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Resumen
El impacto de la familia en el desarrollo del individuo ha sido objeto de muchas investigacio-
nes, más aún por la variabilidad estructural en la que se encuentra inmersa y que ha cobrado 
protagonismo en el análisis de la salud psicológica de los miembros que la componen. El 
presente estudio tuvo como objetivo realizar un análisis de los esquemas mentales desad-
aptativos según el tipo de estructura familiar de adolescentes de 13 escuelas públicas de 
Arequipa Metropolitana. Se utilizó como instrumento el Cuestionario de Esquemas de Young 
(YSQ-L2) el cual fue validado en Perú por León y Sucari (2012). Los hallazgos demuestran 
que existen diferencias entre los hogares reconstruidos y las demás estructuras en cuanto a 
la presencia de los esquemas mentales desadpatativos de privación emocional, desconfianza, 
hipercritinismo y grandiosidad.
Palabras clave: Esquemas mentales desadaptativos; Jeffrey Young; composición familiar.
Abstract
The impact of the family on the development of the individual has been the subject of much 
research, especially because of the structural variability in which it can be immersed. More-
over, it has gained prominence in the analysis of the psychological health of its members. The 
objective of this study was to perform an analysis of the maladaptive mental schemes accord-
ing to the type of family structure in adolescents of 13 public schools in Metropolitan area 
of Arequipa. The Young Schema Questionnaire (YSQ-L2) was used as an instrument, which 
was validated in Perú by León and Sucari (2012). The results shows that there are differences 
between reconstructed homes and other structures in terms of the presence of maladaptive 
mental schemes of emotional deprivation, distrust, hypercritism and grandiosity.
Keywords: Maladaptive mental schemes; Jeffrey Young; family structure.
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INTRODUCCIÓN

La teoría de esquemas mentales desadaptativos es una ampliación de la teoría 
cognitiva conductual y combina elementos de la teoría psicoanalista, constructivista, 
gestalt, del apego y relaciones objetales (Young, Klosko & Weishaar 2013). El 
concepto de esquema mental está definido como una estructura cognitiva que 
adquiere el individuo para darle significado a los eventos más significativos dentro 
de su entorno (Ferrel, Peña, Gómez & Pérez, 2009; Young et al., 2013).

Los esquemas mentales desadaptativos (EMD) son estructuras impuestas 
sobre la realidad, que ayuda a las personas a explicar y orientar sus respuestas 
según cada acontecimiento vivido (Young et al., 2013). Conservan un carácter 
egodistónico, son contraproducentes y si no son tratados a tiempo se solidifican 
en la adultez y se convierten en el núcleo de los trastornos de personalidad 
(Rodríguez, 2009; Lemos, Londoño & Zapata, 2007; Castrillón, Chávez, Ferrer, 
Londoño, Maestre, Marín & Schniter, 2005). 

Los EMD son patrones que carecen de flexibilidad, variabilidad; creatividad 
y limitan la vida de la persona ya que contemplan necesidades no cubiertas en la 
infancia (Vite, Negrete, & Miranda, 2012). Se centran en necesidades emocionales 
básicas que debe percibir todo individuo en sus relaciones significativas básicamente 
dentro del contexto familiar (Rodríguez, 2009). En este sentido, las experiencias 
negativas, desbordantes y ausentes en las relaciones familiares funcionarían en la 
mayoría de los casos como uno de los factores etiológico en el desarrollo de los 
EMD (Mayorga, Godoy, Riquelme & Ketterer, 2016; Gantiva, Bello, Vanegas & 
Sastoque, 2009; Cabrera, Guevara & Barrera, 2006).

La teoría de esquemas mentales desadaptativos ha sido plasmada de forma 
predominante en investigaciones que tienen como objeto de estudio al adolescente 
y factores de riesgo como depresión y ansiedad (León, Salazar & Puerta, 2013); 
problemas sexuales (Cepeda & Ruiz, 2016); trastornos alimentarios (De la Vega 
& Gómez, 2012), problemas académicos (Bahamón, 2013), consumo de sustancias 
(Martínez, Robles, Utria & Amar, 2014;), trastornos dismórficos corporales (Múnera 
& Tamayo, 2013), problemas de conducta (Castro, López & Sueiro, 2009) y para 
trastornos egodistónicos moldeados en la infancia (Estévez & Calvete, 2007).

