
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

IDENTIDAD SEXUAL Y CALIDAD PERCIBIDA DE RELACIÓN DE PAREJA EN 

PERSONAS ADULTAS LGB DE LIMA METROPOLITANA 

Línea de investigación:  

Psicología de los procesos básicos y psicología educativa 

Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Psicología con 

mención en Psicología Clínica 

Autora: 

Quincho Pari, Jeniffer Delia 
 

Asesora: 

Mayorga Falcón, Luz Elizabeth 

ORCID: 0000-0001-6213-3018 
 

Jurado: 

Figueroa Gonzales, Julio  

Vásquez Vega, Eda Jeanette 

Talledo Sánchez, Karim 
 

Lima - Perú 

2025 

 

 

 

 

                           

 

RECONOCIMIENTO - NO COMERCIAL - SIN OBRA DERIVADA 

(CC BY-NC-ND) 

 



23%
INDICE DE SIMILITUD

22%
FUENTES DE INTERNET

8%
PUBLICACIONES

9%
TRABAJOS DEL

ESTUDIANTE

1 6%

2 2%

3 2%

4 1%

5 1%

6 <1%

7 <1%

8 <1%

IDENTIDAD SEXUAL Y CALIDAD PERCIBIDA DE RELACIÓN DE
PAREJA EN PERSONAS ADULTAS LGB DE LIMA
METROPOLITANA
INFORME DE ORIGINALIDAD

FUENTES PRIMARIAS

hdl.handle.net
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Nacional Federico
Villarreal
Trabajo del estudiante

repositorio.unfv.edu.pe
Fuente de Internet

tesis.pucp.edu.pe
Fuente de Internet

www.unibe.edu.do
Fuente de Internet

Submitted to Universidad de Salamanca
Trabajo del estudiante

repositorio.unsaac.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.ucv.edu.pe
Fuente de Internet



 

 

 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

IDENTIDAD SEXUAL Y CALIDAD PERCIBIDA DE RELACIÓN DE PAREJA EN 

PERSONAS ADULTAS LGB DE LIMA METROPOLITANA 

Líneas de investigación: 

Psicología de los procesos básicos y psicología educativa 

Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Psicología con mención en psicología 

clínica 

Autora: 

Quincho Pari, Jeniffer Delia 

Asesora: 

Mayorga Falcón, Luz Elizabeth 

ORCID: 0000-0001-6213-3018 

Jurado: 

Figueroa Gonzales, Julio  

Vásquez Vega, Eda Jeanette 

Talledo Sánchez, Karim  

Lima – Perú 

2025 



ii 

 

 

 

Dedicatoria 

A Camilo, mi fiel compañero, quien estuvo a mi lado 

durante tantos años, dándome el amor y la razón para 

seguir adelante. Sin ti, no estaría aquí ahora. A Maggie, 

quien llegó más tarde, pero supo llenar mi vida de 

cariño, siendo mi otra razón. Por siempre los llevaré en 

mi corazón. Algún día, nos volveremos a encontrar mi 

hijo e hija de 4 patas. “Tú eres lo que yo más he amado”. 



iii 

 

  

Agradecimiento 

A mis padres, quienes a lo largo de los años han sido un 

pilar fundamental en mi vida, incluso cuando al 

principio no comprendían mi orientación sexual. A pesar 

de las dificultades y las tensiones iniciales, aprendieron 

y crecieron. A mi hermana, quien siempre estuvo a mi 

lado desde que, a los 7 años, le conté sobre mi 

orientación sexual. Ella nunca me juzgó, sino que me 

escuchó, apoyó y me mostró una comprensión que no 

conocía. A mi asesora, quien me acompañó con 

paciencia y sabiduría durante todo el proceso de esta 

tesis. Y, finalmente, a mí misma, por la determinación y 

valentía para superar los desafíos, tanto personales como 

académicos. Este trabajo no solo representa un logro en 

mi formación, sino también una manifestación de la 

lucha interna y externa por la aceptación, la igualdad y 

la dignidad. Esta investigación sobre la comunidad LGB 

no solo es parte de mi desarrollo académico, sino 

también de una historia personal que comenzó con 

resistencia y culminó en aceptación. 



iv 

 

Índice 

Resumen          7 

Abstract          8 

I. Introducción 

1.1 Descripción y formulación del problema    10 

1.2 Antecedentes        12 

1.3 Objetivos        17 

1.4 Justificación        17 

1.5 Hipótesis        18 

II. Marco Teórico 

2.1 Bases teóricas sobre el tema de investigación   20  

III. Método 

3.1. Tipo de investigación       27 

3.2. Ámbito temporal y espacial      27 

3.3. Variables        27 

3.4. Población y muestra       30 

3.5. Instrumentos        31 

3.6. Procedimientos       33 

3.7. Análisis de Datos       34 

3.8. Consideraciones éticas      35 

IV. Resultados         36 

V. Discusión de Resultados       44 

VI. Conclusiones         48 

VII. Recomendaciones        49 



v 

 

VIII. Referencias         50 

IX. Anexos         61 

  



vi 

 

 Índice de tablas Página 

Tabla 1 Operacionalización de la variable identidad sexual……………………………... 28 

Tabla 2 Operacionalización de la variable calidad percibida de relación de pareja……….. 29 

Tabla 3 Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para las variables identidad sexual y 

calidad percibida de relación de pareja…………………………………………… 

36 

Tabla 4 Determinar la relación existente entre las dimensiones de la identidad sexual 

expresada en integración e incertidumbre y la calidad percibida de la relación de 

pareja adulta LGB en Lima Metropolitana………………….................................. 

37 

Tabla 5 Determinar la correlación entre la integración de la identidad sexual y las 

dimensiones de calidad percibida de la relación…………………………………. 

38 

Tabla 6 Determinar la correlación entre la incertidumbre de la identidad sexual y las 

dimensiones de calidad percibida de la relación……………………….................. 

39 

Tabla 7 Niveles de integración de la identidad sexual……………………………….......... 40 

Tabla 8 Niveles de calidad percibida de la relación……………………………………… 40 

Tabla 9 Análisis comparativo de calidad de relación percibida y sus 

dimensione…………………………………………………………………......... 

41 

Tabla 10 Análisis comparativo de la identidad sexual referida en integración e 

incertidumbre de la identidad según el sexo……………………………………… 

42 

 



vii 

 

Resumen 

El objetivo del estudio fue determinar la asociación entre la identidad sexual y la calidad 

percibida de la relación de pareja en personas adultas LGB de Lima Metropolitana. Se empleó 

un diseño cuantitativo, correlacional, transversal y no experimental. La muestra estuvo 

compuesta por 291 personas adultas (65 hombres y 226 mujeres), quienes completaron la 

Escala de Dimensiones de Orientación Sexual (EDOS-LGB) y la Escala de Componentes de 

Calidad de Relación Percibida (PRQC). Los datos fueron analizados, utilizando pruebas no 

paramétricas debido a que los resultados de la prueba Shapiro-Wilk indicaron que las variables 

no seguían una distribución normal (p < 0.01). Se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman y el coeficiente de determinación (r²) para evaluar las relaciones entre las variables. 

Los resultados mostraron una correlación positiva y significativa entre la afirmación de la 

identidad sexual y la calidad percibida de la relación (rho = 0.272, p < 0.01), así como una 

correlación negativa y significativa entre la incertidumbre de la identidad sexual y la calidad 

percibida de la relación (rho = -0.321, p < 0.01). Las mujeres reportaron mayor satisfacción y 

compromiso en sus relaciones, según el análisis comparativo por género. Las conclusiones 

sugieren que la afirmación de la identidad sexual contribuye positivamente a la percepción de 

la calidad de la relación, mientras que la incertidumbre genera un impacto negativo. 

Palabras clave: Identidad sexual, calidad percibida de la relación, comunidad LGB, 

correlación, integración, incertidumbre. 
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Abstract 

The objective of the study was to determine the association between sexual identity and 

perceived relationship quality in LGB adults from Lima Metropolitana. A quantitative, 

correlational, cross-sectional, and non-experimental design was used. The sample consisted of 

291 adults (65 men and 226 women), who completed the Sexual Orientation Dimensions Scale 

(EDOS-LGB) and the Perceived Relationship Quality Components Scale (PRQC). Data were 

analyzed using non-parametric tests, as the Shapiro-Wilk test results indicated that the variables 

did not follow a normal distribution (p < 0.01). Spearman's correlation coefficient and the 

coefficient of determination (r²) were used to evaluate the relationships between variables. The 

results showed a positive and significant correlation between sexual identity affirmation and 

perceived relationship quality (rho = 0.272, p < 0.01), as well as a negative and significant 

correlation between sexual identity uncertainty and perceived relationship quality (rho = -

0.321, p < 0.01). Women reported higher satisfaction and commitment in their relationships 

according to the gender comparative analysis. The conclusions suggest that sexual identity 

affirmation positively contributes to the perception of relationship quality, while uncertainty 

has a negative impact. 

