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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad marital, locus 

de control y estrategias de resolución de conflictos en adultos de una comunidad cristiana de Lima 

Este, con una muestra de 224 parejas de esposos que residen en diferentes lugares de Lima Este, 

cómo iglesias de la Misión Peruana del Sur, Misión Peruana Central Sur, Misión Peruana del 

Norte y Asociación Peruana Central, cuyas edades oscilan entre los 20 a 55 años de edad, que 

pertenecen a una comunidad cristiana. Las escalas utilizadas fueron; La escala de Locus de Control 

adaptado al castellano por (Darshani, 2014); Lee & McKinnish, (2019) (Pérez, 1984) siendo la 

más utilizada (Porras, 2017); La Escala de Estrategias de Resolución de Manejo de Conflicto por 

Arnaldo (2001); La Escala de Ajuste Diádico (Dyadic Adjusment Scale, DAS) fue creada por 

Spanier en 1976, las tres escalas fueron validadas por calidad de 5 jueces con un alfa de Crombach 

0.81; 0.87 y 0.96 para las tres escalas.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relationship between marital quality, locus of 

control and conflict resolution strategies in adults of a christian community in East Lima, with a sample 

of 224 married couples residing in different places of East Lima, such us the churches of the South 

Peruvian Mission, South Central Peruvian Mission, North Peruvian Mission and Central Peruvian 

Association, whose ages range between 20 and 55 years of age, belonging to a christian community. 

The scales used were; The Locus of Control scale adapted to spanish by (Darshani, 2014); Lee & 

McKinnish, (2019) (Perez, 1984) being the most used (Porras, 2017); The Conflict Resolution 

Strategies Scale by Arnaldo (2001); The Dyadic Adjustment Scale (DAS) was created by Spanier in 

1976, the three scales were qualitatively validated by 5 judges with a Crombach's alpha of 0.81; 0.87 

and 0.96 for the three scales. 
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Introducción 

 

Castillo et al. (2021), refieren que el matrimonio es un suceso muy importante en la vida de 

un ser humano. Al constituir una familia, se comparten costumbres y se distribuyen roles que 

corresponden a cada miembro del hogar. 

Existen otros factores que influyen en las relaciones de pareja como; modelos de 

comportamiento en el matrimonio, la comunicación negativa con el cónyuge, sin embargo, no 

es definitivo a la satisfacción total, sino una mejor relación dentro del matrimonio. Por lo tanto, 

se debe dar mayor importancia a las tareas de la comprensión, promoción de la satisfacción y 

estabilidad matrimonial en los próximos años (Karney y Bradbury, 2020). Por ello la relación 

matrimonial es una parte importante en la vida del ser humano, y tiene un impacto directo en el 

bienestar físico y mental de la persona (Paes et al., 2004; Kiecolt y Wilson, 2017; Lucarelli y 

Wittner, 2019) que favorece una mejor calidad marital (Larson y Holman, 1994). Asimismo, la 

calidad marital está establecida por las interacciones creativas que componen una pareja 

(Wagner et al., 2019; Rust et al., 1986), de acuerdo a Gottman y Schwartz las parejas felices 

mantienen cinco interacciones positivas por cada interacción negativa, es decir cuando en la 

manera de vincularse se hace más fuerte con buenos momentos de pasión mutua, buen humor, 

afecto, generosidad, bondad, etc. que favorecen a una adecuada relación conyugal. Además, 

ésta puede ser reconocida como una fuente nutritiva para proporcionar una estructura 

fundamental en el desarrollo del matrimonio y construir hogares que puedan influir 

positivamente a la expansión de una próxima generación más sólida y estable (Askari et al., 

2012). 

Sin embargo, hoy en día se vive situaciones realmente alarmantes, puesto que el matrimonio 

en lugar de ser agradable y duradero se ha convertido en la unión más decepcionante, amargo 

y de poca duración para muchas personas en el mundo (Wamboldt, 2020). 