Jeffrey Young (Young et al., 2013), expone argumentos importantes sobre la 
causa de los EMD, lo que lo que condujo a plantear que las experiencias negativas 
del niño dentro del contexto familiar cobraban influencia en el desarrollo de 
estos patrones. Diversos autores comparten el mismo argumento indicando que 
la presencia de padres abusadores y/o sobreprotectores; la carencia de afecto 
y aislamiento; un estilo de crianza indulgente o autoritario y límites difusos 
configurarían una importante predominancia en el origen de los EMD. (Múnera 
& Tamayo, 2013; Rodríguez, 2009).
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Ante lo expuesto, Bronfenbrenner (1979) considera que la familia es el 
sistema que configura en mayor grado a la persona y aporta en su evolución desde 
que se la concibe. A su vez el enfoque psicológico destaca a la familia como un 
todo y que el cambio en una de sus unidades cambia el todo (Valladares, 2008).

En la teoría sistémica formulada por Bertanlanffy (1968) se concibe a 
la familia dentro del microsistema más inmediato e influyente por los lazos y 
relaciones que se forma. Dentro del microsistema familia, se habla de diferentes 
estructuras o subsistemas, dentro de los cuales el subsistema conyugal/paternal y 
fraternal son los que representan mayor relevancia por su función de conservar la 
homeostasis y de esta forma procurar un bienestar integral a todos los miembros 
que la componen (Coleman, 2013; Roca, 2010; Belsky, 2005).

Parsons y Bales (1955), muestra a la familia como un sistema en el cual hay 
componentes que regulan las relaciones de interacción y jerarquía, los cambios 
bruscos en el microsistema o ausencia de los elementos necesarios para su 
funcionalidad entre subsistemas, traerían consigo problemas interpersonales e 
individuales, entre ellos los trastornos de personalidad (Cano, Motta, Valderrama 
& Gil, 2016; Brown, Maning & Payna, 2016; Perea & Jiménez, 2008; Cavanagh, 
Crissey & Raley, 2008). La multiplicidad o ausencia de algunos de los miembros 
de los subsistemas tendrían carácter de familia incompleta; sin embargo, lo que 
destaca la teoría sistémica es que se puede encontrar familias desequilibradas 
y disfuncionales desde una perspectiva de normalidad unidos por patrones de 
comportamiento y pensamiento que los unifica, pero que pueden constituir en 
algunos sentidos un desorden al sistema social y a los miembros que la componen 
(Coleman, 2013; Bárcenas, 2010; Valladares, 2008).

La amplia variedad de modelos familiares en la actualidad es manifestada a 
través de la ausencia de alguno de los padres como en los hogares monoparentales; 
en la disminución de la natalidad, que reduce los subsistemas fraternales; en 
el involucramiento de figuras paternales no biológicas como en las familias 
reconstituidas y la configuración de hogares sin figuras paternales ni fraternales 
como los hogares sin núcleo (Pliego & Castro, 2015; Huarcaya, 2011; Roca, 
2010). Esta diversificación en los hogares, multiplicidad y eliminación de algunos 
subsistemas y la nueva forma de funcionalidad, constituyen uno de los horizontes 
para la visualización de diferentes modos de pensamiento y comportamiento en 
las nuevas generaciones (Bárcenas, 2012, 2010; Rodríguez & Menéndez, 2003; 
Shapiro, Gottman & Carrére, 2000) a los que Palacios y Rodrigo (1998) llaman 
proceso de deconstrucción. Estos cambios por ser cada vez más rápidos y lejanos 
al núcleo natural, generan poca claridad sobre cómo deben impartirse los roles y 
funciones (Estévez & Calvete, 2007), puesto que el subsistema conyugal/paternal 
cada vez es más confuso y diverso (Martínez, Estévez & Inglés, 2013, Espinal et 
al., 2006; Rodríguez & Menéndez, 2003).
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Los cambios estructurales en la familia son un resultado de la influencia de 
las fuerzas sociales, culturales, políticas, económicas e ideológicas ha ocasionado 
notables variantes al núcleo tradicional. (Pliego & Castro, 2015; Bárcenas, 2010; 
Del Valle, 2004). Entre las fuerzas más significativas se encuentran la inserción 
de la mujer al mundo laboral (Huarcaya, 2011; Rodríguez & Menéndez, 2003), el 
incremento de los divorcios (Cantón, Cortés & Justicia, 2002), las diferencias en los 
roles en la crianza (Rogers & White 1998), cambios en los estilos de vida (Stock, 
Corlyon, Castellanos & Gieve, 2014), diferencias en las relaciones entre padres e 
hijos (Vite et al., 2012; Cabrera et al., 2006; Del Río, Barrera & Vargas, 2004).