Keywords: Sexual identity, perceived relationship quality, LGB community, 

correlation, affirmation, uncertainty 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se centra en dos variables fundamentales: la identidad sexual 

y la calidad percibida de la relación de pareja. La identidad sexual hace referencia al 

reconocimiento y afirmación de una persona respecto a su orientación sexual, un proceso que 

puede influir en diversas áreas de la vida, incluidas las relaciones interpersonales. Por otro lado, 

la calidad percibida de la relación de pareja evalúa aspectos como la satisfacción, el 

compromiso, la confianza, la intimidad, la pasión y el amor, los cuales son esenciales para el 

bienestar emocional. Este estudio tiene como objetivo analizar la relación entre ambas variables 

en personas adultas LGB de Lima Metropolitana. 

Primer apartado, se aborda la problemática actual, comenzando con un panorama 

general y luego centrado en el contexto nacional, sustentado por investigaciones previas. A 

continuación, se presentan los objetivos, como el general y los específicos, así como la 

justificación del estudio, considerando diversos puntos como el nivel teórico, práctico y 

metodológico. 

Segundo apartado, se expone el marco teórico, donde se describen las bases teóricas de 

las variables involucradas en la investigación. 

Tercer apartado detalla el tipo y diseño, ámbito temporal y espacial, así como los 

instrumentos aplicados, incluyendo propiedades psicométricas de confiabilidad y validez. 

También se explican el procedimiento y el análisis de datos. 

Cuarto apartado, se presenta los resultados con sus descripciones. Posteriormente, en el 

quinto apartado, se analizan los resultados obtenidos y se contrastan con antecedentes de 

estudios previos, con el fin de contextualizar los hallazgos. A continuación, se presenta las 

conclusiones, las recomendaciones derivadas de la investigación. Por último, se incluyen las 

referencias y anexos. 
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1.1 Descripción y formulación del problema 

La comunidad LGB, que incluye lesbianas, gais y bisexuales, representa aquellas 

personas cuya orientación sexual se diferencia de la norma heterosexual. Las personas 

lesbianas que experimentan atracción romántica y sexual con otra mujer, mientras que los 

hombres gais sienten atracción por otro hombre. Por otro lado, las personas bisexuales 

experimentan atracción tanto por mujeres como por hombres. 

En el contexto peruano, según Amnistía Internacional (2022), las personas LGB 

enfrenta múltiples desafíos relacionados con la integración de su identidad sexual en una 

sociedad que, a menudo, mantiene actitudes discriminatorias. Estos desafíos son, la falta de 

reconocimiento legal, siendo Perú, un país que no ha avanzado significativamente en el 

otorgamiento de derechos fundamentales, como el matrimonio igualitario. A diferencia de 

países como Argentina, Brasil o Colombia, donde se ha implementado legislación que proteja 

los derechos de las parejas del mismo sexo, en Perú las demandas de la comunidad LGB siguen 

encontrando resistencia tanto a nivel social como político. 

La falta de un marco legal que reconozca las relaciones de parejas del mismo sexo, 

junto con los escases de leyes antidiscriminatorias, perpetua una situación de vulnerabilidad. 

Según Promsex (2023), esto tiene un impacto directo en los miembros de la comunidad LGB. 

Además de la falta de políticas públicas inclusivas refuerza la discriminación social, lo que a 

menudo conlleva a altos niveles de estigmatización, violencia y exclusión. 

A lo largo de nuestra existencia, formamos vinculamos afectivos con otras personas, ya 

sea de manera erótica o romántica, lo que lleva en muchos años establecer una relación de 

pareja. Este tipo de relación implica un proceso constante de interacción, inversión de tiempo 

y emociones. Uno de los puntos clave en una relación es la percepción de que la pareja también 

responde a nuestras necesidades (Raposo y Muise, 2021). Cuando se percibe comprensión y 
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cariño, de manera receptiva, la persona tiene a sentirse más satisfecha en la relación (Debrot et 

al., 2012; Segal y Fraley, 2016). 

En las relaciones de pareja LGB, las dinámicas relacionales pueden verse afectadas por 

factores como la visibilidad de la relación y las dificultades relacionadas con la identidad 

sexual. Según Jordán-Conde et al. (2014), el proceso de consolidación de la identidad sexual 

se inicia en la adolescencia y juventud. La afirmación de la identidad sexual es un aspecto 

crucial en el desarrollo de las personas, y su consolidación está influenciada por el contexto 

social y las experiencias de vida, lo que puede afectar la calidad de las relaciones afectivas. 

El Perú se encuentra rezagado en cuanto a políticas inclusivas, lo que perpetúa 

situaciones de discriminación y exclusión. Según el estudio exploratorio de Salud Mental 

LGBTIQ+ en el 2019, donde se reportó que el 83% de los encuestados había sufrido algún tipo 

de violencia y el 75% algún tipo de discriminación, lo que afecta directamente su bienestar 

emocional. Estos factores también pueden influir en la calidad de las relaciones interpersonales 

de la comunidad LGB. Además, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) 

reveló que un 35.9% de las familias peruanas niega la orientación sexual de sus familiares 

LGB, lo que añade una complejidad en las relaciones de pareja y familiares. 

En este contexto, surge la necesidad de investigar el impacto de estos factores en la vida 

de las personas LGB en Perú, Lima. Un área relevante es la relación entre la identidad sexual 

y la calidad percibida de las relaciones de pareja. 

Este estudio se plantea responder a la siguiente pregunta: ¿Existirá relación entre la 

identidad sexual y la calidad percibida de relación de pareja en personas adultas LGB de Lima 

Metropolitana? 
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1.2 Antecedentes 

Antecedentes Nacionales: 

Para desarrollar una investigación, es esencial recurrir a estudios previos que permitan 

comparar resultados y determinar la ruta más conveniente para ampliar o explorar nuevos temas 

en el campo especializado. A continuación, se presentan estudios relevantes en el contexto 

peruano. 

Vinces (2016) desarrolló una adaptación de identidad para lesbianas, gays y bisexuales 

al contexto peruano. Su objetivo fue resaltar las propiedades psicométricas de esa escala. Para 

lograrlo, llevó a cabo una investigación psicométrica con un diseño no experimental de tipo 

transversal, en la que participaron 378 personas de entre 18 y 45 años que se identificaron como 

parte de la comunidad LGTB. Los resultados más destacados fueron la identificación de un 

modelo bifactorial con un coeficiente de V de Aiken entre .70 a 1, un nivel de significancia 

menor al .05, un coeficiente alfa ordinal de entre .88 y .91, una correlación ítem-test oscilando 

entre .47 y .77, y una correlación negativa de -.33 entre ambos factores. 

Perez-Wicht (2017) desarrolló una investigación en Lima Metropolitana con el objetivo 

de evidenciar la correlación entre las dimensiones de la identidad sexual y la satisfacción en la 

relación de pareja en hombres homosexuales. Utilizó una investigación no experimental, de 

corte transversal correlacional, con una muestra de 106 hombres homosexuales de entre 20 y 

45 años. Empleó la escala de identidad lesbiana, gay y bisexual para medir la identidad sexual 

y Gay and Lesbian Relationship Satisfaction Scale (GLRSS) para evaluar la satisfacción en 

pareja. Los resultados indicaron una correlación negativa entre la satisfacción de pareja y la 

incertidumbre de la identidad sexual (rho= -.26; p<0.01), y una correlación positiva entre la 

satisfacción de pareja y la afirmación de la identidad sexual (rho= .37; p<0.01). 
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Por otro lado, De Loayza (2019) desarrolló su tesis con el objetivo principal fue 

determinar la relación entre las dimensiones del apego romántico y la calidad percibida de las 

relaciones de pareja. La investigación, de tipo no experimental, transversal-correlacional, contó 

con la participación de 198 personas entre los 18 y 30 años provenientes de Lima metropolitana 

y California. Utilizaron los cuestionarios ECR-R y PRQC para medir el apego romántico y la 

calidad percibida de la relación de pareja, respectivamente. Los resultados mostraron una 

correlación inversa significativa entre la calidad percibida de la relación y el apego romántico 

por ansiedad (rho= -.14; p<.01) y evitación (rho= -.66, p<.01). 

Ponce (2022) llevó a cabo un estudio en Perú con el propósito de identificar los factores 

relacionados con la salud mental en la población LGBTI durante 2017. El estudio fue 

observacional, transversal y analítico, en base a los datos de la Primera Encuesta Virtual para 

Personas LGBTI con una muestra de 12,026 participantes mayores de 18 años. Los resultados 

del análisis multivariado señalaron que las variables sociodemográficas están asociadas a 

problemas de salud mental. Además, factores como la orientación sexual no heterosexual y la 

participación en manifestaciones también se asociaron con un mayor riesgo de problemas de 

salud mental. Los hallazgos subrayan la necesidad de desarrollar intervenciones que aborden 

tanto los factores sociodemográficos como las experiencias de discriminación para mejorar la 

salud mental de esta población. 

