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RESUMEN 

La investigación de tipo psicométrico y de metodología cuantitativa tuvo como 

objetivo general, determinar las propiedades psicométricas de la construcción del 

cuestionario de carencias afectivas intrafamiliares (CA-E) en estudiantes de 

secundaria de Chiclayo, 2023. De lo cual, para efectos de su desarrollo, se 

propusieron cinco objetivos específicos. Para responder a cada objetivo 

establecido, fue necesario utilizar la hoja de cálculo Excel y el programa Spss v26, 

donde se halló como resultados en el proceso de Aiken valores entre 0.80 y 1.00; en 

cuanto al método de correlación de Pearson, se halló índices entre 0.64 y 0.84. En el 

AFE se encontró un KMO de 0,960, un Bartlett de 0,000, una varianza del 67,167%, 

ubicando los ítems en 6 factores. Para la confiabilidad, se halló en el coeficiente de 

alfa de Cronbach un valor de 0,96 y para el método de división por mitades 0,90. 

Finalmente, los baremos se elaboraron por dimensiones con las categorías 

diagnósticas alto, aceptable y bajo. 

Palabras clave: Propiedades, psicométricas, carencias, afectivas, intrafamiliares. 
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ABSTRACT 

 

 
The general objective of the psychometric and quantitative methodology research 

was to determine the psychometric properties of the construction of the intrafamilial 

affective deficiencies questionnaire (CA-E) in high school students from Chiclayo, 

2023. Of which, for the purposes of its development, five specific objectives were 

proposed. To respond to each established objective, it was necessary to use the 

Excel spreadsheet and the Spss v26 program, where values between 0.80 and 

I.00 were found as results in the Aiken process; Regarding the Pearson correlation 

method, indices between 0.64 and 0.84 were found. In the AFE a KMO of 0.960 was 

found, a Bartlett of 0.000, a variance of 67.167%, locating the items in 6 factors. For 

reliability, a value of 0.96 was found in Cronbach's alpha coefficient and 0.90 for the 

method of division by halves. Finally, the scales were elaborated by dimensions with 

the diagnostic categories high, acceptable and low. 

Keywords: Properties, psychometrics, deficiencies, affective, intrafamilial. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Dar prioridad a las actividades laborales, se ha convertido en algo común para las 

personas, por el aumento de demandas económicas, que en muchas ocasiones 

deviene en el descuido del afecto y limitada comunicación entre los miembros de la 

familia, que afecta directamente en las relaciones amorosas, ya que se les hace 

imposible brindar un espacio para compartir distintas actividades con cada uno de 

los miembros de la familia, afectando en especial a los hijos, los cuales propicia 

bajo rendimiento académico, falta de socialización, baja autoestima entre otros 

problemas. 

 
Relacionado con ello, la Comisión Económica para América Latina (2018), reportó, 

en países como Chile, Colombia, Uruguay, Panamá y Perú, que entre el 50 y 60% 

de estudiantes abandonaron las escuelas, donde las principales causas fueron los 

problemas familiares, económicos, desinterés por parte de los progenitores y de 

ellos mismos. Así mismo, Lastre et al. (2018) en un estudio con estudiantes 

colombianos, dieron a conocer que el 36,99% obtuvieron un ponderado académico 

bajo, debido a las relaciones familiares ineficientes. Por su parte, Tejana y Chávez 

(2018) evidenciaron que, en Ecuador, el 35% de estudiantes manifestó tener 

problemas familiares, lo que les impidió continuar con sus estudios. 

 
Por otro lado, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (2020), indicó que, en ese 

año, un aproximado de 102,000 alumnos abandonaron la escuela, el 75% por 

problemas económicos y el 12,3% por problemas familiares. Del mismo modo, 

Álvarez y Rojas (2019), en una investigación realizada en Arequipa evidenciaron 

que el 48,0% de alumnos reportaron pasar poco tiempo con sus padres, el 31, 4% 

indicaron que conviven en un hogar con padres autoritarios y el 16,6% mantiene un 

estilo de comunicación permisivo. 
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De igual manera, Ramírez y Borja (2022), en su estudio dirigido a estudiantes de la 

ciudad de Chiclayo, evidenciaron que en un 57%, los padres de familia solían salir a 

recrearse con sus hijos y en un 28% se encontraban trabajando fuera de la ciudad. 

De acuerdo a ello, Sánchez y Dávila (2020), indicaron que los jefes (as) de hogar 

son el modelo y motor principal de sus hijos, es por ello que su bienestar psicológico 

y emocional depende del afecto y amor con el cual los estén educando tanto a nivel 

personal, social y educativo. 

 
En cuanto a la población de estudio, Gómez (2022) mencionó que, en la 

adolescencia, existen características donde el ser humano toma todas las 

conductas aprendidas en casa para explorar en tres áreas fundamentales propias 

de su edad, la escuela, los amigos y el enamoramiento. 

 
Por otra parte, de acuerdo a los fines de la investigación psicométrica, fue necesario 

evidenciar los estudios relacionados con la variable. Para ello, Otsuka et al. (2019) 

crearon en Brasil una escala para medir el afecto, si bien es cierto dicha investigación 

mostró índices de evaluar la afectividad, pero también denotó propiedades 

psicométricas extranjeras y no peruanas. De igual manera, García y Arias (2019) 

construyeron una escala en Ecuador para medir las emociones positivas y 

negativas, instrumento que solo evaluó una parte de la variable y careció de 

sustento para medir las carencias afectivas en el contexto intrafamiliar. Por su parte, 

Cortez (2018), en Piura, válido la escala de dependencia afectiva – DABCR, 

instrumento que solo reflejó estar enfocado en evaluar la dependencia en relación 

con el afecto y no a las carencias. Es por ello que, visualizando la falta de un 

instrumento con propiedades psicométricas peruanas que evalué la variable como 

tal, nació el propósito del estudio. 
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Entonces, sabiendo que las carencias afectivas intrafamiliares es un problema 

global que somete a los estudiantes a acrecentar diversas situaciones inherentes 

en el ámbito escolar, se conllevó a realizar un trabajo psicométrico para medir la 

variable en alumnos de la ciudad de Chiclayo, para ello, se planteó como 

problemática: ¿Cuáles son las propiedades psicométricas del cuestionario de 

carencias afectivas intrafamiliares (CA-E) en estudiantes de secundaria de Chiclayo, 

2023? 