Desde una perspectiva estructural, estudios han evidenciado que son los 
hogares nucleares biparentales aquellos que contribuyen a una sana salud psicológica 
de todos los miembros que la componen (World Family Map, 2017; Pliego & Castro, 
2015; Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2014; Cortés, Cantón & Cantón, 
2011; Huarcaya, 2011); los hijos provenientes de hogares monoparentales con jefatura 
femenina tienden a conductas agresivas y consumo de sustancias (Pera & Jiménez, 
2009), en los hogares de padres divorciados y con problemas de funcionalidad se 
ha encontrado mayores problemas de conducta en varones (Mayorga et al., 2016; 
Cantón, Cortés & Justicia, 2002) y mayor predominancia de esquemas mentales 
disfuncionales en mujeres (Gantiva et al., 2009).

La intervención de la figura paterna en el proceso de apego y formación de 
los hijos pone de manifiesto la necesidad de concebir hogares intactos (Cuddeback, 
2017; Cano et al., 2016; Olhaberry & Santelices 2013; Perea & Jiménez, 2009; 
Shapiro et al., 2000), calificando positivamente a las familias tradicionales por 
proporcionar un mejor ajuste psicológico a los hijos (Wilcox, 2017; Coleman, 2013; 
Cavanagh et al., 2008; Del Valle, 2004), a diferencia de las familias de padres 
que cohabitan (World Family map, 2017; Brown, Mainning & Payne, 2016) y 
monoparentales (Wilcox, 2017; Pliego & Castro, 2015; Olhaberry & Farkas, 2012) 
consideradas como escenarios familiares próximos a la vulnerabilidad psicológica, 
social y económica.

METODOLOGÍA

Tipo de Estudio

El presente estudio es de corte cuantitativo debido a que las variables que se 
utilizaron fueron de magnitud numérica y los objetivos de nuestra investigación 
se respondían a partir de un trato estadístico que se le dio a nuestras variables de 
magnitud numérica. Cuenta con un diseño descriptivo porque busca especificar 
propiedades, características y rasgos dentro de la investigación; correlacional 
debido a que se busca encontrar la asociación de las variables en base al 
instrumento utilizado y transversal ya que la evaluación de la muestra se hizo en 
un solo momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
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Participantes

En el presente estudio contó con una muestra aleatoria de 726 estudiantes de 
escuelas públicas de 13 distritos de Arequipa Metropolitana en base a un nivel de 
confianza del 95% y un margen de error del 3.5%. Los datos del universo de la 
muestra se encuentran registrados en el Portal de la Unidad de Estadística Educativa 
(ESCALE, 2017) del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2017), en el 
que se contabilizó 6560 estudiantes de quinto de secundaria de escuelas públicas 
de los 13 distritos especificados en el cuadro Nº 1 hasta el año 2016. El número 
de estudiantes que participaron por colegio fue seleccionado en proporción de la 
cantidad de estudiantes registrada por distrito. La elección de las institución se 
llevó a cabo mediante un muestreo aleatorio estratificado (Hernández et al., 2014). 