Finalmente, Cáceres y Ruiz (2024) realizaron su investigación en la comunidad LGB 

de Lima, Perú, explorando cómo el estrés de minorías impacta la ansiedad en esta 

población. A través de un diseño cuantitativo no experimental y transversal, revisaron 

10 estudios obtenidos de bases de datos como Scopus y Web of Science. Los resultados 

indicaron correlaciones significativas entre el estrés de minorías y la ansiedad. En 

concreto, la discriminación diaria se correlacionó positivamente con la ansiedad (r = 

0.38, p < 0.001), y el estigma sexual internalizado también mostró una relación 
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significativa con la ansiedad (r = 0.36, p < 0.001). Por otro lado, observándose una 

correlación negativa entre la salida del closet y la ansiedad, tanto con los miembros de 

la familia (r = -0.20, p < 0.01) como con amigos (r = -0.13, p < 0.05). Estos hallazgos 

resaltan las experiencias de discriminación y ocultamiento de la identidad como 

factores clave en el desarrollo de la ansiedad en esta población. 

Antecedentes Internacionales 

En el ámbito internacional, realizándose diversos estudios que explorar la relación entre 

identidad, apego y calidad percibida de la relación. 

Kurdek y Schmitt (1986) realizaron una investigación en Estados Unidos para 

identificar la calidad de la relación en parejas heterosexuales, homosexuales y lesbianas. Fue 

una investigación transversal-descriptiva y no experimental, con una muestra de 44 parejas 

heterosexuales casadas, 35 parejas heterosexuales convivientes, 50 parejas homosexuales y 56 

parejas de lesbianas. Utilizó los cuestionarios de amor de Rubin y la escala de satisfacción 

marital para evaluar las relaciones de pareja. Los resultados indicaron que el efecto 

multivariado fue significativo, F de Pillai (9, 1089) = (3.26, p <.01). 

Markey et al. (2014) llevaron a cabo un estudio con el objetivo fue explorar la 

interacción entre los problemas interpersonales de hombres y mujeres en parejas del mismo 

sexo. La muestra incluyó 72 parejas de homosexuales varones y 72 parejas de lesbianas. 

Utilizaron el inventario de problemas interpersonales, cuyos resultados indicaron que los 

problemas interpersonales en las parejas románticas no estaban significativamente relacionados 

con la discordia en la relación (pr = -.04). 

Medina et al. (2016) llevaron a cabo una investigación en República Dominicana con 

el objetivo de identificar el vínculo entre los estilos de apego y la calidad percibida de la 

relación. La muestra fue de 119 personas de entre 18 y 26 años de diferentes centros del país. 
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Utilizaron los cuestionarios Experience in close relationship y Perceived relationship quality, 

para medir los estilos de apego y la percepción de la calidad de relación. Los resultados 

indicaron una correlación negativa significativa entre el apego evitativo y la calidad de relación 

percibida (rho= -.63, p<0.01). 

Mohr y Fassinger (2006) realizaron una investigación con el objetivo de evaluar la 

relación entre la identidad sexual y la calidad de relación percibida. Utilizaron un diseño 

transversal-correlacional, no experimental y contaron con una muestra de 461 personas entre 

los 26 a 31 años provenientes de Estados Unidos y Canadá. Emplearon cuatro escalas de 

autorreporte para medir la calidad percibida de la relación, y la escala Lesbian and Gay Identity 

Scale (LGIS) para evaluar la identidad sexual. Los resultados mostraron una correlación 

negativa significativa entre la incertidumbre de la identidad sexual y la calidad percibida de la 

relación (rho= -.37, p<.01), así como una correlación positiva significativa entre la afirmación 

de la identidad sexual y la calidad percibida de la relación (rho= .28, p<.01). 

Silva (2018) desarrolló una investigación en México con la finalidad de investigar 

acerca de la autopercepción de personas gays y lesbianas respecto a su afrontamiento y soporte 

social tras revelar su orientación sexual a la familia. Fue una investigación cuantitativa, de 

diseño no experimental, exploratoria y transeccional, con una muestra de 15 hombres 

autoidentificados como gays y 15 mujeres autoidentificadas como lesbianas, con edades entre 

18 y 60 años. Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas en el 

afrontamiento de la identidad entre hombres gays y mujeres lesbianas (sig. > .05). 

Orellana et al. (2022) desarrollaron una línea de trabajo en Temuco, Chile, cuyo 

objetivo principal de analizar los vínculos entre el apoyo social percibido, las actitudes frente 

a la sexualidad y la satisfacción en estudiantes universitarios heterosexuales e individuos 

lesbianas, gays y bisexuales (LGB). Utilizan un diseño de corte transversal-correlacional, no 
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experimental, con una muestra de 281 estudiantes universitarios (70.8% heterosexuales y 

29.2% LGB). Los resultados mostraron que los estudiantes heterosexuales reportaron mayor 

apoyo social percibido que los estudiantes LGB, diferencia que fue estadísticamente 

significativa, t (279) = 2.15, p = .03, d = 0.28. En cuanto al apoyo social familiar, los estudiantes 

heterosexuales también reportaron mayor apoyo en comparación con los estudiantes LGB, 

siendo esta diferencia significativa con un tamaño del efecto medio t (279) = 3.57, p < .001, d 

= 0.45. Por otro lado, no encontrándose diferencias significativas en el apoyo percibido por 

amistades t (279) = -0.815, p = .416. Estos resultados subrayan la importancia del apoyo social, 

particularmente familiar, en el bienestar de los estudiantes, independientemente de su 

orientación sexual. 

Finalmente, Restrepo et al. (2024) realizaron un estudio en Colombia para evaluar los 

efectos psicosociales de la pandemia de COVID-19 en personas LGBT. Emplearon un enfoque 

mixto con un diseño explicativo, donde los resultados cualitativos explicaron los cuantitativos. 

La muestra incluyó 219 personas LGBT, entre las que encontraron 18 lesbianas, 128 gays, 36 

bisexuales y 37 personas transgénero. Los resultados más significativos muestran que el 63% 

de encuestados vieron afectadas sus actividades económicas, y el 66% se vieron afectados, 

perdieron su empleo debido al cierre de sectores económicos no esenciales. Además, el 14% 

de los participantes observó una disminución en los ingresos familiares, lo que afectó su calidad 

de vida. Por otro lado, el 38% de los encuestados manifestó haber experimentado un aumento 

en los conflictos familiares durante el confinamiento, en comparación con el 32% que reportó 

conflictos previos. Los datos reflejan un agravamiento de las desigualdades sociales y 

psicosociales en las personas LGBT, en gran parte debido a la pérdida de privacidad al tener 

que regresar a sus hogares de origen y enfrentar tensiones familiares relacionadas con su 

identidad sexual o de género. 
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1.3 Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre la identidad sexual y la calidad percibida de relación de pareja en 

personas adultas LGB de Lima Metropolitana. 

Objetivo Específico: 

▪ Establecer la relación entre la integración de la identidad sexual y la calidad percibida 

de relación de pareja en personas adultas LGB de Lima Metropolitana. 

▪ Establecer la relación entre la incertidumbre de la identidad sexual y la calidad 

percibida de relación de pareja en personas adultas LGB de Lima Metropolitana. 

▪ Medir los niveles y frecuencias de la identidad sexual en personas adultas LGB de Lima 

Metropolitana. 

▪ Medir los niveles y frecuencias de la calidad percibida de relación de pareja en personas 

adultas LGB de Lima Metropolitana. 

▪ Comparar por género la calidad percibida de relación de pareja en personas adultas 

LGB de Lima Metropolitana. 

▪ Comparar por género la identidad sexual en personas adultas LGB de Lima 

Metropolitana. 

 

1.4 Justificación 

La presente investigación es relevante desde distintas perspectivas: práctica, 

metodológica, social y académica. Permitirá conocer de manera estadística cómo las personas 

LGB en Lima Metropolitana perciben sus relaciones de pareja. Esto es fundamental en un 

contexto en el que las relaciones de pareja en personas LGB, está poco explorado en la literatura 

nacional, lo que limita el conocimiento sobre la realidad de la comunidad. Desde una 
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perspectiva metodológica, es que la investigación destaca por haberse realizado mediante un 

muestreo digital utilizando redes sociales y la plataforma Survey Monkey, lo que permitió 

agilizar la recolección de datos y la aplicación de instrumentos. Esta metodología es necesaria 

para aplicar en poblaciones difíciles de conocer la cantidad total, como la comunidad LGB. En 

cuanto, a su relevancia social, este contribuirá al crecimiento de la investigación sobre la 

comunidad LGB, donde existen pocas investigaciones. Además, los hallazgos de esta 

investigación podrían generar mayor interés y formar psicólogos más empáticos, sin estigmas 

ni prejuicios. También los datos serán el sustento para el diseño de políticas públicas que 

aborden temas como la homofobia y promuevan la educación en diversidad, ayudando a 

generar un país más inclusivo para la comunidad LGB. 