En base a lo mencionado, el estudio se justificó de manera teórica, ya que los 

resultados proporcionados podrán ser utilizados como base y antecedentes en 

futuras investigaciones, además se estableció la existencia de un diagnóstico en la 

variable de estudio para la población de estudiantes de secundaria. También se 

justificó de manera práctica, puesto que hasta la actualidad no se evidenció la 

construcción o adaptación de un instrumento psicométrico que mida la variable en 

la ciudad de Chiclayo. Finalmente, se justificó de manera metodológica, ya que, para 

sustentar el aporte, importancia y necesidad de construcción, nos apoyamos en 

estudios teóricos y prácticos, donde se resaltó la realidad problemática, modelo y 

enfoque del presente cuestionario. 

 
En este sentido, se planteó el objetivo general: Determinar las propiedades 

psicométricas de la construcción del cuestionario de carencias afectivas 

intrafamiliares (CA-E) en estudiantes de secundaria de Chiclayo, 2023. Y como 

objetivos específicos: hallar la evidencia de validez basada en el contenido, 

identificar el análisis del ítem test, demostrar la evidencia de validez en su estructura 

interna, evidenciar la confiabilidad y establecer las normas percentilares. 
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A nivel internacional, Otsuka et al. (2019) realizaron una investigación en Brasil, 

dónde evaluaron la escala de afecto, en una población de 2648 universitarios, con 

el tipo psicométrico y metodología cuantitativa, para la cual obtuvieron cómo 

resultados un KMO aceptable con un valor de 0.92 y el Bartlett significativo; las 

cargas factoriales oscilaron entre 0.41 y 0.79; el AFC fue de Rmr = 0.03; Cfi = 0.91; 

TLI = 0.90 y en la confiabilidad, se halló un valor de 0.87 en alfa de Cronbach. 

En Ecuador, García y Arias (2019), determinaron las evidencias psicométricas 

sobre la presencia de emociones positivas y negativas en 1058 individuos, con la 

metodología cuantitativa y finalidad aplicada, dónde obtuvieron como resultados que 

los reactivos se ubicaron en 2 factores, comprendiendo el 10% total de varianza; el 

AFC obtuvo un χ² de 626.811 (gl = 169, p < .001; en los ajustes del modelo teórico 

se halló un χ² / GL= 3.70, CFI = .95, TLI = .95 y RMSEA= .070. Por último, de 

acuerdo a la confiabilidad, evidencio valores de 0.87 y 0.89 en alfa de Cronbach y 

0.88 / 0.91 en el coeficiente Omega. 

 
 

En México, Guillermo et al. (2020), validaron la escala de los estados afectivos y la 

escala del compromiso organizacional en 140 docentes universitarios, con la 

metodología cuantitativa no experimental, dónde hallaron cómo resultados que los 

instrumentos contaron con un alto nivel en claridad, relevancia y coherencia. 

Respecto al AFE encontraron un KMO de 0.83 y un Bartlett significativo; así mismo, 

en las comunalidades obtuvieron un valor mayor a 0.50; para la cual otorgó el 43% 

de varianza en ambos instrumentos; los reactivos se ubicaron en tres factores con 

una varianza total del 49%. Por último, los valores de alfa de Cronbach en los 

estados afectivos oscilaron entre 0.76 - 0.86 y para el compromiso organizacional 

los valores se encontraron entre 0.70 y 0.83. En Colombia, Cantor y Clavijo (2020) 

adaptaron y validaron la escala de afectividad positiva y negativa en 150 mujeres 

solteras con hijos residentes de Bogotá, con una metodología cuantitativa, dónde 

obtuvieron como resultados en la validez de contenido una V. de Aiken general de 

II. MARCO TEÓRICO

En  este  apartado  se  revisó  investigaciones  previas  sobre  la  variable,  así como 

definiciones y constructos teóricos sobre la variable.
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0. 90; en la validez de análisis ítems test, hallaron índices de discriminación entre 

0.80 y 1.00.  En cuanto al AFE se identificó un KMO de 0.712 con un Bartlett 

significativo; así mismo, encontraron comunalidades entre 0.513 y 0.699. 

Finalmente, a nivel general hallaron en la confiabilidad un alfa de Cronbach de 

0.717. 

 
En Argentina, Brandariz et al. (2019) realizaron una investigación con el objetivo de 

adaptar la escala de afectividad negativa y positiva, dirigida a una muestra de 414 

estudiantes de nivel superior, donde empleando el tipo psicométrico y el método 

cuantitativo, obtuvieron como resultados en la validez de contenido, valores de 

Aiken entre 0.60 y 0.88; así mismo, hallaron índices de discriminación mayores a 

0.30; en cuanto al análisis factorial exploratorio encontraron un KMO de 0.79, un 

Bartlett significativo con una varianza del 40.0%, ubicando los ítems en 2 factores. 

De acuerdo al AFC, se halló un X2 de 400.195, gl de 169, con un p<.001, el CFI de 

.94, TLI de .94, RMSEA de .06, con un SRMR de .07. Finalmente, en la confiabilidad 

hallaron un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.83 para la afectividad positiva y 

0.81 para la afectividad negativa. 

 
En el Perú, Cortez (2018), diseñó y validó la escala de dependencia afectiva 

– DABCR, en 1000 estudiantes de secundaria, con una metodología cuantitativa, 

dónde halló un KMO de 0.937, el Bartlett fue significativo, ubicándose los ítems en 

cuatro factores; el AFC obtuvo un x2 (2115), gl (399), CFI (0.93), TLI (0.94), RMSEA 

(0.04); en la confiabilidad encontró un valor de 0.90 según en el coeficiente Omega 

y estableció los Baremos de manera general en tres categorías, bajo, medio y alto. 

 
En Piura, Valverde (2018) midió los afectos positivos y negativos en 280 personas, 

con el enfoque cuantitativo y tipo psicométrico, dónde hallo como resultados una V 

de Aiken general de 0.80 y1.00, coeficientes de Pearson entre .267 y .675; los 

reactivos se ubicaron en dos factores, comprendiendo una varianza del 25%. Por 

último, halló la consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach, dónde 

obtuvo un valor de 0.60 y en el método dos mitades partidas 0,50. 
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En Trujillo, Castillo y Heredia (2019) estudiaron las fuentes de validez de la Escala 

de Afectos Positivos y Afectos Negativos, dirigido a 500 Niños y Adolescentes, con 

una metodología cuantitativa, dónde obtuvieron como validez de contenido valores 

> .96, en el análisis de ítems, hallaron índices de 0.30 a 0.60; en la estructura interna 

encontraron un x2 /gl.90; RFI>.90, PNFI>.50 y las cargas factoriales fueron 

aceptables, porque obtuvo valores > .30. Por último, se encontró un coeficiente de 

McDonald > .70. 