Tabla 1
Selección de la muestra según distrito

Distrito N° de colegios 
estatales secundaria

Alumnos de 5to 
secundaria

Proporción de 
estudiantes por 

colegio

Cercado de Arequipa 10 1082 116

Cerro colorado 16 1097 117

Cayma 9 674 72

Yanahuara 2 106 11

Alto selva alegre 8 534 57

Miraflores 4 291 31

Mariano melgar 6 670 71

José Luis Bustamante y Rivero 6 469 50

Hunter 13 352 37

Paucarpata 6 578 62

Sachaca 4 164 18

Socabaya 12 593 63

Tiabaya 3 193 21

Total 99 6560 726

La muestra estuvo conformada por 308 varones (42.4%) y 418 mujeres 
(57.6%); considerando la composición o estructura familiar 349 de los estudiantes 
pertenecen a hogares nucleares biparentales (48,1%); 179 estudiantes a hogares 
monoparentales (24.7%); 93 estudiantes a hogares extensos (12.8%) y 42 estudiantes 
a hogares reconstruidos (5.8%).
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Tabla 2
Sexo de la muestra

Frecuencia Porcentaje

Masculino 308 42.40%

Femenino 418 57.60%

Total 726 100.00%

Tabla 3
Estructura familiar de la muestra

Frecuencia Porcentaje

Biparental 351 48.30%

Extensa 95 13.08%

Reconstruida 44 6.06%

Monoparental 181 24.93%

Sin Núcleo 55 7.58%

Total 726 99.9%

Procedimiento

Se estableció contacto con los directores de cada institución educativa, a los cuales 
se les explico los objetivos, importancia y procedimiento de la investigación. Al 
obtener la aprobación de las autoridades y el consentimiento informado firmado 
por los padres de los alumnos; los evaluadores coordinaron las fechas y horarios 
para la evaluación.

La resolución de la prueba tuvo una duración de 15 minutos por salón de 
forma colectiva; en la cual se hizo una breve explicación a los estudiantes indicando 
que los que trajeron el consentimiento informado firmado por los padres podrían 
participar de forma voluntaria en la evaluación, a su vez de la confidencialidad de 
los datos personales y se absolvieron sus dudas. 

Se procedió al análisis de datos en el programa estadístico SPSS 24.0 (IBM, 
2013). En el mismo se procedió a un análisis de normalidad de la muestra para 
analizar si la estadística a utilizar es paramétrica o no, luego de ello se hizo el 
análisis de validez y confiabilidad de la prueba para probar el uso del instrumento 
en la población a evaluar y por último se hizo el análisis descriptivo e inferencial 
de la muestra siguiendo los objetivos propuestos de la investigación. 

Instrumentos

Variables sociodemográficas Se realizó una encuesta de preguntas 
relacionadas al sexo, edad, la estructura familiar (nuclear biparental, monoparental 
masculino y femenina, reconstruida, extensa y sin núcleo).
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Variable esquemas mentales desadaptativos Young (1990), hizo una primera 
propuesta de 18 esquemas divididos en 5 dimensiones, después de diferentes 
versiones psicométricas del cuestionario original, una de las que tuvo mayor 
aceptación por la consistencia y precisión en sus resultados, fue la creada en 1999 
que evalúa 16 esquemas en una prueba que consta de 205 ítems llamada “Young 
Schema Questionaire Long Form- Second Edition”.

Esta versión fue validada en Colombia por Castrillón y colaboradores en el 
2005 y en población peruana mediante el estudio León y Sucari en el 2012 que 
consta de 45 ítems que evalúa 11 esquemas mentales desadaptativos. Se realizó 
un análisis psicométrico en una muestra de dos colegios de Lima Metropolitana 
que dio como resultado una validez de contenido por el método de criterio de 
jueces, con puntajes V de Aiken de 0.97 y una confiabilidad interna con un Alfa de 
Cronbach de 0.9. El índice de consistencia interna oscilo en los diferentes esquemas 
entre 0.73 a 0.76 representando una confiabilidad de la prueba, identificando 
un buen nivel de confiabilidad en todos los componentes, el cual por su validez y 
confiabilidad aceptable ha sido utilizado por Cipriano (2017) para el estudio con 
estudiantes de 5to de secundaria en Trujillo –Perú y por Flores y Vilca (2017) 
en una investigación para conocer los esquemas mentales disfuncionales en 155 
adolescentes arequipeños.

En el presente estudio se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio (AFE) 
y con rotación varimax con un método de extracción de máxima verosimilitud; 
para la explicación del total de la varianza en base a los factores que arrojó el 
análisis, debido a que este minimiza el número de variables con cargas altas en 
alguno de los factores, mejorando así su interpretación. Posterior a ello se llevó 
a cabo un análisis de consistencia interna por medio del coeficiente de Alpha de 
Cronbach, sucesivo a ello se aplicó el mismo procedimiento para cada uno de los 
factores que se presentan en el instrumento.