Finalmente, este estudio tiene una importancia académica porque explora la relación 

entre la identidad sexual y la calidad de las relaciones de pareja en personas lesbianas, gay y 

bisexuales. Los resultados podrán servir como antecedentes o referencia para trabajos de 

investigación y proporcionar información previa y relevante para los psicólogos de pareja en 

personas adultas LGB, permitiéndoles conocer más el contexto sobre las dinámicas de estas 

relaciones. Asimismo, este estudio contribuirá a fomentar la discusión sobre el bienestar 

emocional y psicológico de la comunidad LGB. Por lo expuesto en líneas anteriores se 

considera el valor e importancia del estudio de la identidad sexual y calidad percibida de la 

relación de pareja, tendrá un impacto positivo en la comprensión y promoción de un desarrollo 

psicológico saludable en la población LGB. 

1.5 Hipótesis 

Hipótesis General: 

Existe relación negativa y significativa entre la identidad sexual y la calidad percibida de 

relación de pareja en personas adultas LGB de Lima Metropolitana. 
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Hipótesis Específica: 

▪ Existe una relación directa y significativa entre la integración de la identidad sexual y 

la calidad percibida de relación de pareja en personas adultas LGB de Lima 

Metropolitana. 

▪ Existe una relación inversa y significativa entre la incertidumbre de la identidad sexual 

y la calidad percibida de relación de pareja en personas adultas LGB de Lima 

Metropolitana. 
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II. MARCO TEÓRICO 

El estudio de la identidad sexual y la calidad percibida de relación de pareja en personas 

adultas LGB requiere de un enfoque teórico que explique las dinámicas de autoidentificación 

y las relaciones interpersonales, las cuales serán explicadas mediante modelos teóricos que 

sustenten las variables de mi estudio. 

2.1. Bases teóricas sobre la identidad sexual y la calidad percibida de relación de pareja 

en personas adultas LGB 

La identidad sexual, ha sido estudiada mediante el Modelo de Desarrollo de la 

Identidad Homosexual (Cass, 1979), que explica el proceso por el cual las personas LGB 

atraviesan la afirmación o la incertidumbre de su identidad, comprendiendo seis etapas. 

Confusión de la identidad, siendo la primera etapa donde la homosexualidad nace como una 

interrogante en la persona en preguntarse si es lesbiana, gay o bisexual, y guarda importancia 

en la conducta, el pensamiento y los sentimientos. Comparación de la identidad, siendo la 

segunda etapa que implica un compromiso con la identidad homosexual, lesbiana, gay o 

bisexual, donde la persona comienza a reconocer sus diferencias con los demás, ya que en esta 

etapa se genera una alienación social, donde se puede manejar donde algunos consideren 

indeseable su identidad e intenten cambiar su percepción y comportamiento, mientras que otros 

lo consideren como algo temporal.  

Esta lucha interna puede llevar a descontinuar su identidad y cortando el proceso de la 

integración. Luego en la tercera etapa Tolerancia de la identidad, donde las personas buscan 

apoyo emocional en aliviar ese sentimiento de soledad tratando de interactuar con más personas 

que se autoidentifiquen como lesbiana, gay o bisexual. Estas interacciones pueden ser positivas 

o negativas. La cuarta etapa Aceptación de la identidad, se caracteriza por un mayor contacto 

con lesbianas, gais y bisexuales. Lo anterior permite que pasemos a Orgullo de la identidad, 
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que es la quinta etapa lo cual genera una aceptación casi completa de la propia identidad 

lesbiana, gay o bisexual, y un profundo sentido de identificación a la comunidad. La última 

etapa es la Síntesis de la identidad, es cuando la persona ya ha integrado su identidad y existe 

un mayor apoyo e interacción con personas heterosexuales. 

Este proceso de construcción de la identidad sexual puede provocar una considerable 

cantidad de estrés, afectando de forma significativa la calidad de las relaciones de pareja. Esta 

situación de tensión es aún mayor cuando se consideran los factores externos que afectan a las 

personas LGB, Meyer (2003) mediante el  Modelo de Estrés y Afrontamiento de las 

Minorías indica que las personas pertenecientes a minorías, como la comunidad de personas 

LGB, presentan condiciones sociales adversas, siendo factores externos como el estigma, el 

prejuicio y la discriminación, y factores internos como la homofobia internalizada, el 

ocultamiento de la orientación sexual y la anticipación al rechazo. En ese sentido, el estrés se 

refiere a una situación externa que resulta desafiante para el individuo, y esta supere su 

capacidad de poder manejarla, lo cual puede desencadenar en un riesgo de enfermedades 

mentales o somáticas (Dohrenwend, 2000). 

Meyer (2003) identifica que el estrés en las minorías se presenta mediante dos 

principales formas: el estrés distal y el estrés proximal. El estrés distal, este estrés se refiere a 

los factores externos, se relaciona con los eventos y experiencias relacionadas con el estigma, 

el prejuicio y la discriminación. Por ejemplo, esto se representa con la discriminación abierta 

hacia la comunidad LGB solo por ser de otra orientación sexual diferente a la heterosexual, la 

exclusión social, al acoso, falta de derechos y protecciones legales y ausencia de políticas 

relacionadas con el matrimonio igualitario de parejas LGB. El estrés proximal, este estrés se 

refiere a los factores internos, se relaciona con la homofobia internalizada, término que fue 

descrito por primera vez por el psicólogo Weinberg (1973) quién menciona que es una auto 

aversión que sienten las personas LGB por su orientación sexual. Otros autores mencionan que 
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son sentimientos negativos durante las etapas de la adolescencia y la adultez. Meyer (1995), 

define como las actitudes sociales negativas que conllevan a la devaluación del yo. Williamson 

(2000) menciona que es un correlativo significativo de la salud mental, teniendo como 

resultados una baja autoestima, problemas de salud mental, aislamiento social y 

comportamientos destructivos. Dupras (1994), Meyer y Dean (1998), y Rosser et al. (1997) 

describen que la homofobia internalizada puede influir negativamente en las relaciones íntimas 

y el desempeño sexual. Finalmente, el estrés proximal también se relaciona con el 

ocultamiento, decisión consciente de no revelar la orientación sexual por miedo al rechazo o la 

discriminación social, así como el encubrimiento, que implica comportamiento destinados a 

ocultar la orientación sexual, como aparentar ser heterosexual. 

Además del estrés que enfrentan las minorías sexuales, es fundamental considerar cómo 

los estilos de apego que desarrollamos en la infancia con nuestros cuidadores influyen en 

nuestras relaciones de pareja en la adultez. La Teoría del Apego (Bowlby, 1969), analiza los 

estilos de apego que los niños desarrollan con sus cuidadores primarios durante la infancia y 

cómo estos influyen en la forma en que los adultos establecen y mantienen sus relaciones de 

pareja. Según Bowlby (1973), define el apego como una conducta orientada a mantener la 

proximidad con el cuidador, quién actúa como una base segura que brinda confianza al infante 

para explorar y dominar su entorno. La relación que tiene el cuidador y el niño, es la base de 

las relaciones sociales y el sentido de identidad del individuo. A partir de esta teoría surgen tres 

tipos de apego: el apego seguro, surge de la relación cariñosa y preocupada del cuidador, quien 

satisface las necesidades físicas y emocionales del niño. Como resultado, el niño se siente 

amado y protegido, generando un sentimiento de seguridad y confianza, que favorece la 

regulación emocional. Por otro lado, el apego inseguro evitativo, surge de la relación de 

rechazo del cuidador, quien no responde adecuadamente a las necesidades del niño. Como 

resultado, el niño siente desconfianza y sienten que pueden ser lastimados o manipulados. En 
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contraste, el apego ansioso – ambivalente, surge de la relación inconsistente del cuidador, quien 

a veces satisface las necesidades y a veces no. Como resultados, el niño desarrolla una 

incertidumbre que genera ansiedad. Finalmente, Main y Solomon (1986) integra un cuarto 

apego llamado, apego desorganizado, surge del miedo al cuidador, pero aun así está en la 

búsqueda de afecto, este tipo de apego se presenta en situaciones de abuso o maltrato. 

La Teoría del Autoconcepto y Autoestima (Rosenberg, 1965), define el autoconcepto 

como la imagen que tiene de uno mismo, incluyendo sus creencias, valores y características; 

mientras que la autoestima como una percepción positiva o negativa, que una persona tiene de 

sí misma, siendo una influencia para las relaciones sociales y del entorno. En ese sentido, un 

apego seguro sostiene que las primeras relaciones con el cuidador forman una autoestima y 

autoconcepto, el apego seguro el que fomenta una imagen positiva de uno mismo, permitiendo 

al niño construir un autoconcepto sólido y una autoestima positiva, percibiendo que es digno 

de amor y atención, reforzando una visión positiva de sí mismo. En contraste, los apegos 

evitativos, ansioso – ambivalente y desorganizado, generan un autoconcepto y autoestima 

debilitada, que desarrolla una visión negativa de sí mismo. 