Dado que la calidad marital, es considerada como un ecosistema y su papel fundamental 

asociados con la pareja y su funcionamiento, en particular la de su aprobación o desaprobación 

de la relación, es fundamental tomar en cuenta a los padres, amigos de la pareja, representando 

un paso importante para determinar la forma de intervenir para proteger a los cónyuges y sus 

relaciones futuras (Goodey et al., 2019) 

Según un estudio que se realizó en Brasil mencionan que la percepción en las parejas 

respecto a sus relaciones, tales como la violencia y el impacto en la calidad de la relación de 

pareja, se genera una controversia respecto a las prácticas violentas que se utilizan como un 

recurso de resolución de conflictos (Razera et al., 2016). Así mismo éste estudio cuantitativo, 

se realizó con 186 parejas heterosexuales (N=372) quienes participaron en esta investigación 

evidenciándose que las tasas de violencia psicológica alcanzaron el 86,6 % encontrando una 

correlación negativa entre violencia y calidad marital, cuya dimensión presenta mayor 

influencia en predicciones futuras de problemas conyugales afectando la calidad marital (Razera 

et al., 2016) 

Por consiguiente, estudios que se realizaron en China, con 534 parejas se encontró una 

relación significativa entre compasión y calidad marital, siendo que a través de esta 

investigación se concluyó, que no existen diferenciación de género o desigualdad de funciones 

asignadas en cuanto a la relación de pareja en la familia; ya que desarrollan un alto nivel de 

compasión que facilita el ajuste marital y la relación entre padres e hijos en las familias chinas, 

manteniendo el bienestar en la relación marital (Jiang et al., 2020) 

Por otro lado, la incidencia del divorcio es alarmante, en Perú 16,742 divorcios se realizaron 

hasta el año 2018, (INEI, 2018) pero a qué se debe está problemática, cuáles son los factores 

relacionados a la ruptura matrimonial. Según Birditt et al., (2010) entre estos factores tenemos 

la incapacidad de resolución de conflictos, la dificultad para adaptarse a situaciones adversas y 

el manejo de nuevas estrategias para la resolución de conflictos. Así mismo, entre ellas tenemos 



la incapacidad de resolución de conflictos, la dificultad para adaptarse a situaciones adversas y 

el manejo de nuevas estrategias para la resolución de conflictos (Birditt et al., 2010) estilos de 

apego (Cabrera et al., 2019) (Scheeren et al., 2014) (Knoke et al., 2010) síntomas depresivos 

(Marchand, 2004), locus de control externo (Lee & McKinnish, 2019) diferencias personales, 

manejo de dinero, experiencias de familias de origen y dificultad en las preferencias 

individuales (Wagner & Mosmann, 2019) 

Tenemos a Neumann et al. (2018), que afirma que la calidad marital depende del buen uso 

de las estrategias de resolución de conflictos denominado “resolución positiva”. Asimismo, las 

personas con un alto nivel de locus de control interno generalmente enfrentan mejor el estrés, 

la ansiedad y demuestran una mayor resistencia a eventos negativos (Darshani, 2014) 

Además, Lee y McKinnish (2019), sostienen que desarrollar un locus de control interno 

favorece a una mayor calidad marital y con el tiempo, dependerá de ésta, las nuevas 

perspectivas futuras para solucionar los problemas conyugales (Méndez, 2014) siendo que ante 

un conflicto utilizan estrategias tales como comunicación y negociación, auto modificación, 

evitación, acomodación, tiempo, coerción, reflexión, negociación y control. Así mismo ante 

este tipo de situaciones han indicado que a más cohesión y calidad marital menos conflictos y 

desacuerdos (Méndez, 2014) 

Por ende, se define que la relación de pareja es una construcción de personas que representan 

una dinámica relacional de permanencia, crecimiento y sostenimiento reciproco, sin embargo, 

la relación está expuesta a diferentes amenazas del entorno afectando el mantenimiento de la 

unión (Merino, 2017). 

Por otro parte, en los últimos años se han realizado varios estudios sobre la calidad marital y su 

relación con otras variables, tales como estilos de comportamiento antagónico (Ali y Chamorro- 

Premuzic, 2010), trastornos del sueño (Yang et al., 2013) función reflexiva (León et al., 2018), 



síntomas depresivos (Kiecolt-Glaser y Wilson, 2017) personalidad oscura e inestabilidad 

marital (Yu et al., 2020). 

