

Caso D: “Yo considero que cada persona independientemente de su género o condición debe 

ser capaz de ayudar en las tareas del hogar, claramente, acoplándolos a condiciones sean físicas 

o edades, considero que todos deberíamos tener un aporte, sin embargo dentro de mi familia 
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eso no se ve, por eso hay  cosas que siempre me molestan y creo que es en gran parte una de 

mis frustraciones al ver que quizás hay sobre abuso, por el hecho de ayudar y qué tal vez que 

uno no le da las cosas o si uno no las hace o no pide que hagan nadie la realiza entonces eso es 

algo que me molesta mucho”; “No, de manera verbal simplemente todos han asumido y 

sabemos que se debe y qué no se debe hacer dentro de casa dentro del hogar o con ciertos 

miembros de la familia más  nunca nos hemos sentado y hemos dicho saben que esto no se 

debe hacer.”; “Es muy inestable la verdad porque a veces es como todo color de rosa y estamos 

muy bien, nos comunicamos muy bien y tenemos la necesidad de sentarnos todos juntos a 

conversar a charlar de algo que nos ha gustado o molestado tal vez más hay temporadas ahora 

mismo es una de esas temporadas una que todos se sienta muy pesado y si están todos juntos 

necesito salir y así es como que ni siquiera nos podemos saludar porque es un poco raro porque 

siento que cada uno de nosotros carga con ciertos problemas y eso dejamos que aflore en dentro 

del hogar y eso está afectando mucho”; “No se adaptan bien a los cambios la verdad pero estoy 

segura de que se puede mutuamente sí porque incluso en la peor situación yo sé que ellos van 

a estar ahí, incluso tal vez con sus propios problemas o cierto dificultades pero yo sé que 

siempre cuento con su apoyo” 

Además, se les aplico una evaluación del funcionamiento familiar a los 4 investigados cuyos 

resultados fueron los siguientes:  

Caso A: Tiene un puntaje de 54, que según la escala de evaluación está dentro de los valores 

de 56 a 43”, lo que indica que es   moderadamente Funcional; no presentan permeabilidad.; 

Caso B: Tiene un puntaje de 42 que según la escala de evaluación está dentro de los valores 

de 56 a 43”, lo que indica que es  disfuncional; no presentan permeabilidad.; Caso C: Tiene un 

puntaje de 48, que según la escala de evaluación está dentro de los valores “56 a 43”, lo que 

indica que es   moderadamente Funcional; no presentan mucha permeabilidad.; Caso D: 

Presenta un puntaje de 41, que según la escala de evaluación está dentro de los valores “56 a 

43”, lo que indica que es disfuncional; no hay presente una adecuada comunicación, no 

presentan permeabilidad, no hay roles bien establecidos. 

Se demostró que la mayoría tiene una buena dinámica familiar, cada uno de los miembros 

presentan una distribución de tareas equitativa dentro del hogar, hay normas y límites 

establecidos según lo crean conveniente, presentan una correcta comunicación, aunque 

consideran que podría ser mejor, se adaptan a los cambios lo que demuestra una buena cohesión 

y comunicación. 
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4.1.4 Relación del neuroticismo y la estabilidad emocional en la dinámica familiar 

Según los resultados obtenidos en estos casos, se puede evidenciar que las dinámicas familiares 

si influyen significativamente en el desarrollo de la estabilidad emocional, o, por el contrario, 

el neuroticismo; la comunicación, las normas, reglas, limites, cohesión, adaptabilidad a 

situaciones adversas o cambiantes, clima afectivo y una adecuada distribución de tareas, 

contribuyen sus miembros desarrollen estabilidad emocional, cuyas características de las 

personas que lo presentan son una adecuada gestión de sus emociones, no se enfadan 

fácilmente, son positivas y ven oportunidades o soluciones a cualquier adversidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 En estos casos se evidenció la presencia de rasgos de depresión y ansiedad por la influencia 

de la dinámica familiar, lo que conlleva a que este grupo de adultos jóvenes tengan un nivel 

significativo de rasgos neuróticos; la inestabilidad emocional provoca que los investigados 

tengan escasas herramientas para enfrentarse a desafíos que resultan estresantes.  

 

 El enfoque propuesto en esta investigación respalda los resultados obtenidos, donde se 

evidencia que los padres proyectan sus emociones, pensamientos, creencias y 

comportamientos, causando que sus hijos adopten este mismo patrón conductual y se 

desarrollen rasgos neuróticos o, por el contrario, estabilidad emocional.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere al Ministerio de Salud Pública que capacite a ciertos grupos de profesionales 

para que elaboren talleres dirigidos a familias, sobre la importancia que tiene la misma 

en el desarrollo personal y social de sus miembros. 

 

 El MSP, área de psicología, debe tener un plan de prevención e intervención hacia las 

familias sospechosas o con problemas familiares, para informar sobre las herramientas 

sociales que están al alcance de sus manos y que el Estado da. 

 

 Se recomienda al Ministerio de Educación Pública trabajar constantemente en el área 

del Departamento de Consejería estudiantil, para que identifique eficazmente a 

estudiantes que presenten comportamientos que den como indicio de que algún 

estudiante presenta problemas familiares, lo que impide que el estudiante no tenga un 

buen rendimiento académico.  
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