La Teoría de la Identidad Social (Tajfel y Turner, 1979), define la identidad social 

como la pertenencia que tiene cada individuo a un determinado grupo social, y que contribuye 

a nuestra autovaloración. La TIS ofrece una explicación de cómo la identidad sexual influye 

en la calidad de las relaciones de pareja, especialmente en la comunidad LGB. La identidad 

sexual está relacionada a la búsqueda de apoyo y el reconocimiento de sus pares, ya que el 

sentido de pertenencia a la comunidad LGB es fundamental para el soporte emocional que 

necesitan, al enfrentar la discriminación y el estigma social. Contar con un círculo que ofrezca 

ese apoyo es crucial para fortalecer sus relaciones y promover un entorno saludable. De acuerdo 

con los modelos teóricos, el concepto de Identidad Sexual hace referencia a la autoexploración, 

autorreconocimiento, pertenencia y afiliación que se tiene con respecto a una cultura, a la LGB. 
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También, abarca las expresiones privadas y públicas de la autoidentificación, siendo un aspecto 

clave para tomar decisiones en los ámbitos relacional e interpersonal, incluyendo amistades y 

pareja (Glassgold et al., 2009). 

Las relaciones de pareja desempeñan un rol esencial en la vida de las personas, ya que 

una relación saludable contribuye a la satisfacción emocional y psicológica de los individuos, 

sino que también contribuye a la estabilidad y al desarrollo personal de cada integrante. La 

calidad percibida de la relación se entiende en el nivel en que la pareja expresa intimidad, afecto 

y cuidado, de acuerdo con Collins et al. (2009). Los autores indican que altos niveles son altos 

se traducen en mayores muestras de apoyo y cercanía, lo que se relaciona con mayor 

satisfacción en la pareja y estabilidad en la relación. La calidad percibida en las relaciones 

románticas no solo refleja aspectos positivos de la relación, sino también aporta beneficios 

físicos y mentales para quienes mantienen una relación estable. Según Collins et al. (2009), 

una alta calidad percibida en la relación genera un mayor nivel de bienestar subjetivo, mayor 

funcionalidad, apertura y estabilidad emocional. Para comprender los factores que influyen en 

la calidad, es necesario recurrir a distintos modelos teóricos que explican cómo interactúan 

elementos como la satisfacción, el compromiso, la intimidad, la confianza, la pasión y el amor.  

Entre los modelos teóricos más reconocidos está la Teoría del Triángulo del Amor 

(Sternberg, 1986), que propone una visión integral de loso componentes fundamentales del 

amor en las relaciones de pareja, la cual está conformada por tres componentes: la intimidad, 

la pasión y el compromiso. El componente de la intimidad se refiere al sentimiento de la 

cercanía, conexión y vinculo; este componente se puede expresar hacia la pareja mediante las 

siguientes situaciones: el deseo de promover el bienestar, el sentimiento de felicidad, el respeto, 

la capacidad de recurrir en momentos de necesidad, comprensión mutua, entrega de uno mismo, 

entrega y recepción del apoyo emocional, comunicación íntima y valoración en la vida de la 

pareja. El componente de la pasión se refiere a la necesidad fisiológica y psicológica de estar 
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en unión con el otro, esto se traduce a una atracción física, expresión del deseo y necesidad, 

como entrega y pertenencia, sumisión y satisfacción sexual. El componente del compromiso o 

decisión, consta de dos plazos, uno corto donde uno decide a quién amar, mientras que el largo 

plazo es mantener esa decisión y convertirla en un compromiso de mantener ese amor. Según 

esta teoría, la importancia de cada componente varía según la relación de pareja, pero para 

alcanzar la satisfacción es esencial el equilibrio entre los tres componentes. 

 Otra teoría relevante es la Teoría de Intercambio Social (Thibaut y Kelley, 1959), 

que explica la satisfacción y calidad de la relación de pareja está vinculado al análisis de los 

beneficios y costes percibidos. Es decir, una relación será satisfactoria y estable en la medida 

en que las recompensas como el apoyo emocional, la intimidad y el compromiso, superen los 

costos, como los conflictos y falta de apoyo. Esta teoría complementa con lo mencionado por 

Collins et al. (2009), al enfatizar que la percepción de la calidad en una relación también 

depende de la evaluación e inversión constante.  

Por último, el Modelo de Inversión en las Relaciones de Pareja (Rusbult, 1980), 

quien propone un modelo que explica los factores individuales que se encuentran en una 

relación de pareja, la autora menciona que son, la satisfacción o beneficios, la calidad y el 

tamaño de la inversión realizada en la relación, siendo el tercer factor uno de los más 

importantes dentro de su estudio. Según Rusbult (1980), se dice que el compromiso con una 

relación es una función no sólo del valor del resultado de la relación, sino también de la 

calidad de la mejor alternativa disponible y de la magnitud de la inversión del individuo en la 

relación (p. 172). A partir de estos modelos teóricos se definieron las seis dimensiones de cómo 

se constituye la calidad percibida en una relación de pareja: la satisfacción, derivado del grado 

de cercanía y amor, así como de la funcionalidad de la relación en la vida cotidiana; el 

compromiso, certeza de amar y ser amado, con la disposición de mantener una relación a largo 

plazo; la intimidad, grado de confianza, apoyo ante las adversidades y cercanía; la confianza, 
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se desarrolla cuando existe un apego saludable, donde se satisfacen las necesidades físicas y 

emocionales, generando un sentimiento de seguridad; la pasión, que se refiere al grado de 

atracción física y sexual, junto con el deseo de estar y permanecer juntos; el amor, experiencia 

interna de la felicidad vinculada a una persona u objeto de deseo sexual. 
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III. MÉTODO 

3.1. Diseño y tipo de investigación 

El diseño es no experimental y transversal, ya que los datos se recolectan en un único 

momento, con el propósito de describir y analizar las variables. Según Hernández et al. (2014), 

el objetivo de este trabajo de investigación tiene como objetivo identificar la relación entre dos 

variables, siendo una investigación a nivel correlacional. 

3.2. Ámbito temporal y espacial 

La investigación se llevó a cabo mediante una recolección de datos en Lima 

Metropolitana durante el año 2023, utilizando encuestas distribuidas a través de plataformas 

digitales. 

3.3. Variables 

Las variables utilizadas para la investigación se detallan a continuación: 

▪ Identidad Sexual 

Definición conceptual: 

Glassgold et al., (2009) definió la identidad sexual como hacer referencia a la 

autoexploración, autoconocimiento, autorreconocimiento, pertenencia y afiliación a un grupo, 

así como a la cultura LGB. 

Definición operacional: 

La identidad sexual se medirá mediante la Escala de Identidad para Lesbianas, Gays y 

Bisexuales – LGBIS, diseñado por Mohr y Kendra (2011) y adaptado por Vinces (2016) y 

denominada Escala de Dimensiones de Orientación Sexual para Lesbianas, Gays, y Bisexuales 

– EDOS-LGB. 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable identidad sexual 

Variable Dimensión Ítem Tipo de Respuesta 
Escala de 

Medida 

Identidad 

Sexual 

Incertidumbre 
2, 3, 5, 6, 7, 

8, 12 y 13 

Escala Likert: 

1= Totalmente en 

desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Parcialmente en 

desacuerdo 

4= Parcialmente de 

acuerdo 

5= De acuerdo 

6= Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

Integración 
1, 4, 9, 10 y 

11 

 

▪ Calidad Percibida de Relaciones de Pareja 

Definición conceptual: 

Collins et al. (2009), la calidad percibida de la relación se refiere al nivel en que la 

pareja demuestra la intimidad, afecto y cuidado. Los autores señalan que, cuando ambos 

miembros perciben la relación como de alta calidad, tienden a exhibir más gestos de apoyo e 
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intimidad, lo cual se vincula con un mayor nivel de satisfacción con la pareja y mayor 

estabilidad en la relación. 

Definición operacional: 

La calidad percibida de relaciones de pareja se medirá mediante la Escala de PRQC 

(Perceived Relationship Quality Components), diseñado por Fletcher et al. (2000). 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable calidad percibida de relación de pareja 

Variable Dimensión Ítem Tipo de Respuesta 
Escala de 

Medida 

Calidad 

Percibida de 

Relaciones de 

Pareja 

Satisfacción 1, 2 y 3 

Escala Likert: 

1= Nada 

2= Poco 

3= Más o menos 

4= Mucho 

5= Completamente 

Ordinal 

Compromiso 4, 5 y 6 

Intimidad 7, 8 y 9 

Confianza 10, 11 y 12 

Pasión 13, 14 y 15 

Amor 16, 17 y 18 
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3.4. Población y muestra 

La población objetivo para este estudio estuvo conformada por 291 personas adultas de 

Lima Metropolitana, de las cuales 65 fueron varones y 226 fueron mujeres, con edades 

comprendidas entre los 18 a 45 años. Los participantes debían cumplir con los siguientes 

criterios; formar un vínculo de pareja con una duración mínima de seis meses, autoidentificarse 

como parte de la comunidad LGB, de nacionalidad peruana(o) y residir actualmente en Lima 

Metropolitana. El rango de edad seleccionado responde a investigaciones que sugieren que 

durante este período las personas tienden a consolidar su identidad y establecer vínculos de 

pareja más estables. Mohr y Fassinger (2006) señalan que tanto la afirmación de la identidad 

sexual como la estabilidad emocional en las relaciones románticas suelen alcanzarse en la 

adultez temprana. Esto hace que este grupo etario sea ideal para estudiar la calidad percibida 

de las relaciones y la identidad sexual. En relación con la duración mínima de la relación, 

aunque no existe una teoría específica que determine los seis meses como requisito 

indispensable, se ha documentado que este período es suficiente para que las parejas desarrollen 

niveles significativos de intimidad, confianza y compromiso. Collins et al. (2009) destacan que, 

tras este tiempo, las relaciones alcanzan un grado de madurez que permite realizar evaluaciones 

más precisas sobre su calidad. Por esta razón, se definió este criterio para garantizar respuestas 

representativas.  