Como se puede observar la calidad marital es considerado un tema importante y ha tomado 

el interés de los profesionales de la salud mental y afines. Sin embargo, son escasas las 

investigaciones sobre la relación entre calidad marital, locus de control y estrategias de 

resolución de conflictos. Considerando que la literatura especializada evidencia que el locus de 

control y las estrategias de resolución de conflictos contribuyen a la calidad marital en las 

parejas, es importante seguir explorando está temática y presentar evidencia empírica. Por tales 

motivos el objetivo de este estudio es determinar la relación entre la calidad marital, locus de 

control y estrategias de resolución de conflictos en adultos de una comunidad cristiana de Lima 

Este. 

 
 

Marco teórico 

 

Según, Moral (2008), hace referencia a la satisfacción como la reacción o estado emocional 

que resulta de un juicio valorativo positivo, también menciona tres modelos del constructo, 

siendo la primera; el modelo unidimensional que menciona dos palabras claves: placer y 

displacer. Autores como Locke y Wallace (1959) y Hendrick (1988), afirman que la satisfacción 

marital es el resultado de tener equilibrio entre lo positivo y lo negativo de la relación marital. 

El Modelo bidimensional de Larson y Bahr (1980), afirman que la felicidad en la vida consta 

de dos aspectos importantes, satisfacción e insatisfacción siendo la felicidad el resultado del 

equilibrio entre las dos dimensiones mencionadas en la calidad marital. 

 

Modelo Multidimensional de Pick y Andrade (1988), refieren que la satisfacción marital se 

considera multidimensional hacia el conyugue siendo que existen tres aspectos relevantes como 

la interacción, la expresión de afectos, organización y estructuras diádicas. 



Así mismo, la satisfacción marital se basa en la comunicación, empatía y habilidades que 

nos permiten lograr estrategias de resolución de conflictos, sin embargo, existen parejas en 

situaciones de conflicto que niegan la necesidad de mejorar algunos aspectos de su vida 

conyugal (Scheeren et al., 2014) 

Además, Cunuhay (2017), menciona que la relación de pareja está compuesta de dos 

componentes que son apego y satisfacción marital, teniendo en cuenta la importancia para 

favorecer lazos y vínculos, lo cual generan una dinámica positiva o negativa en una `pareja. 

Por otro lado, Mosqueda (2018) hace referencia que los conyugues presentan diferentes 

niveles de satisfacción marital dependiendo de componentes cognitivos, pensamientos, ideas, 

afecto, estado de ánimo, emociones y bienestar psicológico en la pareja en el transcurso de su 

relación. 

Mella (2018), señala que para tener calidad marital es importante el acto de perdonar, lo cual 

es considerada como una habilidad y valorada por los matrimonios más exitosos, siendo que las 

investigaciones demuestran que se adquieren beneficios al practicarla tanto a nivel individual 

como en la relación de pareja (Cabrera et al., 2019) considerado con múltiples beneficios para 

la salud individual y bienestar racional, no obstante, es inevitable que surjan diferencias, daños 

u ofensas en la relación, sin embargo, es necesario que se maneje de forma asertiva. 

Por otro lado, Moena (2012) nos dice que el constructo locus de control fue creado en 1966, 

incluyéndose en la teoría del aprendizaje social de Rotter y que etimológicamente el termino 

locus procede del latín lugar, es decir el lugar de donde proviene el control en la persona sobre 

el medio ambiente. Linares (2001), afirma que la expectativa generalizada que poseen las 

personas sobre el origen del control frente a los refuerzos o consecuencias del medio ambiente 

y distingue dos dimensiones del concepto, locus de control interno y externo. El estudio de 

locus de control, tiene un gran valor sobre otras variables actitudinales, afectivas y 



comportamentales en el individuo, los mismos que hacen esfuerzos para ejercer control en los 

hechos que puedan suceder en su vida diaria, con lo cual logran realizar sus objetivos. En caso 

contrario, el no poder controlar algún evento les genera un estado de paralización que inhabilita 

a las personas para alcanzar las metas propuestas (Oros, 2005). Cabe resaltar que los estudios 

sobre el locus de control y la salud han indicado que habría una relación entre ambos debido a 

que el locus de control interno atenúa el efecto de síntomas físicos y emocionales de la 

enfermedad. Por el contrario, el locus de control externo puede considerarse como predictor de 

enfermedades, peor ajuste emocional y mayor percepción de amenaza 

Cazares (2000), también lo conceptualiza como la presencia de un control de reforzamiento 

ya sea interno-externo, referente al nivel en el que una persona considera que su conducta, así 

como sus consecuencias son atribuidas a él mismo, lo que se denomina locus de control interno, 

u obedecen a factores fuera de su control, locus de control externo. 