 
 

Por otro lado, es importante hacer énfasis en la población de estudio, para ello 

Cortez (2018), refirió que los estudiantes son considerados una muestra vulnerable, 

debido a que cualquier problema que se les presenten puede ser perjudicable para 

su desenvolvimiento, pues esto se debe a qué los alumnos a su corta edad, tienen a 

cargo diversas funciones en distintas áreas de su vida, es por ello que ante una 

situación conflictiva, sus desenvolvimientos se ven afectados no solo en el área 

familiar, pues también genera gran impacto en el área escolar y social. 

 
Con el fin de fundamentar de manera teórica la variable, es indispensable conocer 

la idea de Bowlby (1986), quien resaltó que las carencias afectivas intrafamiliares son 

factores negativos que el individuo adquiere y desarrolla en su núcleo familiar, 

originando aprendizajes de conductas inestables que impiden la buena adaptación 

en el ambiente que lo rodea. De esta manera, sabiendo que el aporte mencionado 

inicialmente es fundamental para la investigación, pero carece de sustento 

moderno, se hizo énfasis en el aporte de Muños (2020), quien mencionó que las 

carencias afectivas intrafamiliares son conductas inapropiadas que los padres 

transmiten a sus hijos, dónde la falta de afectividad, el desinterés sobre el bienestar, 

la escasez de tiempos compartidos en familia y la disfuncionalidad gobiernan en el 

hogar. 
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Por su parte, Ángel (2021) indicó que las carencias afectivas intrafamiliares son el 

resultado de la falta de demostración afectiva en las personas en el entorno familiar, 

lo que genera que las experiencias afectivas tempranas que no son 

retroalimentadas por parte de las figuras paternas o cuidadores primarios durante la 

infancia, pueden generar conductas desadaptativas en las diferentes áreas de su 

vida. 

 
Ante lo descrito, es importante también conocer las consecuencias que deja la 

problemática. En base a ello, Sánchez (2021) mencionó que la falta de cariño y amor 

durante la infancia genera en el ser humano el síndrome de carencia afectiva, 

puesto que la deficiente o nula preocupación por el bienestar del menor, así como 

la poca demostración a través de caricias, palabras tiernas; generan un bloqueo 

emocional, obstaculizando su adaptación social. Así mismo dentro de ello, plantea 

cinco señales de alerta; sentimientos constantes de desvalorización, idea propia del 

fracaso, falta de amor hacia sí mismo, retraimiento e inestabilidad. 

 
Desde otra perspectiva, para Muñoz (2020), las excesivas muestras de amor, 

generan carencias afectivas intrafamiliares, debido a que cuando el adolescente 

sale a descubrir el mundo por sí solo, enfrenta realidades distintas a la de su hogar, 

como la falta de sobreprotección, atención extrema y cuidado excesivo, generando 

deficiencias en la adaptación social y las relaciones interpersonales, causando 

estados emocionales de vacío e inestabilidad. 

Respecto a las teorías sobre la variable, Rueda (2020), desde el enfoque 

psicoanalista mencionó que las carencias afectivas intrafamiliares se dan por una 

mala estimulación del amor. Para lo cual, indicó que la mejor forma de tratarlo es a 

través de la mentalización, que consiste en hacer recordar al individuo las causas 

problemáticas para que identifique el miedo y las pueda enfrentar en cuatro 

dimensiones, implícita vs explícita, interno o lo externo, orientada en sí mismo o en 

los otros y enfocada en procesos afectivos. 
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Por su parte, Gómez (2022) planteó la teoría de las demandas laborales, donde 

indicó que, si el ser humano presenta falta de amor, el buen desarrollo en el área de 

trabajo se va a ver obstaculizado, ya que al no sentirse satisfecho o valorado hacia 

sí mismo, es imposible que tenga motivaciones para cumplir las metas o alcanzar 

los objetivos para alguien más. Pasando esta transición en 3 fases, la de la 

desorientación, inestabilidad y la deserción laboral. 

 
De esta manera, para el estudio, se tomó la teoría de apego de Bowlby (1986) 

quien, desde el psicoanálisis, definió a las carencias afectivas intrafamiliares, como 

aquella ausencia o casi nula manifestación de afecto, que ocasiona graves 

problemas en su desarrollo psicológico y social; el cual es causado por una serie de 

afectos y emociones negativas que recibe el individuo durante su infancia. Para 

brindar mayor alcance a su propuesta se apoyó en diferentes autores para explicar 

seis factores, los cuales, para el fin del estudio, fueron tomados como dimensiones. 

 
Afecto: se refiere a todo tipo de sentimiento de la persona, que generalmente son 

experimentaciones positivas y negativas de las etapas de la vida, como una 

anécdota, un hecho complejo, un recuerdo visual, y/o un tono musical. (Aguado, 

2005). 

 
Comunicación: Se refiere al hecho de entablar un diálogo con los demás empleando 

pensamientos, sucesos, conductas e ideas con el fin de obtener la atención y 

respuesta del remitente, dónde generalmente el que empieza la comunicación causa 

un cambio en el comportamiento de los que la reciben. (Martínez de Velasco, A. y 

Nosnik A. 1998, p. 11). 

 
Buen trato: Se refiere al hecho de valorar las ideas de los demás y ponerse en el 

lugar de la otra persona, comprendiendo sus dificultades y felicitando sus logros. 

Respetando la integridad de las personas. (Martínez, J. 2009). 
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Seguridad: Se enfoca en la confianza de uno mismo resolver los problemas que se 

presentan a diario, sacando en dicho proceso los recursos internos para demostrar 

conductas capaces, serenas, coherentes y responsables. (KidsHealth, 2018). 

 
Identidad individual y familiar: Se debe a las costumbres y creencias que 

aprendemos de nuestro entorno familiar y social, el cual al paso de los años se 

fortalece su importancia, formándose como prioridad a nivel individual de las 

personas. (Rojas, M. 2014). 

 
Convivencia: Se debe al conjunto de personas con quién se comparten sucesos y 

actividades del día a día; involucrando un buen ambiente social, el respeto, la 

empatía, comprensión y cooperación entre los integrantes de la familia y entorno 

social. Resaltando, de esta manera que el ser humano necesita convivir y 

relacionarse con los demás para que desarrolle una buena salud mental. (Centro 

de información de la red Asia-Pacífico, 2016). 