Validez

En base al análisis factorial exploratorio, dio como resultado una medida de KMO 
de 0.983 y un nivel de significancia de 0.000, lo cual refiere una alta correlación 
entre los ítems del instrumento de evaluación. El análisis factorial rotado varimax, 
muestra que el instrumento cuenta con 11 factores y 45 ítems finales. Estos 11 
factores explican el 45.80% de la varianza. En la tabla Nº 4 se muestran las 
varianzas explicadas de cada una de las escalas del instrumento y el número de 
ítems por cada uno:

Se hizo este análisis para poder indagar en si los 45 ítems y 11 escalas 
usadas de la versión (León & Sucari, 2012) funcionaban de manera correcta 
e igual con la población evaluada en nuestro estudio. A partir de nuestros 
resultados del AFE, se observa que la prueba se comporta de manera adecuada 
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en la población que hemos utilizado, debido a que se mantienen 45 ítems finales 
los cuales desembocan en 11 escalas.

Tabla 4 
Análisis Varimax - Rotado

N° Factor Número de ítems % de varianza % acumulado

1 Privación Emocional 5 19.85 19.85

2 Desconfianza 5 4.43 24.28

3 Abandono 6 4.50 28.77

4 Vulnerabilidad al Daño 4 4.36 33.13

5 Entrampamiento 2 2.92 36.05

6 Auto-sacrificio 4 2.64 38.69

7 Inhibición Emocional 3 1.97 40.66

8 Hipercritinismo 3 1.85 42.50

9 Perfeccionismo 4 1.17 43.67

10 Grandiosidad 3 1.07 44.74

11 Autocontrol 6 1.06 45.80

Confiabilidad 

Posterior al AFE, se procede a realizar el análisis de consistencia interna con el 
coeficiente de Alfa de Cronbach. Se observa que la prueba tiene una consistencia 
interna alta (α=.912) determinando así una alta confiabilidad. A su vez en la tabla 
Nº 2 se observa que por medio del análisis de cada uno de los factores y/o escalas 
que tiene la prueba, se encuentran entre los rangos de 0.70 y 0.83 de Alfa de 
Cronbach, lo que determina, que todas las escalas cuentan con una consistencia 
interna valida, es decir, son confiables.

Tabla 5
Análisis de Consistencia Interna - Factores

Media (DT) Percentiles (25-50-75) α

1 Privación Emocional 15.00 (5.41) 11 - 15 - 19 0.70

2 Desconfianza/Abuso 17.85 (5.45) 14 - 18 - 22 0.83

3 Abandono 16.95 (6.96) 12 - 16 - 22 0.72

4 Vulnerabilidad al daño 17.85 (5.29) 10 - 14 - 18 0.77

5 Entrampamiento 5.57 (2.52) 4 - 6 - 7 0.73

6 Autosacrificio 15.14 (4.96) 12 - 15 - 19 0.76

7 Inhibición Emocional 10.13 (3.89) 7 - 10 - 13 0.74

8 Hipercritinismo 12.72 (4.46) 10 - 12 - 16  0.73

9 Perfeccionismo 11.01 (3.45)  9 - 11 - 13  0.70

10 Grandiosidad  8.92 (3.19)  6 - 9 - 11  0.72

11 Autocontrol 18.58 (6.32) 14 - 18 - 23  0.77
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Posterior al debido análisis de consistencia interna, se procedió al análisis de 
percentiles para determinar los baremos de cada uno de los factores en base a tres 
niveles: bajo, medio y alto.

RESULTADOS

En base al análisis de asimetría – curtosis, Kolmogorov – Smirnov y Shapiro – 
Wilk se determina que los valores están dentro de la normalidad y se procede a 
hacer un análisis de datos de forma paramétrica.

En la tabla Nº 6 se observan las diferencias significativas en relación a 
estructura familiar en base a los esquemas mentales; en la cual se observa 
diferencias significativas por medio de la prueba ANOVA en los esquemas mentales 
desadaptativos de: privación emocional (F=3.804, p=0.01), desconfianza (F=2.880, 
p=0.02), hipercritinismo (F=2.683, p=0.03) y grandiosidad (F=2.391, p=0.05).