Condori y Carpio (2013), la persona con locus de control interno percibe que los eventos 

positivos o negativos como efecto de sus propias acciones y que están bajo su control personal; 

así, estas personas valoran positivamente el esfuerzo y habilidad personal. Además, la sensación 

de control sobre los eventos refuerza a la persona, para que sea responsable de sus acciones, 

alentándolo a hacerse más comprometido y diligente en aspectos de su vida. Las personas con 

locus de control externo según Casique y López (2013), perciben el refuerzo como no 

contingente a sus acciones, sino como resultado del azar, el destino, la suerte o el poder de 

otros, los eventos no se relacionan con la propia conducta y por ende no pueden ser controlado. 

Seguidamente, Janampa (2019), define a locus de control como el grado en que la persona 

controla su vida personal, teniendo en cuenta que locus de control interno y externo se refleja 

en el comportamiento del ser humano. El locus de control es considerado como la fuerza con la 

que el individuo cree controlar los diferentes sucesos a los cuales se enfrenta en la vida y con 

la que se considera dueño de sus decisiones (Rotter, 1966). 



Siendo que Zea (2017), refiere que las personas que atribuyen sus consecuencias de lo que 

les sucede se denomina por tener locus de control interno, a diferencia de las personas que 

exteriorizan o culpan a los demás por las consecuencias de un determinado problema se 

considera locus de control externo. Haridakis y Rubin (2003) encontraron que el predominio 

del LCE se asocia directamente con las conductas agresivas, el enojo y la hostilidad en 

consumidores de violencia televisiva. 

Flores et al (2018), señalan que la resolución de conflictos es un medio de negociar, afianzar 

logrando alcanzar a una conclusión de acuerdo mutuo, además puede ser vista como una 

conducta intencional de forma negativa con ausencia de dialogo, cuyo objetivo sea dañar, 

imponer, reprimir o anular. Por ello, Arbocco (2017), afirma que la resolución de conflictos son 

estrategias que se requiere comunicar las necesidades y compartir intereses comunes para una 

relación saludable. 

Según Alzate (citado en Alegría del Ángel, 2016) se considera al conflicto como un rasgo 

particular dentro de las relaciones sociales, donde el problema se deriva cuando empieza 

adoptar una línea constructiva o destructiva en el cual no se busca eliminarlo sino ir asumiendo 

y enfrentando estas situaciones conflictivas de acuerdo a los recursos con los que se cuente, 

para que así, ambos miembros de la relación salgan beneficiados. 

Además, Kramer (1998) nos dice que en todas las relaciones humanas existe el conflicto, 

pero este aumenta en las relaciones de pareja donde hay mayor cercanía e intimidad, en la cual 

hay situaciones propicias como la necesidad de establecer territorios, extender recursos y 

solucionar problemas. Visto ello, el conflicto resulta ser una situación deseable ya que permite 

el desarrollo de aptitudes y destrezas en los miembros, se convierte algunas veces en una 

oportunidad para hablar de los asuntos que no son fáciles de conversar y hay que tener la 

habilidad para aprender a resolverlos conjuntamente. 



Cuenca (2013) define al conflicto como una estrategia utilizada por una pareja para dar una 

mejor resolución a una confrontación o desacuerdo, en donde cada parte actúa de una manera 

opuesta y con el objetivo de neutralizar o eliminar el conflicto. Este mismo autor, manifiesta 

que ante una situación conflictiva cualquier individuo reacciona de distinta manera, para evadir 

una crisis en la relación conyugal o familiar; frente a este tipo de situaciones se genera el cúmulo 

de tensión y hostilidad, en donde los miembros de la pareja buscan de manera equivocada 

encontrar una solución ante el conflicto, que en este caso puede ser mediante una agresión física, 

psicológica o sexual. 