 
Por otro lado, se infirió en las teorías psicométricas que se emplearon en la 

investigación. Para ello, Hernández et al. (2022), mencionaron que esta línea sirve 

para validar y hacer confiables instrumentos de medición, donde describió a la 

primera como aquella precisión que tiene el instrumento para evaluar; mientras que 

la confiabilidad hace referencia a la capacidad del instrumento para poder 

representar las mediciones reales de acuerdo a las mismas características de la 

población dirigida. 

 
Por su parte, Calleja et al. (2019) indicaron que mientras la validez sea demostradas 

en más de un proceso, las propiedades psicométricas de los instrumentos muestran 

mayor versatilidad, es por ello que propusieron que la validez sea hallada por medio 

de criterio de jueces, con el fin de obtener criterios de los reactivos tanto en el área 

de relevancia, coherencia y representatividad, para que posteriormente los 

resultados sean procesados mediante la v de Aiken, teniendo en cuenta el valor 

aceptable debe ser mayor o igual a 0.80. De la misma manera refirió, que mediante 

un piloto se debe de hallar la evidencia de validez basada en el análisis de ítems, 

para que de esta manera se obtengan los índices de discriminación, teniendo en 
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cuenta que los valores deben ser mayor o igual a 0.30 para que sea aceptable. 

Posteriormente, el mismo Calleja et al.(2019) enfatizó en que también se debe de 

realizar la evidencia de validez basada en el constructo, con el fin de obtener los 

valores del KMO, Bartlett, comunalidades, varianza total explicada y matriz de 

componente rotado 

 
En cuanto a la confiabilidad, Rouse (2019) mencionaron que se realicen como 

mínimo a través del método de dos mitades y el coeficiente alfa de Cronbach, 

considerando que los valores para todos los procesos deben ser mayor a 0.60 para 

que sea aceptable. 

 
Por último, Domínguez (2018) indicó que una parte fundamental de la psicometría 

es establecer las categorías diagnósticas de un instrumento, porque a través de 

este proceso se podrá evidenciar el nivel o estado en que se encuentra la población. 

De la misma manera, infirió que, para hacer este proceso, es necesario, que el 

número de la muestra sea mayor o igual a 500 para que los percentiles no se 

dispersen de manera aleatoria. 
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III.  
 

     

  

 

       

  

 
En cuanto a su finalidad, fue de tipo aplicada, debido a que este tipo fue 

planteado para dar solución a la problemática descrita en la población de 

estudio (Sileyew, 2019). De acuerdo a ello, el cuestionario (CA-E) fue 

construido para brindar un diagnóstico, a fin de que los profesionales 

ejecuten una intervención oportuna con respeto a las carencias afectivas 

en el entorno familiar. 

 
El diseño de investigación fue tecnológico, debido a que Walliman (2021) 

mencionaron que este diseño sirve para dar énfasis en los estudios, 

permitiendo de esta manera que sus resultados puedan ser usados en 

beneficio a la ciencia. De acuerdo a ello, las investigaciones enfocadas 

en medir la variable, fueron utilizadas como apoyo y base para el desarrollo 

de la investigación. 

 
El enfoque fue cuantitativo, porque permite evidenciar la cientificidad del 

instrumento (Jensen, 2020). En relación con mencionado, se hizo utilizo 

de la estadística para responder cada uno de los objetivos planteados. 

 
3.2.  Variable y operacionalización 

 

Variable: Carencias afectivas intrafamiliares. 

Definición conceptual: Según Bowlby (1986), refiere que, desde el 

psicoanálisis, definió a las carencias afectivas intrafamiliares, como 

aquella ausencia o casi nula manifestación de afecto, que ocasiona 

graves problemas en su desarrollo psicológico y social; el cual es causado

METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación

El estudio fue de tipo psicométrico, ya que como mencionaron Pérez et 

al.(2020), este modelo permite a la ciencia la construcción y revisión de 

diversos  test  psicólogos.  Por  lo  que  fue  considerado  para  realizar  las 

propiedades psicométricas del cuestionario de carencias afectivas 

intrafamiliares (CA-E).
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por una serie de afectos y emociones negativas que recibe el individuo 

durante su infancia. 

Definición operacional: para medir la variable de estudio se realizó la 

construcción del cuestionario de carencias afectivas intrafamiliares (CA-

E), el cual consta de seis dimensiones, las cuales son afecto, 

comunicación, buen trato, seguridad, identidad individual y familiar, 

convivencia. (ver anexo 1) 

Indicadores: El cuestionario estuvo conformado en un primer momento 

por 32 reactivos, los cuales fueron aplicados a la prueba piloto, dando 

pase a un segundo momento que fue la aplicación de la prueba final. 

Escala de medición: Se realiza a través de la escala de Likert, ordinal de 

opción múltiple. 

 
3.3 . Población, muestra, muestreo 

 

El estudio se realizó en una población finita, la cual, según Pérez et al. 

(2020), es cuando el investigador conoce el número exacto de personas 

que se encuentran en un determinado lugar. Por lo que el instrumento fue 

aplicado en tres instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel 

básico regular, las cuales sumaron un total de 2000 estudiantes 

Chiclayanos de ambos sexos. 

Criterios de inclusión: se incluyó a los estudiantes matriculados en el año 

académico 2023, del primero al quinto grado, que hayan asentido su 

participación y cuyas edades fluctúen entre los 12 y 19 años. 

Criterios de exclusión: se excluyó a los estudiantes que no entregaron el 

consentimiento informado firmado por sus padres, se eliminaron los 

cuestionarios incompletos y se excluyeron a los estudiantes con dificultad 

visual y auditiva. 

Se trabajó con 500 estudiantes, según el cálculo estadístico para 

población finita, lo que correspondió el tamaño de muestra. (ver anexo 2) 

El muestreo no probabilístico, por conveniencia, se eligió para completar 

la muestra del estudio, la cual es definida por Castro et al. (2022), este 

método implica seleccionar a los participantes teniendo en cuenta las 
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características que se ajustan a los requisitos de la investigación, y se 

eligió debido a su facilidad y accesibilidad. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
 

Para recolectar los datos y respuestas de los participantes, se hizo uso 

de la encuesta, ya que como lo indican Oliveira et al. (2020) esto, facilita 

la obtención de información personal y social para fines cuantificables. 