Tabla 6
Prueba de ANOVA –Esquemas Mentales desadaptativos/ Estructura familiar

N Media Desviación 
estándar F Sig. d

Privación
Emocional

Biparental 349 14.40 5.21

3.804 0.01 0.26

Extensa 93 15.18 6.02

Reconstruida 42 16.36 5.29

Monoparental 179 15.23 5.24

Sin núcleo 50 17.10 5.66

Desconfianza

Biparental 349 17.58 5.32

2.880 0.02 0.20

Extensa 93 17.55 5.60

Reconstruida 42 20.14 4.85

Monoparental 179 17.96 5.37

Sin núcleo 50 19.12 5.81

Hipercritinismo

Biparental 349 12.62 4.54

2.683 0.03 0.22

Extensa 93 12.44 4.51

Reconstruida 42 14.24 3.92

Monoparental 179 12.31 4.24

Sin núcleo 50 13.94 4.67

Grandiosidad

Biparental 349 8.72 3.23

2.391 0.05 0.29

Extensa 93 8.58 3.51

Reconstruida 42 9.98 2.82

Monoparental 179 8.93 3.03

Sin núcleo 50 9.64 2.99
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Siendo así que se observan mayores niveles de esquemas mentales 
desadaptativos en la estructura familiar reconstruida, en comparación con las otras 
estructuras consideradas. A su vez, se observan en la tabla Nº 6 que el tamaño de 
efecto en las diferencias significativas es bajo en cada una de ellas, por lo cual no 
vendría a ser una diferencia marcada aun con presencia de significancia, ya que 
estas son muy leves entre uno y otro grupo y no se puede hablar de llevar esta 
diferencia a otras poblaciones con las mismas características.

DISCUSIÓN

Estudios demuestran que la composición y dinámica familiar, son factores clave 
para predecir algunos el comportamiento de los miembros del hogar (Cano et al., 
2016; Cabrera et al., 2006; Belsky, 2005). Dado que, por lo general el concepto 
de composición familiar se entiende en términos de integrantes y miembros que 
la componen, y las dinámicas relacionales se aproximan a la funcionalidad como 
lo plantea la teoría sistémica (Prada, 2013; Espinal et al., 2006), es necesario no 
separar estas dos perspectivas a la hora de abordar a la familia como una necesidad 
connatural del individuo (Vargas, 2014; Martínez et al., 2013; Coleman, 2013).

Nathan Ackerman (1966), plantea desde una perspectiva psicológica, que la 
familia debe ser un escenario en el que se construyan personas que experimenten 
un bienestar integral y en el que se versen criterios como la satisfacción de las 
necesidades físicas y emocionales, promoción de relaciones interpersonales 
fructuosas y un sistema de valores que dirija a todos sus miembros a la búsqueda 
de su autonomía y autorrealización (Haskins, 2015; Valladares, 2008; Del Río et 
al., 2004). 

La literatura que analiza conjuntamente los patrones de pensamiento 
desadaptativos y la estructura familiares es limitada (Gantiva et al., 2009; Pera 
& Jiménez, 2009); no obstante, los EMD han sido fundamento para explicar 
diferentes anomalías de la personalidad y comportamiento (Chuquimajo, 2014; 
Bárcenas, 2010). En ese sentido, según la teoría expuesta y estudios de corte 
sociológico y psicológico, la familia destacaría como el terreno de origen de los 
esquemas mentales funcionales y disfuncionales (Mayorga et al., 2016).

Nos propusimos en este estudio conocer la presencia de los EMD en las 
diferentes estructuras familiares vistas hoy en día. Diferentes autores respaldan 
a las familias nucleares biparentales como el contexto más saludable y favorable 
para el desarrollo psicológico y social de los hijos (Potter, 2010; Wood, Repetti & 
Roesch, 2004); esto se podría deber a que en los hogares biparentales, la relación 
de pareja y de padres e hijos, al ser constitutivamente vinculantes generarían el 
sentido propio de lo que se llama familia (Wilcox, 2017; Donati, 2013; Del Valle, 
2004); por lo tanto, serían capaces de prever considerablemente la salud psicológica 
de todos sus miembros (Shapiro et al, 2000; Rogers & White, 1998), resaltando 
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el quehacer significativo de ambos padres (Brown et al., 2016; Olhaberry & 
Santelices, 2013).