Lo que diferencia un conflicto del otro es la representación de este y las estrategias, 

satisfactorias o no, con las que se enfrenta; es decir, la forma como es percibida, representada 

y vivenciada la experiencia subjetiva del conflicto en la pareja y en cada miembro. Existen 

sentimientos o conductas a los que se debe prestar atención porque constituyen señales de 

peligro para la estabilidad de la pareja cuando se instalan en su dinámica de modo permanente. 

(Díaz-Loving y Sánchez, 2000) 

Según la teoría del conflicto Straus (1979) plantea que los seres humanos poseen la capacidad 

de afrontar situaciones conflictivas constantemente debido a que como seres racionales buscan 

soluciones frente a esto, sin embargo, optar por la violencia no es una táctica adecuada (Adams, 

1965) debido a que esto conlleva a problemas de nivel personal y social. 



Materiales y método 
 

Metodología 

 

El diseño de la investigación es no experimental siendo que no se manipularan las variables. 

Así mismo, es de corte transversal ya que se recolectarán los datos en un momento 

determinado. Por otro lado, es de tipo descriptivo-correlacional, ya que se buscará la relación 

entre las variables de estudio (Hernández, Fernandez y Baptista, 2014). 

Participantes 

 

Los participantes fueron adultos casados de ambos sexos, masculino y femenino, cuyas edades 

oscilan entre los 20 a 55 años de edad, que pertenecen a una comunidad cristiana y que habitan 

en el distrito de Lurigancho-Chosica, provincia y departamento Lima. 

La muestra fué conformada por aproximadamente 224 personas, quienes fueron seleccionados 

a través de un muestreo no probabilístico intencional 

Escala Locus de Control 

 

La Escala Locus de Control (Rotter´s Locus of Control Scale) fue creada por(Rotter, 1966) 

y adaptado al castellano por (Darshani, 2014). Además Lee & McKinnish, (2019) (Pérez, 1984) 

siendo la más utilizada (Porras, 2017) consta de 23 ítems, cada ítem comprende de dos frases, 

una respecto a expectativas de control interno y la otra a las expectativas de control externo. 

Por ende, si el puntaje obtenido supera los 23 evidencia un estado de locus control externo y si 

es menos y estado de locus control interno. 

Según resultados estadísticos presenta un coeficiente alfa de Crombach de 0.81.lo cual 

evidencia su confiabilidad, siendo su objetivo, medir el actuar de cada individuo respecto a sus 

creencias, comportamiento, actitud, rasgos de personalidad denominado locus de control interno 

y externo. A fin de confirmar lo dicho por los autores del criterio de validez, se revisó el 

instrumento por medio del juicio de expertos, logrando una aprobación de validez de contenido; 

en consecuencia, no se realizó modificación a los ítems (V > ,90) 



 

Resolución de Estrategias de resolución de manejo de Conflicto 

 

La Escala de Estrategias de Resolución de Manejo de Conflicto fue propuesta por Arnaldo 

(2001), que consta de 16 ítems de respuesta tipo Likert, con puntaje de 1 al 5 donde el puntaje 

más bajo es 1 que significa “nunca “y el puntaje más alto significa “siempre”). Esta escala 

compone de áreas; siendo comunicación, negociación, auto modificación, muestra de afecto, 

evitación, acomodación y separación. Según datos estadísticos se divide en 3 subescalas; afecto, 

evitación y comunicación, lo cual tiene un alfa de Cronbach 0.82, 0.85, 0.87, respectivamente 

lo que significa que la escala es confiable. De igual modo, para ratificar la validez de la prueba, 

se hizo una evaluación por juicio de expertos, donde concluyeron que existe una adecuada 

validez de contenido; por ende, no fue indispensable descartar algún ítem ni agruparlo (V > 

,90). Para poder obtener la calificación del instrumento se usará un programa informático de 

estadística que ubicará a los participantes en las siguientes categorías afrontamiento activo, 

afrontamiento pasivo, reflexión, comunicación, evitación, muestra afecto, tiempo y 

acomodación. 

 
 

Escala de Ajuste Diádico (Calidad marital) 

 

La Escala de Ajuste Diádico (Dyadic Adjusment Scale, DAS) fue creada por Spanier en 

1976, y traducida al español por Bornstein en 1988 siendo un instrumento para evaluar la 

calidad de las relaciones y el ajuste de la pareja, presentando 4 factores; consenso, satisfacción, 

cohesión y expresión de cariño (Santos et al., 2009). También para conocer la validez del 

instrumento, se la sometió por la evaluación de juicio de expertos, dónde concluyeron que existe 

una adecuada validez de contenido; por ende, no fue indispensable descartar algún ítem ni 

agruparlo (V > ,90). 