 
El cuestionario (CA-E) surgió a través de la problemática global de 

conflictos familiares que se estaba situando con fuerza en la población 

de alumnos, dónde visualizando de mejor manera las causas, 

consecuencias y la falta de un instrumento psicométrico que mida dicha 

variable, se construyó el cuestionario de carencias afectivas 

intrafamiliares. 

 

El instrumento, fue elaborado por González Mendoza, Almendra 

Elizabeth y Sánchez Guevara, Kris Stefany, así mismo estuvo basado en 

la teoría de apego de Bowlby (1986), quien, desde el enfoque 

psicoanalista, propuso seis dimensiones; donde en base a ello se 

elaboraron en un primer momento 32 reactivos, establecidos de la 

siguiente manera; la dimensión de “afecto” estuvo conformado por 5 

reactivos; “comunicación” 5; “Buen trato” 6, “seguridad” 6; “identidad 

individual y familiar” 5 y la última dimensión llamada “convivencia” 5 

reactivos. En lo que respecta a la aplicación, el cuestionario fue planteado 

para evaluar de manera individual o colectiva con un tiempo de duración 

de 20 minutos. 

 

Respecto a las propiedades psicométricas del instrumento, en la validez 

de contenido arrojó a nivel general valores de Aiken entre 0.88 y 1.00. En 

lo que respecta al análisis de ítems, a nivel general se obtuvo índices de 

discriminación entre 0.64 y 0.84. Para la validez de constructo, se realizó 
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mediante el AFE, en el cual se halló un KMO de ,960 con un Bartlett 

de ,000; así mismo se observa una varianza total del 67,167%, ubicando 

los ítems en 6 factores. De acuerdo a la confiabilidad, se obtuvo a nivel 

general en alfa de Cronbach un valor de 0,96 y en el método de dos 

mitades 0,90. Por último los baremos se realizaron por dimensiones, 

evaluando en tres categorías, alto, medio y bajo. 

 

3.5 Procedimientos 

Primero se escogió el lugar de población, después se pidió a los 

representantes de la Universidad Cesar Vallejo que elaboren la carta de 

permiso para posteriormente, entregarlas a los centros educativos. (Ver 

anexo 3) 

Seguidamente, se esperó la carta de aceptación por parte de las 

instituciones (Ver anexo 4). Después se determinó la problemática que 

los aquejaba y se definieron los objetivos; consecutivamente, se 

determinó la teoría principal, la cual en base a ello se definieron las 

dimensiones y se elaboraron los reactivos. Posteriormente, se buscó a 

los jueces expertos para que brinden sus criterios sobre los ítems 

propuestos. Luego, en base a los resultados, se diseñó el cuestionario 

para ser aplicado como prueba piloto. Finalmente, con los ítems que 

estaban dentro de los estándares estadísticos, se aplicó la prueba final. 

 
3.6 Método de análisis de datos 

 

Para realizar la v de Aiken, se utilizó el programa de Excel; después para 

hallar los índices de discriminación mediante el coeficiente correlacional 

de Pearson, se empleó el programa SPSS v26, así mismo, se encontró el 

KMO, Bartlett, comunalidades, la varianza total explicada y la matriz de 

componente rotado, todo ello referente a la validez de constructo. Para 

la confiabilidad, se halló en el mismo programa los índices mediante el alfa 

de Cronbach y el coeficiente omega. Seguidamente, se establecieron los 

baremos. Finalmente, con las propiedades psicométricas ya realizadas, 

se diseñó el manual del instrumento, dónde se describió el origen y 
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procedimiento, las instituciones para el examinado y evaluador, la ficha 

técnica, la calificación e interpretación y por último se presentó el 

instrumento con los reactivos que presentaron propiedades aceptables 

tanto en validez y confiabilidad. 

 

3.7 Aspectos éticos 

En la investigación se tomó en cuenta al informe de Belmont, como lo 

refiere Earl (2020), donde en el criterio de respeto a las personas, hace 

referencia al requisito de la autonomía y a la protección de los datos de 

los participantes. De acuerdo a ello, se respetó los tiempos de cada uno 

de la muestra, se aclararon las dudas que tenían y se protegieron sus 

respuestas. 

 
Así mismo se enfatizó en los principios de beneficencia; donde se 

construyó el instrumento para brindar un soporte psicométrico en 

beneficio a la población; al de integridad, que hace alusión a la veracidad 

de las investigaciones y la correcta mención de las ideas de los autores 

tomados para el estudio y al de respeto, que habla sobre la 

confidencialidad de los datos obtenidos. (APA,2022) 

 
Finalmente, se cumplió con el artículo 06 del código de ética de la 

Universidad Cesar Vallejo (2020) que hace mención a la honestidad en 

las investigaciones, respetando la autoría de otras investigaciones y no 

haciendo plagio. 
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IV. RESULTADOS 

En el apartado se evidenciarán los resultados obtenidos del estudio 

psicométrico denominado, construcción y estandarización del cuestionario de 

carencias afectivas intrafamiliares (CA-E) en estudiantes de secundaria de 

Chiclayo, 2023. 

Tabla 1 

Validez de contenido a través de la V de Aiken. 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 1 se muestra la v de Aiken obtenido a través del juicio de expertos, 

donde a nivel general se encontraron valores entre 0.80 y 1.00; al igual que por 

dimensión: afecto, comunicación, buen trato, seguridad, identidad individual y 

familiar, convivencia. 

Dimensión Ítems Pertinencia Relevancia Claridad V.Aiken 

 1 0.85 0.9 0.9 0.88 

 2 0.90 0.95 0.80 0.88 

 3 0.95 0.95 0.8 0.90 

Afecto 4 0.90 0.90 0.85 0.88 
 5 0.95 0.90 0.85 0.90 

 6 0.80 0.85 0.85 0.83 

 7 0.95 0.85 0.8 0.87 

Comunicación 8 0.95 0.90 0.85 0.90 

 9 0.85 0.80 0.85 0.83 

 10 0.95 0.85 0.85 0.83 

 11 0.80 0.80 0.9 0.83 

 12 0.85 0.85 0.95 0.88 

Buen Trato 13 0.90 1 0.95 0.95 

 14 0.90 1.00 0.9 0.93 

 15 0.90 1 0.95 0.95 
 16 0.80 0.90 0.85 0.85 

 17 0.75 0.80 0.95 0.83 

 18 0.95 0.95 0.90 0.93 

Seguridad 19 0.95 1 1 0.98 

 20 1 1.00 0.9 0.97 

 21 1 1.00 1 1.00 
 22 1.00 1 0.9 0.97 

 23 1 0.95 0.90 0.95 

Identidad 24 1 0.95 0.95 0.97 

Individual 25 0.90 0.9 1 0.93 

Familiar 26 1 1.00 1 1.00 

 27 0.9 0.95 1 0.95 

 28 0.95 0.95 0.95 0.95 

 29 0.8 0.75 0.85 0.80 

Convivencia 30 1 1.00 0.90 0.97 

 31 0.90 0.90 0.90 0.90 

 32 0.90 0.90 0.85 0.90 
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Tabla 2 