El muestreo fue de tipo no probabilístico. Para ampliar la muestra, se utilizó el método 

de bola de nieve, adecuada a las dificultades para acceder a la población LGB en Lima 

Metropolitana. Según Clarke et al. (2010) señaló que este tipo de muestreos es el más adecuado 

para estudios en poblaciones de difícil acceso o que pueden preferir el anonimato. 
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3.5. Instrumentos 

Para la recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos validados que permiten 

medir las variables centrales de este estudio: 

▪ Escala de Dimensiones de Orientación Sexual para Lesbianas, Gays, y Bisexuales 

(EDOS LGB). 

Fue elaborada por Vinces en el 2016, pero esta escala se basa en la escala de Identidad 

para Lesbianas, gays y bisexuales LGBIS que fue creada por Mohr y Kendra (2011). Esta escala 

cuenta con 13 ítems, dividido en dos dimensiones los cuales son la incertidumbre que son 8 

ítems y la aceptación que son 5 ítems. Se puede aplicar en un tiempo de 10 minutos, 

aproximadamente. Las puntuaciones, la escala es de tipo Likert (1= Totalmente en desacuerdo, 

2= En desacuerdo, 3= Parcialmente en desacuerdo, 4= Parcialmente de acuerdo, 5= De acuerdo, 

6= Totalmente de acuerdo). 

La validez, lo obtuvo mediante un análisis factorial exploratorio, que identificó un 

modelo de dos factores principales en su adaptación peruana, respaldando su estructura interna. 

Además, el instrumento fue revisado por un panel de expertos, lo que garantiza su validez de 

contenido. La confiabilidad, los coeficientes de alfa ordinal fueron de .88 para el factor 

"Incertidumbre y preocupación por la aceptación" y de 0.91 para el factor "Integración de la 

identidad", lo que indica un alto nivel de consistencia interna. 

El análisis de las cualidades psicométricas de las pruebas utilizadas en el estudio se realizó a 

través del análisis del índice de discriminación, o también referido como índice de correlación 

ítem-test corregido (r_itc; Abad et. al, 2013). Dicho indicador contribuye a la fiabilidad y 

validez de un test cuando “mide la misma clase de puntaje verdadero que los otros ítems del 

test… [y] si mide la misma clase de puntaje verdadero que la medida de criterio” (p.68; Livia 

y Ortiz, 2014), respectivamente. En tal sentido, una correlación positiva y con un valor superior 
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a .40 (Streiner et al., 2015) son indicadores de contribución de los ítems a la validez y fiabilidad 

de los componentes del instrumento. El análisis derivó en índices de correlación ítem – test 

corregidos con valores adecuados (𝑟𝑖𝑡𝑐>.50) entre los componentes de la dimensión 

Integración. Por otro lado, en la dimensión Incertidumbre, se observó que el ítem 13 presentó 

el menor valor (𝑟𝑖𝑡𝑐=.37) dentro de aquellos con valor adecuado y el resto obtuvo índices con 

magnitudes superiores a .50. De forma semejante, los coeficientes correspondientes al LBGIS 

tuvieron valores adecuados. Por otro lado, la fiabilidad de la escala fue estimada a través del 

método de consistencia interna el cual tiene como supuesto la unidimensionalidad, por lo cual 

el análisis se orientó solo a las dimensiones, los coeficientes obtenidos en el EDOS LGB 

presentaron valores adecuados. 

▪ Escala de Percepción sobre la Calidad de Relación (PRQC). 

Fue elaboradora por Fletcher et al. (2000), y adaptada al lenguaje español por Medina, 

et al. (2016). Esta escala cuenta con 18 ítems, dividido en seis dimensiones los cuales son la 

satisfacción, compromiso, intimidad, confianza, pasión y amor, cada dimensión tiene 3 ítems. 

Se puede aplicar en un tiempo de 10 minutos, aproximadamente. Respecto a las puntuaciones, 

la escala de respuestas es de tipo Likert (1= Nada, 2= Poco, 3= Más o menos, 4= Mucho, 5= 

Completamente). 

La validez, en el análisis factorial exploratorio realizado por Medina et al. (2016) arrojó 

que cuatro factores explican el 72.38% de la varianza, lo que respalda la validez del instrumento 

para medir la calidad percibida de las relaciones de pareja en el contexto peruano. La 

confiabilidad del instrumento original reporta índices de consistencia interna considerados 

entre adecuados y excelentes para las diferentes escalas evaluadas, con valores de alfa de 

Cronbach que oscilan entre 0.78 (para la escala de Confianza) y 0.96 (para la escala de 

Compromiso). La confiabilidad del instrumento aplicado por Medina et al. (2016), fue evaluada 
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mediante el coeficiente alfa de Cronbach (α), siguiendo los criterios de George y Mallery 

(2003): α ≥ 0.90 es excelente; entre 0.80 y 0.89, bueno; entre 0.70 y 0.79, aceptable; entre 0.60 

y 0.69, cuestionable; entre 0.50 y 0.59, pobre; y < 0.50, inaceptable. Estudios previos que 

utilizaron este instrumento han reportado niveles adecuados de confiabilidad, respaldando su 

uso en este trabajo. 

Respecto a la Escala de Percepción sobre la Calidad de la Relación (PRQC), se observó 

índices de correlación ítem-test corregidas con valores adecuados (𝑟𝑖𝑡𝑐>.65) en la totalidad de 

los ítems respecto a su dimensión. De la misma forma, se observó índices con valores 

superiores a .40 en la totalidad de ítems respecto a la puntuación total del test, resaltando el 

ítem 15 con el índice de menor valor (𝑟𝑖𝑡𝑐=.49), y presentando el resto magnitudes superiores 

a .50. 

Por otro lado, la fiabilidad de la escala fue estimada a través del método de consistencia 

interna el cual tiene como supuesto la unidimensionalidad, por lo cual el análisis se orientó solo 

a las dimensiones. Los índices empleados fueron el alpha (α) y omega (ω).  

Los coeficientes obtenidos en el PRQC presentaron valores adecuados (α>.70, ω>.70) 

denotando que las puntuaciones son fiables. 

3.6. Procedimiento 

En la etapa inicial, se realizó una revisión exhaustiva de la información relacionada con 

las variables de estudio para seleccionar los instrumentos más adecuados. Posteriormente, se 

diseñó un cuestionario compuesto por los dos instrumentos elegidos: la escala LGBIS y la 

PRQC. Este cuestionario fue adaptado para su distribución a través de plataformas digitales, lo 

que permitió alcanzar a la población objetivo de manera eficiente y garantizar el carácter 

anónimo de la participación. 
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La recopilación de datos se realizó de forma voluntaria y anónima, asegurando que los 

participantes completaran las encuestas en un tiempo estimado de 20 minutos. Al concluir la 

etapa de recolección, los datos fueron organizados y codificados cuidadosamente para su 

posterior análisis. Se utilizó el software SPSS, específicamente para realizar los análisis 

correlacionales que permitieran evaluar las relaciones entre las variables estudiadas. 

Además, se implementaron controles de calidad en cada etapa del proceso, lo que 

incluyó la verificación de respuestas y la calificación de los instrumentos aplicados. Los datos 

procesados fueron tabulados e interpretados para obtener los resultados finales. Finalmente, se 

redactaron las secciones de discusión, conclusiones y recomendaciones, consolidando los 

hallazgos en el informe final del estudio. 

3.7. Análisis de Datos 

El utilizó un análisis estadístico utilizando el software estadístico SPSS. Inicialmente, 

se utilizó un análisis descriptivo para determinar las frecuencias, organizar los datos y 

porcentajes de las variables, con el fin de identificar tendencias en los datos. Posteriormente se 

utilizaron pruebas no paramétricas, debido a que los resultados del test de normalidad Shapiro-

Wilk arrojaron un p-valor inferior a 0.01 para todas las variables. Este resultado indicó que la 

distribución de los datos no seguía una curva normal, lo cual se optó por utilizar el coeficiente 

de correlación de Spearman para relacionar las variables de estudio. Para complementar el 

análisis, se calculó el coeficiente de determinación (r²), que permitió medir el tamaño del efecto 

de las relaciones observadas. 