La escala consta de 32 ítems, donde las opciones de respuesta son de tipo Likert, donde 

“siempre de acuerdo y/o siempre de desacuerdo”, “todos los días y/o ninguno”, “todo el tiempo” 

y “nunca”, “si” y “no”, con una escala de 0 a 5. Se suele tomar como puntuación divisoria entre 

las armoniosas y las conflictivas, los 100 puntos. Una puntuación muy alto, por encima de 125, 

suele indicar una actitud idealizada frente al matrimonio, poco realista, quizá demasiado 

influida por los “mitos del matrimonio”, siendo cero la puntuación más negativa (siempre en 

desacuerdo), y o 5 la puntuación más positiva (siempre de acuerdo). Asimismo, tiene un alfa de 

Cronbach de 0.96, siendo altamente confiable (Cabrera et al., 2019) 

Para el presente estudio se recolectarán los siguientes datos sociodemográficos; edad, género y 

lugar de procedencia. También se colocó las respuestas de la prueba en un programa estadístico 

que arrojó los resultados, colocándolos en una subescala consenso, satisfacción, expresión 

afectiva y cohesión. 

Proceso de recolección de datos 

 

Para proceder con la aplicación de los instrumentos se solicitó el permiso a la Junta de Iglesia 

Villa Unión, región IV de la Asociación Peruana Central Este. La aplicación tuvo un tiempo 

aproximado de 20 a 45 min y los aspectos éticos que se utilizaron para dicha aplicación fue el 

consentimiento informado por cada participante y voluntad propia. Así mismo la información 

recolectada se mantuvo con discreción sólo para los fines de investigación presente. 

Análisis de datos 

 

Los datos recolectados se transfirieron a la base datos que es el procesador SPSS versión 24 

para su respectivo análisis estadístico, posteriormente, los resultados obtenidos fueron 

clasificados en tablas, cuya interpretación permitió evaluar y verificar los objetivos e hipótesis 

planteadas. 



Resultados 
 

Análisis Descriptivos 

Tabla 1 

Niveles de calidad marital 
 

 

 n % 

Baja Calidad 7 3.1 

Calidad Media 87 38.8 

Alta Calidad 130 58.0 

 
 

En la tabla 1 se observa que la mayoría de las parejas casadas muestran una alta calidad marital 

(58.0 %), solo un (3.1 %) mantiene una baja calidad marital. Así mismo se sostiene que la 

relación matrimonial es una parte importante en la vida del ser humano, y tiene un impacto 

directo en el bienestar físico y mental de la persona (Paes et al., 2004); (Kiecolt-Glaser y 

Wilson, 2017); (Lucarelli y Wittner, 2019) que favorece una mejor calidad marital (Larson y 

Holman, 1994). 

 
 

Tabla 2 

 

Niveles de Manejo de Conflictos 

 

 n % 

Bajo Manejo de Conflictos 56 25 

Medio Manejo de Conflictos 113 50.45 

Alto Manejo de Conflictos 55 24.55 



En la Tabla 2 se observa que la mayoría de parejas casadas evidencian un manejo de 

conflictos medio (50.4%), sólo un (25%) mantiene un manejo de conflictos bajo. Así mismo 

(Neumann et al., 2018) afirman que la calidad marital depende del buen uso de las estrategias 

de solución de conflictos denominado resolución positiva a diferencia de las estrategas 

negativas que presenta la relación conyugal afectando el compromiso de la pareja. 