Si los esquemas mentales disfuncionales tienen como origen las consecuencias 
de las relaciones difusas más significativas de los contextos más representativos 
(Iraugi, Martínez, Iriarte & Sanz, 2011), se podría sugerir que los cambios en 
la configuración de los subsistemas familiares modificaría los vínculos, roles y 
funciones de sus miembros (Belsky, 2005; Cortés, Cantón & Cantón, 2011), de 
manera que la presente investigación abre luces para analizar de qué manera la 
composición familiar podría estar asociada al desarrollo de un comportamiento 
insano.

Ya la literatura confiere a los EMD un origen en la familia; en ese sentido, 
nuestros resultados sugieren que el EMD de privación emocional se activa dentro 
de los hogares reconstruidos conformados por nuevos integrantes en el hogar, 
espacios que carecen de jerarquía de subsistemas parental y filial, por la carencia 
de figuras permanentes y estables que solidifiquen este sentimiento de pertenencia, 
seguridad y estabilidad personal (Pliego & Castro, 2015; Del Valle, 2004). El 
segundo EMD encontrado en los hogares reconstruidos fue el grandiosidad o 
necesidad de hacerse notar y ser importante para los demás miembros del hogar, 
que no poseen de forma innata un vínculo paternal o fraternal de entrega y amor, 
sino que tendría que construirse con el paso del tiempo y esto podría resultar en 
una búsqueda de reconocimiento, admiración carente de reciprocidad y empatía 
con los demás a consecuencia de una posible vulneración de roles o jerarquía 
(Cortés et al., 2011).

De la misma forma el EMD de desconfianza parte de la premisa de que 
cualquier tipo de acercamiento personal tiene como fin un interés perjudicial 
dirigido a herir, lastimar, sacar provecho y traicionar; los presenten hallazgos 
dilucidaron que este esquema se encuentra más inclinado a presentarse en hogares 
reconstruidos y esto podría darse porque estos hogares parten del resquebrajamiento 
de una unidad para pasar a otra con diferente dinámica, funcionalidad y que podría 
provocar sentimientos poco reconfortantes en cuanto a la protección y confianza 
que requiere un adolescente en el núcleo familiar (Wilcox, 2017; Roca, 2010).

Los estilos de vida propuestos en las nuevas tendencias de hogar suelen 
conducir a una heterogeneidad, lo que provocaría señalando a Berger y Luckmann 
(1997) nuevas formas y supondría el debilitamiento de las funciones, normas, 
valores, entre otros elementos que darían a lugar a una desinstitucionalización de 
la familia, lo que podría responder al EMD de hipercritinismo o inconformidad 
hacia la propia persona por sus propios valores y sentido de pertenencia presentado 
con mayor relevancia en los hogares reconstruidos, en los que se carecería de una 
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dirección compacta y estable que regule de manera positiva el desarrollo de sus 
miembros hacia un horizonte reconciliador y de auto aceptación personal. 

Ante lo dicho Baumann (2010), advierte que si la familia se vuelve líquida, la 
sociedad también, en la misma línea Donati, (2013); menciona que al ser la familia 
un bien relacional primario, requiere una solidez propia de su esencia, ya que 
de ella depende la realización de la humanidad (Hanskins, 2015; ODSA, 2014). 
En este sentido, el institucionalizar nuevas funciones y relaciones producirían 
patterns de comportamiento que tenderían a permanecer a lo largo del tiempo; 
solo a partir de pautas sólidas se posibilitaría la formación de hábitos, normas y 
valores, que son indispensables en el desarrollo integral de los hijos y bienestar de 
la pareja (Cuddeback, 2017; Chong, 2016).

CONCLUSIONES

El presente estudio concluye que la estructura familiar reconstruida es escenario de 
la formación de algunos esquemas mentales desadaptativos como los de privación 
emocional, desconfianza, hipercritinismo y grandiosidad. En ese sentido la 
composición familiar también es un elemento del cual se desprenderían diferentes 
comportamientos que afectan de manera positiva o negativa a la salud psicológica 
del adolescente. 
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