Índice de discriminación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Variable Dimensión Ítems Correlación ítem - test 

  1 0.69 

  
2 0.69 

  3 0.70 

 Afecto 4 0.76 

  5 0.65 

  6 0.71 

  7 0.80 

 Comunicación 8 0.82 

  9 0.77 

  10 0.82 

  11 0.82 

  12 0.84 

Carencias Buen 13 0.75 

Afectivas Trato 14 0.77 

Intrafamiliares  15 0.74 

  16 0.78 

  17 0.76 

  18 0.79 

 Seguridad 19 0.67 

  20 0.64 

  21 0.67 

  22 0.73 

  23 0.78 

 Identidad 24 0.73 

 Individual 25 0.70 

 Familiar 26 0.68 

  27 0.78 

  28 0.74 

  29 0.76 

 Convivencia 30 0.74 

  31 0.74 

  32 0.68 
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En la tabla 2 se aprecia el índice de discriminación obtenido de la prueba piloto, 

donde a nivel general se encontraron índices entre 0.64 y 0.84, en la dimensión 

de Afecto, los índices oscilaron entre 0.65 y 0.76, en la dimensión de 

comunicación, 0.71 y 0.82, en la dimensión de Buen trato 0.74 y 0.84, en la 

dimensión de seguridad 0.64 y 0.79, en la dimensión de identidad individual 

familiar 0.68 y 0.78 y en la dimensión de convivencia, se hallaron índices de 

discriminación entre 0.68 y 0.76. 
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Tabla 3 

Análisis Factorial Exploratorio 

 

Ítems Afecto Comunicación Buen 

Trato 

Seguridad Identidad 

I.F. 

Convivencia Comuna- 

lidades 

8 ,788      ,761 

7 ,772      ,739 

9 ,738      ,744 

6 ,707      ,651 

10 ,593      ,394 

14  ,712     ,683 

11  ,658     ,758 

15  ,651     ,666 

12  ,616     ,648 

13  ,591     ,594 

16  ,462     ,586 

27   ,750    ,744 

30   ,725    ,645 

28   ,684    ,706 

31   ,681    ,713 

29   ,651    ,661 

24    ,747   ,765 

25    ,742   ,781 

26    ,681   ,720 

22    ,666   ,714 

23    ,485   ,587 

5     ,760  ,735 

4     ,756  ,693 

3     ,588  ,650 

2     ,578  ,593 

1     ,505  ,579 

21      ,686 ,703 

18      ,684 ,681 

19      ,677 ,632 

20      ,604 ,650 

17      ,578 ,644 

Autovalor 14,365 1,819 1,338 1,147 1,100 1,053  

% 

varianza 

46,338 5,867 4,317 3,6999 3,548 3,397 67,167% 

 Medida de Kaiser Meyer-Olkin  KMO ,960 

   X2 1034,390 

 Prueba de Esfericidad de Bartlett  Gl 465 

   Sig. ,000 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 3 se muestra el análisis factorial exploratorio, donde se denota un KMO 

de ,960 con un Bartlett de ,000; así mismo se observa una varianza total del 67,167%, 

ubicando los ítems en 6 factores; de acuerdo a los autovalores oscilaron entre 1,100 

a 14,365. Finalmente, en cuanto a las comunalidades se hallaron valores entre ,394 

y ,781. 
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Tabla 4 

 
Análisis de confiabilidad 

 
Dimensiones Alfa de Cronbach División por mitades 

Afecto 0,85 0,78 

Comunicación 0,81 0,79 

Buen trato 0,88 0,81 

Seguridad 0,87 0,84 

Identidad Individual- 

familiar 

0,89 0,86 

Convivencia 0,88 0,83 

General 0,96 0,90 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla 4, se observa el análisis de fiabilidad de la escala, donde a nivel 

general obtuvo en alfa de Cronbach de 0,96; respecto a las dimensiones, en 

la primera se halló un alfa de 0,85; en la segunda 0,81; en la tercera 0,88; en 

la cuarta 0,87; en la quinta 0,89 y en la sexta dimensión 0,88. De acuerdo, al 

proceso del método de dos mitades, se obtuvo a nivel general un alfa de 0,90; 

respecto a las dimensiones, en la primera se halló un alfa de 0,78; en la 

segunda 0,79; en la tercera 0,81; en la cuarta 0,84; en la quinta 0,86 y en la 

sexta dimensión 0,83. 
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Tabla 5 

 
Baremos del cuestionario (CA-E) 

 
Afecto  Comunicación Buen trato Seguridad Identidad Convivencia  

P. D P.C P. D P.C P. D P.C P. D P.C P. D P.C P. 
D 

P.
C 

20 99 58 99 20 99 24 99 20 99 20 99  

19 90 20 99 19 89 23 92 19 85 19 85  

18 83 19 88 18 80 22 82 18 75 18 77  

17 73 18 80 17 70 21 73 17 66 17 67  

16 62 17 71 16 60 20 65 16 56 16 54  

15 52 16 62 15 54 19 58 15 46 15 46  

14 41 15 55 14 47 18 50 14 39 14 38  

13 31 14 48 13 39 17 40 13 31 13 30  

12 24 13 40 12 34 16 33 12 25 12 25  

11 20 12 33 11 29 15 24 11 20 11 19  

10 17 11 29 10 23 14 21 10 16 10 17  

9 12 10 25 9 16 13 16 9 13 9 15  

8 11 9 14 8 14 12 13 8 13 8 14  

7 9 8 21 7 11 11 12 7 12 7 12  

5 8 7 18 5 10 10 11 5 11 6 12  

  6 16   9 10   5 11  

  5 15   8 9      

      7 8      

      6 7      

Categorías      Valores      

 Afect
o 

 Comunicación Buen trato Seguridad Identidad Convivencia 

 P. 