 
 

Tabla 2 

 

Nivel de manejo de conflictos y sus dimensiones 
 

 

 

 Bajo  Medio  Alto  

 n % n % n % 

Reflexión Comunicación 69 30.80 114 50.89 41 18.30 

Evitación 84 37.50 107 47.77 33 14.73 

Muestra de Afecto 57 25.45 122 54.46 45 20.09 

Espera del Tiempo 78 34.82 95 42.41 51 22.77 

Acomodación 72 32.14 96 42.86 56 25.00 

 

 

En la tabla 3 respecto a las dimensiones de Manejo de Conflicto se observa que el 54.4% 

evidencia un nivel promedio en Muestra de Afecto, el 25% mostrando un nivel alto de 

acomodación, mientras que el 37.5% presenta un nivel bajo de evitación, es decir que las parejas 

están dirigidas a evitar confrontar el evento estresor y sustituirlo por alguna otra acción que 

haga se olvide el primero, con el objetivo que sea el tiempo el que acomode, por sí mismo, las 

cosas. (Arnaldo, citado en Carrillo, 2004). 



Tabla 3 

 

Nivel de locus de control 

 

Locus de Control Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Locus de Control Interno 179 79.91 

Locus de Control Externo 45 20.09 

 
 

En la tabla 4 se observa que la mayoría de las parejas muestran un Locus de Control de rango 

interno (79.9%), sólo un 20% presentan un Locus de Control Externo. Así mismo (Lee & 

McKinnish, 2019) sostienen que desarrollar un locus de control interno favorece a una mayor 

calidad marital y con el tiempo, dependerá de ésta, las nuevas perspectivas futuras para 

solucionar los problemas conyugales. 

 
 

Tabla 4 

 

Relación entre resolución de manejo de conflictos y calidad marital 

 

Calidad marital 

 Rho P 

Manejo de Conflictos 0.566 0.000*** 

Reflexión Comunicación 0.388 0.000*** 

Evitación 0.283 0.000*** 

Muestra de Afecto 0.499 0,000*** 

Espera del Tiempo 0.571 0.000*** 

Acomodación 0.520 0.000*** 

 
 

En la tabla Nº 5 se aprecia que el coeficiente de correlación de Rho Spearman indica que existe 

una relación positiva y significativa entre nivel de Manejo de conflictos y Calidad marital 

(rho=0.566**, p<.05). Es decir, mayor nivel de Resolución de manejo de conflicto, mayor 

calidad marital. Así mismo, las dimensiones de Manejo de conflictos se relacionan positiva y 

significativamente con el Ajuste diádico (calidad marital). 



Tabla 5 

 

Relación entre resolución de manejo de conflictos y locus de control 

 

Locus de Control 

 Rho P 

Manejo de Conflictos 0.112 0.093 

Reflexión Comunicación 0.122 0.069 

Evitación -0.043 0.520 

Muestra de Afecto 0.101 0.131 

Espera del Tiempo 0.088 0.125 

Acomodación 0.125 0.061 

 
 

En la tabla Nº 6 se aprecia que el coeficiente de correlación de Rho Spearman indica que no 

existe relación entre nivel de Resolución de manejo de conflictos y Locus de control 

(rho=0.112**, p<.05). Así mismo, las dimensiones de Manejo de conflictos no se relacionan 

con el Locus de control. 

 
 

Tabla 6 

 

Relación entre Ajuste Diádico (Calidad Marital) y Locus de Control 

 

Locus de Control 

 Rho P 

Ajuste Diádico 0.124 0.062 

 
 

En la tabla Nº 7 se aprecia que el coeficiente de correlación de Rho Spearman indica que no 

existe relación entre Calidad marital y Locus de control (rho=0.124**, p<.05). Es decir, mayor 

nivel de Resolución de manejo de conflicto, mayor Calidad Marital. Así mismo, las 

dimensiones de Manejo de conflictos se relacionan positiva y significativamente con el Ajuste 

diádico (calidad marital). 



1.3 Discusión de los resultados 

 

La hipótesis general de la presente investigación estuvo enfocada en determinar si existe una 

correlación significativa entre Locus de control, estrategias de resolución de conflictos y calidad 

marital en adultos. 