Los resultados obtenidos fueron interpretados siguiendo los criterios propuestos por 

Cohen (1998), clasificando los efectos como pequeños, medianos o grandes según 

correspondiera. 
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3.8. Consideraciones Éticas 

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los principios éticos, se solicitó el 

consentimiento informado a través de un formulario virtual. En este documento, se explicó 

detalladamente el propósito del estudio, los procedimientos involucrados y el uso de los datos 

recopilados. Además, se enfatizó que la participación era completamente voluntaria. La 

confidencialidad y anonimato fueron principios fundamentales, especialmente considerando la 

naturaleza sensible de las variables estudiadas.  
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IV. RESULTADOS 

 

▪ Relación entre variables de estudio 

En la tabla 3 se observa, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para evaluar la 

distribución de las variables y dimensiones relacionadas con la identidad sexual y calidad 

percibida de la relación de pareja. Los resultados obtenidos arrojan un p-valor inferior al 0,01 

para todas las variables, lo que indica un desajuste con la distribución normal. Por lo tanto, los 

datos no cumplen para la aplicación de pruebas paramétricas, recomendándose en su lugar el 

uso de pruebas no paramétricas. El estadístico Shapiro- Wilk fue seleccionado debido a su alta 

sensibilidad y precisión, lo cual está respaldado por investigaciones previas que lo destacan 

como una herramienta más robusta para evaluar la bondad de ajuste y distribución en diferente 

tipo de datos (Mohd y Bee, 2011). 

Tabla 3 

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para las variables identidad sexual y calidad percibida 

de relación de pareja 

Variables Dimensión SW gl p 

Calidad Percibida de la Relación 

de Pareja 

Satisfacción .866 291 .000 

Compromiso .872 291 .000 

Confianza .847 291 .000 

Intimidad .886 291 .000 

Amor .828 291 .000 

Pasión .935 291 .000 

Total .915 291 .000 

 



37 

 

Identidad Sexual 

Integración de la identidad .906 291 .000 

Incertidumbre de la identidad .809 291 .000 

Total .970 291 .000 

Nota: SW: Shapiro Wilk // gl: Muestra // p: Significancia 

En la tabla 4 se observa, los resultados obtenidos a través del estadístico rho de 

Spearman, el cual analiza el nivel y dirección de asociación entre dos variables; asimismo, se 

optó por utilizar el coeficiente correlación de Spearman ya que los datos no cumplen con los 

requisitos necesarios para la implementación de pruebas paramétricas. Además, al realizar el 

análisis entre la integración de la identidad sexual y la calidad percibida de la relación se obtuvo 

una correlación positiva baja (rho= .272, p<0.01) pero significativa; por otro lado, la 

correlación entre la incertidumbre de la identidad sexual y la calidad percibida de la relación 

resultó ser negativa baja (rho=-321, p<0.01) (Mondragón, 2014). Ello refiere que la afirmación 

o negación de la identidad sexual influye en la percepción y conformidad con la relación de 

pareja; de la misma forma, se aplicó el coeficiente de determinación (r2) para resaltar el tamaño 

del efecto, obteniéndose un tamaño del efecto pequeño para ambos casos (Cohen, 1998). 

Tabla 4 

Análisis de relación entre las dimensiones de la identidad sexual expresada en integración e 

incertidumbre y la calidad percibida 

  
Calidad Percibida 

Identidad 

sexual 

 rho r2 n 

Integración .272** .073 291 

Incertidumbre -.321** .103 291 

Nota: rho: coeficiente de correlación // r2: tamaño del efecto // n: muestra 
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En la tabla 5 se observa, los resultados obtenidos a través del coeficiente de correlación 

rho de Spearman al analizar la relación, a modo de correlación, entre la integración de la 

identidad sexual y las dimensiones de calidad percibida de la relación. Cabe resaltar que en 

todas las correlaciones se obtuvo un nivel de significancia menor al 0.05 lo cual se interpreta 

como estadísticamente significativo; además, se obtuvieron correlaciones positivas entre las 

dimensiones de la calidad percibida y la integración de la identidad sexual, interpretándose ello 

como cuanto mayor sea el grado de integración o aceptación de la identidad sexual, mayor será 

el grado de conformidad con su relación sentimental. Por último, en todos los casos se estimó 

un coeficiente de determinación (r2) pequeño (Ellis, 2010). 

Tabla 5 

Correlación entre la integración de la identidad sexual y las dimensiones de calidad percibida 

de la relación. 

  Dimensiones de calidad percibida de la relación 

  Satisfacción Compromiso Intimidad Confianza Pasión Amor 

Integración 

de la 

identidad 

sexual 

rho .192** .267** .179** .237** .235** .238** 

r2 .036 .071 .032 .056 .055 .056 

p .001 .000 .003 .000 .000 .000 

Nota: rho: coeficiente de correlación // r2: tamaño del efecto // p: significancia estadística 
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En la tabla 6 se observa, los resultados obtenidos al analizar la incertidumbre de la 

identidad sexual con las dimensiones de la calidad percibida de la relación a través del 

coeficiente de correlación de Spearman. En primera instancia se resalta el nivel de significancia 

estadística con un p valor menor al 0.05 lo cual se interpreta como un resultado representativo; 

por otro lado el coeficiente de correlación determino una relación negativa entre la 

incertidumbre y las dimensiones de calidad percibida, ello infiere que cuanto mayor sea la 

negación o rechazo de la identidad sexual menor conformidad tendrá con la relación 

sentimental, disminuyendo la satisfacción, su nivel de compromiso, el grado de intimidad, la 

confianza en la otra persona y el amor. Por último, en todos los casos se estimó un tamaño del 

efecto pequeño (Ellis, 2010). 

Tabla 6 

Correlación entre la incertidumbre de la identidad sexual y las dimensiones de calidad 

percibida de la relación. 

  Dimensiones de calidad percibida de la relación 

  Satisfacción Compromiso Intimidad Confianza Pasión Amor 

Incertidumbre 

de la identidad 

sexual 

rho -.278** -.309** -.293** -.240** -.187** -.265** 

r2 .077 .095 .084 .057 .034 .070 

p .000 .000 .000 .000 .002 .000 

Nota: rho: coeficiente de correlación // r2: tamaño del efecto // p: significancia estadística 
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▪ Análisis descriptivo de las variables 

En la tabla 7 se observa, los resultados descriptivos obtenidos al analizar los niveles de 

integración de la identidad sexual en la muestra estudiada de 291 personas. De ello se refiere 

que un 71% de los encuestados se sienten conformen con su identidad sexual, luego un 26,4% 

no están muy seguros y por último un 2.6% rechazan totalmente su identidad. Por último, se 

concluye de los porcentajes mostrados que, si bien es cierto que gran porcentaje ya ha definido 

su identidad sexual, 29% todavía no lo ha hecho, lo cual puede decantar en diferentes 

problemas como por ejemplo ansiedad, depresión, violencia. 

Tabla 7 

Niveles de integración de la identidad sexual 

 Identidad sexual 

Niveles N % 

Rechazan 7 2,6 

Dudan 73 26,4 

Aceptan 211 71 

Total 291 100 

Nota: N: frecuencia // %: porcentaje 
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En la tabla 8 se observa, los resultados del análisis descriptivo obtenido de la variable 

calidad de relación percibida. De ello se rescata que un 88% de los participantes refirió un nivel 

regular en cuanto a la calidad de relación percibida, a diferencia de un 8,4% que refiere mala y 

un 3,6% buena. Se concluye que gran porcentaje de los encuestados no se encuentran muy 

satisfechos con su relación sentimental. 

Tabla 8 

Niveles de calidad percibida de la relación 

 Calidad de relación percibida 

Niveles N % 

Mala 38 8,4 

Regular 243 88,0 

Buena 10 3,6 

Total 291 100 

Nota: N: frecuencia // %: porcentaje 

 

  



42 

 

▪ Análisis comparativo de la calidad percibida de la relación de pareja con sus 

dimensiones 

En la tabla 9 se observa, los resultados obtenidos del análisis comparativo de dos 

muestras (masculino y femenino) independientes a través del estadístico U Mann-Whitney, 

donde se resalta un p valor por encima del 0.05 en las dimensiones confianza, intimidad, amor, 

pasión; por otro lado, se encontró un p valor inferior al 0.05 en las dimensiones satisfacción, 

compromiso y la calidad de relación percibida lo cual sugiere que sí hay diferencias en estas 

dimensiones de acuerdo al género y esta diferencia es estadísticamente significativa. De los 

rangos promedio se sugiere que son las personas del género femenino quienes se encuentran 

mayor satisfacción y compromiso en su relación, siendo percibida de forma positiva a 

diferencia de las personas de género masculino. Con respecto al estadístico rbis utilizado para 

calcular la magnitud del efecto, se refiere que existe un tamaño del efecto mediano en todos 

los casos excepto en la dimensión pasión (Domínguez y Rodriguez, 2017). 