D 

P.C P. D P.C P. 

D 

P.C P. D P.C P. D P.C P. D P.C 

Alto 18- 

20 

83-99 18-20 80- 

99 

18- 

20 

80- 

99 

21- 

22 

65- 

99 

18- 

20 

85- 

99 

18-20 77- 

99 

Aceptable 14- 

17 

41-73 11-17 29- 

71 

12- 

17 

34- 

70 

17- 

20 

40- 

65 

13- 

17 

66- 

75 

13-17 30- 

67 

Bajo 5- 

13 

8-31 5-10 80- 

99 

5- 

11 

10- 

29 

6- 

16 

7- 

33 

5-12 11- 

25 

5-12 11- 

25 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5, se observa los baremos del cuestionario (CA-E) 

establecidos por dimensiones, donde se logró trabajar los percentiles de 

cada uno de las dimensiones, asimismo se pudo categorizar dándole 

valor de alto, aceptable y bajo. 
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V. DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta que la variable es una realidad problemática global que 

se presenta en los alumnos, la cual no solo afecta el área familiar, sino 

también social y educativa, nació la investigación de tipo psicométrico y 

enfoque cuantitativo, con el fin de elaborar un instrumento bajo un enfoque 

teórico explícito y completo. 

Entonces, ante la necesidad de medir las carencias afectivas 

intrafamiliares, se planteó construir un instrumento para lo cual se 

determinaron sus propiedades psicométricas en estudiantes de secundaria 

de Chiclayo; por lo tanto, se aplicaron diversos procedimientos para 

responder a sus objetivos planteados; debido a que como señaló (Cristei, 

2022), que la investigación estadística es una base primordial de la ciencia 

ya que permite obtener respuestas cuantitativas, las cuales podrán ser 

descritas de manera cualitativa para mejor comprensión de los lectores. 

De acuerdo al primer objetivo específico, consistió en hallar la evidencia de 

validez basada en el contenido, para la cual, con el criterio de 5 expertos, 

se obtuvo valores de Aiken entre 0.80 y 1.00. Ante ello, Aiken (1980) indicó 

que los reactivos para que puedan medir la variable en relación con la 

población estudiada, deben tener un valor Mayor o igual a 0.80 para que 

sean considerados aceptables. En base a lo mencionado, se observa que 

los valores hallados son aptos para medir las carencias afectivas 

intrafamiliares en estudiantes de secundaria. Estos resultados son similares 

a los hallazgos de Valverde (2018) quien en Piura también encontró V de 

Aiken entre 0.80 y 1.00. Está similitud se constata en que ambos estudios, 

obtuvieron valores aceptables ≥ a 0.80. 

De la misma manera, los resultados son parecidos al estudio de Cantor y 

Clavijo (2020) quienes con cinco expertos obtuvieron v de Aiken ≥ a 0.80. 

Ante ello, Martinez (2022) refirió que mientras el número de expertos sea 

impar y superior a 3, permite obtener mejores criterios de los ítems, dándole 

así orientación cursiva sobre las características de la población. De acuerdo 

a ello, se demuestra la similitud ya que ambos estudios hicieron uso de 

cinco expertos para calificar los ítems en base al contexto de la muestra. 
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De acuerdo al segundo objetivo específico, consistió en realizar el análisis 

del ítem test, para la cual se obtuvo a nivel general, índices de 

discriminación entre 0.64 y 0.84. Ante ello, Miranda (2023) mencionó que 

si los ítems obtienen índices mayores igual a 0.30, son aceptables para 

medir la dimensión. En base a lo mencionado, se aprecia que los valores 

hallados en dicho proceso son aptos para medir las dimensiones de la 

variable. Estos resultados son diferentes a los hallazgos de Valverde (2018) 

ya que encontró en Piura índices de discriminación de 0,27 a 0,68. De 

acuerdo a ello, dicha diferencia se denota en qué la investigación 

comparada obtuvo valores por debajo de 0.30. Por otra parte, los 

resultados obtenidos son similares a los de Castillo y Heredia (2019) quien, 

en Trujillo, Hallo en su investigación índices de discriminación entre 0.30 y 

0.60, demostrando valores adecuados de correlación entre el ítem y el test. 

De acuerdo al tercer objetivo específico, consistió en demostrar la 

evidencia de validez basada en su estructura interna, dónde haciendo uso 

del análisis factorial exploratorio, se halló un KMO de ,960 con un Bartlett 

de ,000; así mismo se encontró una varianza total del 67,167%, ubicando 

los ítems en 6 factores. Ante ello, Barrantes (2019) mencionó que para que 

los valores sean aceptables el KMO debe ser mayor a 0,50, el Bartlett 

menor a 0.05, la varianza mayor al 50,00% y las comunalidades mayores 

a 0.30. En base a lo mencionado, se constata que los valores obtenidos en 

el AFE son aceptables. 

Estos resultados son similares a los de Cortez (2018), quien en Perú halló 

en el AFE, un KMO de 0.937, el Bartlett significativo, con una varianza total 

del 65% ubicando los ítems en cuatro factores, comprendiendo así de 

manera adecuada sus cuatro dimensiones. Dicha similitud, se denota en 

que ambos estudios obtuvieron valores aceptables en todos los parámetros 

que demanda el presente análisis. Por otro lado, difieren con los hallazgos 

de Guillermo et al. (2020), quienes en México encontraron en el AFE, un 

KMO de 0.83, el Bartlett significativo, la varianza total del 49%, ubicando su 

prueba de 4 dimensiones en tres factores. Ante esto, Palma (2022) indicó 

que cuando el número de factores no son iguales al número de las 

dimensiones, es porque los reactivos están siendo comprendidos por más 
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de una dimensión, pues esto se debe a qué los ítems no son comprendidos 

claramente por la muestra. En base a ello se demuestra la diferencia, ya 

que los factores del estudio presentado inicialmente se ubicaron en el 

mismo número de las dimensiones, demostrando que si fueron 

interpretados claramente por los estudiantes de secundaria. 

De acuerdo al cuarto objetivo específico, consistió en demostrar la 

confiabilidad, para ello se obtuvo a nivel general en el coeficiente de alfa de 

Cronbach un valor de 0,96 y en el método de división por mitades 0.90. Ante 

esto, Balog et al. (2019) mencionó que para poder saber que un instrumento 

es confiable, este debe arrojar valores mayor o igual a 0.70, para que sea 

considerado como aceptable, sin embargo, si estos presentan valores ≥ a 

0.80 se consideran buenos y ≥ a 0.90 altos. 