Los resultados obtenidos señalan que la variable de Estrategia de Manejo de conflictos y 

Ajuste Diádico (calidad marital) se relacionan significativamente (Rho de Spearman =0.566** 

y un nivel de significancia de p<0.05). Es decir, que la calidad marital depende en gran medida 

del adecuado manejo de conflictos, tal como lo señala (Neumann et al., 2018) quienes afirman 

que la calidad marital depende del buen uso de las estrategias de solución de conflictos 

denominado resolución positiva a diferencia de las estrategas negativas que presenta la relación 

conyugal afectando el compromiso de la pareja. Esto concuerda con Lee y McKinnish (2019), 

quienes hallaron que desarrollar un locus de control interno favorece a una mayor calidad 

marital y con el tiempo, dependerá de ésta, las nuevas perspectivas futuras para solucionar los 

problemas conyugales. Igualmente, Jiang et al. (2020), encontró una relación significativa entre 

compasión y calidad marital, siendo que a través de esta investigación se concluyó, que no 

existen diferenciación de género o desigualdad de funciones asignadas en cuanto a la relación 

de pareja en la familia; ya que desarrollan un alto nivel de compasión que facilita el ajuste 

marital. 

Así mismo respecto a la variable manejo de conflictos y Locus de control, los resultados 

indican que no existe relación (rho=0.112**, p>.05). Es decir, que existen factores intermitentes 

entre ambas variables, esto difiere con lo encontrado por Lee y McKinnish (2019), sostienen 

que desarrollar un locus de control interno favorece a una mayor calidad marital y con el tiempo, 

dependerá de ésta, las nuevas perspectivas futuras para solucionar los problemas conyugales. 

Siendo importante señalar que la resolución de conflictos es un medio de negociar, afianzar 

logrando alcanzar a una conclusión de acuerdo mutuo, además puede ser vista como una 



conducta intencional de forma negativa con ausencia de dialogo, cuyo objetivo sea dañar, 

imponer, reprimir o anular. 

Por último, respecto a la variable Ajuste Diádico (calidad marital) y Locus de control, los 

resultados indicaron que no existe relación (rho=0.124**, p<.05). Estos resultados pueden 

deberse a que la muestra de estudio era muy pequeña y tendría que expandirse, ya que, las 

personas que atribuyen sus consecuencias de lo que les sucede se denomina por tener locus de 

control interno, a diferencia de las personas que exteriorizan o culpan a los demás por las 

consecuencias de un determinado problema se considera locus de control externo. 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

En relación con las hipótesis de estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Existe relación estadística y significativa entre Manejo de conflictos y Ajuste Diádico 

(calidad marital) en adultos de una comunidad adventista de Lima Este, los resultados 

indican Rho =0.566**; p<0.05. Lo que significa que el Manejo de conflictos influye 

en el Ajuste diádico (calidad marital). 

 No existe relación estadística y significativa entre Manejo de conflictos y Locus de 

control en adultos de una comunidad adventista de Lima Este, los resultados indican 

Rho=0.112**, p>.05. Lo que significa que el Manejo de conflictos no influye en el 

Locus de control. 

 No existe relación estadística y significativa entre Ajuste Diádico (calidad marital) y 

Locus de control en adultos de una comunidad adventista de Lima Este, los 

resultados indican Rho=0.124**, p<.05. Lo que significa que el Ajuste diádico 

(calidad marital) no influye en el Locus de control. 

 Sin embargo existe relación significativa con una de las dimensiones de Resolución 

de Conflictos y Locus de Control interno, siendo que 79 personas presentan Locus 



de Control interno, por ende en Calidad marital evidencia un porcentaje alto y su 

Resolución de Conflictos es media. 

Recomendaciones 

 

Construir una prueba psicométrica de Locus de control que evalué el contexto de parejas 

Desarrollar un estudio comparativo entre Resolución de Conflictos y Calidad marital en parejas 

cristianas y no cristianas 

Realizar un estudio Correlacional con Calidad marital y Personalidad Oscura 

 

Realizar un estudio Correlacional entre Resolución de Conflictos y su influencia en la adicción 

a videojuegos en adolescentes en tiempos de Covid-19 

Realizar un estudio Correlacional Calidad Marital, Resolución de Conflictos y Espiritualidad 

en docentes universitarios de una Institución Cristiana y no cristiana. 

Se sugiere seguir realizando investigaciones con estas variables en esta población que ha sido 

poco estudiada y con muestras más grandes, esto ayudaría a corroborar los resultados y generar 

nuevos conocimientos. 

También se recomienda utilizar variables sociodemográficas como composición familiar, 

estado civil, grado de estudios, número de parejas u otros; de esta forma, ampliaremos los 

conocimientos para una sociedad mejor informada y salud mental para las nuevas generaciones. 
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