En base a ello, se aprecia que los resultados obtenidos son altos ya que 

presentaron valores por encima de lo aceptable. Estos resultados son 

diferentes a los de Guillermo et al. (2020), quienes en a de Cronbach 

encontraron a nivel general un valor de 0.85. Dicha diferencia se denota en 

qué este estudio solo presenta una buena confiabilidad y no alta. Así mismo 

es diferente a los hallazgos de Cantor y Clavijo (2020) quienes a nivel 

general encontraron un alfa de Cronbach de 0.717, considerado solo como 

aceptable. 

También se aprecia la diferencia con la investigación de Valverde (2018) 

quien halló en la confiabilidad un coeficiente alfa de Cronbach de 0.60 y en 

el método dos mitades partidas 0,50. Está diferencia se evidencia en que 

los valores encontrados por los autores son considerados bajos, pues esto 

se debió a que los reactivos no fueron orientados de manera adecuada a 

las características demográficas de la población o por el desinterés de los 

participantes al responder las preguntas. De acuerdo a ello, Algaba y 

Fernández (2021) indicó que un proceso importante antes de construir o 

adaptar los reactivos, es indagar sobre el contexto de las personas que se 

pretende aplicar la investigación, dónde se rescata la cultura, vocabulario, 

dejos de los participantes para que sean empleados como muestras. 

Finalmente, para el quinto objetivo específico, con 500 estudiantes de 

secundaria se elaboraron las normas percentilares del estudio, dónde a 
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través de las dimensiones evaluará las carencias afectivas intrafamiliares 

en tres categorías diagnósticas, alto, aceptable y bajo. En base a ello, Mora 

(2022) refirió que las pruebas pueden brindar un diagnóstico de manera 

general o por dimensiones, esto dependerá de la orientación que le den los 

autores y de las bases teóricas tomadas para realizar el instrumento. De 

acuerdo a ello, los baremos fueron establecidos por dimensiones, ya que el 

autor teórico del instrumento Bowlby (1986), brinda su aporte para medir la 

variable de manera independiente y no general. 

Dichos resultados, son diferentes a los encontrados por Cortez (2018) ya 

que ellos elaboraron los baremos de manera general y no por dimensiones, 

pero presentan similitud con el número y nombre de las categorías, debido 

que también a través de tres categorías diagnósticas, bajo, medio y alto 

mide la variable. Por otro lado, es importante mencionar que no se encontró 

más estudios para discutir acerca de los baremos, esto se debe a qué el 

número de muestra que emplearon fue inferior a 500 o porque los autores 

no consideraron este proceso como objetivo en sus investigaciones. Ante 

ello, Lenhard et al. (2019) indicó que, para obtener centiles adecuados y no 

dispersos, es conveniente trabajar con una muestra ≥ a 500, así mismo 

refirió, que este proceso se realiza cuando los autores pretenden elaborar 

instrumentos con procesos estadísticos completos, dónde para ello, se tiene 

que demostrar antes la confiabilidad y la validez. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El cuestionario de carencias afectivas intrafamiliares (CA-E) en estudiantes 

de secundaria de Chiclayo, 2023 presenta propiedades psicométricas 

aceptables. 

 

2. En la evidencia de validez basada en el contenido, se obtuvieron valores de 

Aiken entre 0.80 y 1.00. 

3. En la evidencia del análisis de ítems, se hizo uso del método correlacional 

de Pearson, hallándose índices de discriminación entre 0.64 y 0.84. 

4. En la evidencia de validez basada en el constructo, se realizó mediante el 

AFE, dónde se obtuvo un KMO de ,960 con un Bartlett de ,000; así mismo se 

halló una varianza total del 67,167%, ubicando los ítems en 6 factores; de 

acuerdo a los autovalores oscilaron entre 1,100 a 14,365. En cuanto a las 

comunalidades se encontraron valores entre ,394 y ,781. 

5. La confiabilidad a nivel general, un valor de 0,96 para alfa de Cronbach 

0,90, para el método de dos mitades. 

6. Finalmente, los baremos se realizaron por dimensiones con tres categorías 

diagnósticas alto, aceptable y bajo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se sugiere que se efectué una revisión psicométrica, adaptación u 

construcción sobre la variable, basadas en el modelo teórico. 

 
2. Se recomienda extender la investigación en una muestra mayor a 500, con la 

finalidad de emplear diferentes técnicas y métodos estadísticos, tales como 

el análisis factorial confirmatorio, el análisis de la invarianza factorial y validez 

en relación con otras pruebas. 

 
3. Se recomienda que antes de su aplicación se lean las instrucciones 

detalladas en el manual del cuestionario de carencias afectivas 

intrafamiliares (CA-E). 

 
4. Se recomienda que se realice baremos de acuerdo a sexo, grado, para una 

mejor interpretación de resultados. 

 
5. Se recomienda utilizar el cuestionario de carencias afectivas intrafamiliares 

(CA-E) como diagnóstico en las instituciones educativas, para que a partir de 

allí se realicen programas de intervención
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuadro de operacionalización 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadore
s 

Escala de 

medición 

 Bowlby Para medir Afecto 5  

 (1986) quien, la variable Comunicación 5  

 desde la de estudio 1: Nunca 
Buen trato 6 

 teoría del se hará   la 2: Pocas 
Seguridad 6 

 apego y el construcción veces 
Identidad  5 

 enfoque del individual y  3: Casi 

 psicoanalítico cuestionario familiar   siempre 

 , define a las de carencia 
   

4: Siempre Convivencia 5 

 carencias afectiva  

Autovaloración 5 

 afectivas (CA-E), el    

 intrafamiliares cual consta    

 s como de siete    

Carencia aquella dimensiones    

Afectiva ausencia o .    

 casi nula     

 manifestación     

 de afecto,     

 que ocasiona     

 graves     

 problemas en     

 su desarrollo     

 psicológico y     

 social     



 

Anexo 02: Formular para obtener la muestra finita 

 
 



 

Anexo 03: Cuestionario de recolección de datos. 

 



 

Anexo 04: Documentos de permisos y autorización para la aplicación del 

instrumento 

 



 

 

 



 

Anexo 05: Validación de Jueces de expertos 

 
 



 

 
 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

Anexo 07: Consentimiento informado 

 

 



 

Anexo 08: Asentimiento informado 

 



 

Anexo 09: Manual de la escala 
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