Tabla 9 

Análisis comparativo de calidad de relación percibida y sus dimensiones. 

Sexo Satisfacción Compromiso Confianza Intimidad Amor Pasión 

Calidad 

Percibida 

General 

Hombres 112.30 112.80 124.65 121.63 122.66 126.89 113.98 

Mujeres 145.93 145.79 142.43 143.00 143.00 141.80 145.46 

p-valor 0.003 0.004 0.117 0.058 0.070 0.195 0.007 

Decisión Significativa Significativa No No No No Significativa 

p: significancia 
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En la tabla 10 se observa, los resultados obtenidos al analizar de forma comparativa dos 

muestras independientes (masculino y femenino) a través del estadístico U Mann- Whitney, 

donde se resalta un p valor por encima del 0.05 lo cual refiere que los resultados no son 

estadísticamente significativos, por lo cual se optó por aceptar la hipótesis nula, esta refiere que 

no existe diferencia en la afirmación o incertidumbre de la identidad de acuerdo al género. 

Interpretando los resultados se sugiere que el género no es un factor determinante a la hora de 

aceptar o rechazar tu identidad sexual. Por último, el estadístico rbis determinó un tamaño del 

efecto pequeño en la integración de la identidad y mediano en la incertidumbre de la identidad 

(Domínguez y Rodriguez, 2017). 

Tabla 10 

Análisis comparativo de la identidad sexual referida en integración e incertidumbre de la 

identidad según el sexo. 

 
Sexo S. W 

Rango 

promedio 
Prueba rbis 

In
te

gr
ac

ió
n 

Varón .930 132,80 
U=6210,0000 

p= .526 
.053 

Mujer .888 140,12 

In
ce

rt
id

um
br

e Varón .838 150, 58 
U=5827,0000 

p= .176 
.111 

Mujer .800 135,10 

Nota: S.W: prueba de normalidad Shapiro- Wilk // U: Prueba no paramétrica U Mann- 

Whitney // rbis: tamaño del efecto 
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En relación al objetivo general, los resultados obtenidos corroboraron la hipótesis 

general al evidenciar la existencia de una correlación directa y significativa entre la calidad 

percibida de la relación y la afirmación de la identidad sexual (rho = .272, p < .01); así como 

una correlación negativa y significativa entre la calidad percibida de la relación y la 

incertidumbre de la identidad sexual (rho = -.321, p < .01). Estos hallazgos indican que cuanto 

mayor sea la afirmación de la identidad sexual, mejor será la calidad percibida de la relación 

de pareja. Por el contrario, niveles más altos de incertidumbre en la identidad sexual se 

relacionan con una percepción menos favorable de la calidad de la relación. Estos resultados 

están en coherencia con lo expresado por Medina et al. (2016), quienes encontraron 

correlaciones negativas moderadas (-rho = -.63), indicando que el tipo de apego desarrollado 

en las relaciones durante la infancia influye significativamente en las relaciones de pareja en la 

adultez. 

Con relación al objetivo específico 1, los hallazgos muestran que la afirmación de la 

identidad sexual guarda una correlación positiva con las dimensiones de la calidad percibida 

de la relación, tales como satisfacción, compromiso, intimidad, confianza, pasión y amor. 

Pérez-Witch (2017) reportó resultados similares, resaltando que las personas que afirman su 

identidad sexual experimentan sentimientos positivos hacia sí mismas, lo que se traduce en 

mayor empeño en sus relaciones de pareja (rho = .32). Estos resultados sugieren que la 

autoaceptación de la identidad sexual no solo beneficia al individuo, sino que también fortalece 

sus vínculos afectivos. 

Respecto al objetivo específico 2, los resultados confirman que la incertidumbre de la 

identidad sexual está negativamente correlacionada con las dimensiones de la calidad percibida 

de la relación. Mohr y Fassinger (2006) evidenciaron hallazgos similares, con una correlación 
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negativa moderada (-rho = -.37) entre la incertidumbre de la identidad sexual y la calidad 

percibida en las relaciones de pareja, resaltando cómo esta incertidumbre puede dificultar el 

establecimiento de vínculos saludables. De Loayza (2019) también enfatizó que la falta de 

aceptación de la identidad sexual genera barreras emocionales que afectan la intimidad y la 

confianza en las relaciones. 

Con relación al objetivo específico 3, que buscaba describir los niveles y frecuencias 

de la identidad sexual, los hallazgos indicaron que un 71% de los participantes afirmó su 

identidad sexual, mientras que un 26.4% reportó dudas sobre su identidad y un 2.6% expresó 

rechazo hacia su orientación sexual. Estos resultados resaltan la importancia de la afirmación 

de la identidad sexual como un factor predominante en la población estudiada, coincidiendo 

con los postulados de Mohr y Fassinger (2006), quienes destacan que el proceso de 

autoaceptación está influenciado por el contexto social y las experiencias personales. La alta 

proporción de participantes que afirman su identidad sexual puede interpretarse como un reflejo 

de avances graduales en la aceptación social dentro de ciertos espacios urbanos como Lima 

Metropolitana. Sin embargo, el porcentaje de personas con dudas o rechazo (29%) evidencia 

la persistencia de barreras sociales y culturales que limitan la autoaceptación. 

En cuanto al objetivo específico 4, que buscaba describir los niveles y frecuencias de la 

calidad percibida de la relación, se encontró que un 88% de los participantes consideró que su 

relación era de calidad regular, mientras que un 8.4% la evaluó como mala y un 3.6% como 

buena. Estos resultados sugieren que la mayoría de las relaciones se encuentran en un nivel 

intermedio, donde los participantes perciben aspectos positivos, pero también limitaciones 

significativas. Los hallazgos se alinean con estudios como el de Collins et al. (2009), quienes 

argumentan que la calidad percibida depende tanto de factores individuales como relacionales, 

y puede estar influenciada por dinámicas externas, como el apoyo social o las experiencias de 

discriminación. La baja proporción de relaciones calificadas como buenas puede estar asociada 
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a los efectos del estrés proximal y distal, tal como lo plantea el Modelo de Estrés de las Minorías 

(Meyer, 2003). 

Respecto al objetivo específico 5, que buscaba comparar por género la calidad percibida 

de la relación en general y por dimensiones, los análisis indicaron diferencias estadísticamente 

significativas en las dimensiones de satisfacción (p = .003), compromiso (p = .004) y calidad 

percibida global (p = .007), siendo las mujeres quienes reportaron mejores puntajes en estas 

áreas en comparación con los hombres. Estos resultados coinciden con lo reportado por Pérez 

(2017), quien encontró que las mujeres tienden a priorizar la calidad emocional y el 

compromiso en sus relaciones, lo cual puede estar vinculado a factores sociales y de género. 

Sin embargo, en las dimensiones de confianza, intimidad, amor y pasión no se hallaron 

diferencias significativas (p > .05), lo cual podría indicar que estas dimensiones están menos 

influenciadas por el género y dependen más de factores individuales o relacionales. 

Finalmente, con relación al objetivo específico 6, que buscaba comparar por género la 

afirmación o incertidumbre de la identidad sexual, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p > .05) en la afirmación ni en la incertidumbre entre hombres 

y mujeres. Este hallazgo refuerza la idea de que el proceso de aceptación o duda sobre la 

identidad sexual no está determinado exclusivamente por el género, sino que responde a 

factores contextuales, como la discriminación social o el apoyo percibido en el entorno familiar 

y social (Barrientos et al., 2016). Sin embargo, es relevante destacar que los hombres reportaron 

rangos promedio ligeramente más altos en incertidumbre, lo cual podría interpretarse como una 

mayor influencia del estigma social en esta población. 

En conjunto, los resultados resaltan la complejidad de las experiencias individuales y 

relacionales de las personas LGB en Lima Metropolitana, evidenciando factores tanto su 

bienestar como la calidad de sus relaciones de pareja. Estos hallazgos resaltan la necesidad de 
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implementar intervenciones dirigidas a promover la afirmación de la identidad sexual y mitigar 

los efectos del estrés distal y proximal en las relaciones de pareja, tal como lo plantea el Modelo 

de Estrés de las Minorías (Meyer, 2003). Estas acciones no solo contribuirían a mejorar la 

calidad de las relaciones, sino también el bienestar psicológico y emocional de las personas 

LGB. 
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VI. CONCLUSIONES 

6.1 Se halló una relación positiva y significativa entre la afirmación de la identidad sexual y 

las dimensiones de la calidad percibida de la relación, como satisfacción (rho = .192, p < 

.01), compromiso (rho = .267, p < .01), intimidad (rho = .179, p < .01), confianza (rho = 

.237, p < .01), pasión (rho = .235, p < .01) y amor (rho = .238, p < .01). 

6.2 Se halló una relación negativa y significativa entre la incertidumbre de la identidad sexual 

y las dimensiones de la calidad percibida de la relación, destacando satisfacción (rho = -

.278, p < .01), compromiso (rho = -.309, p < .01), intimidad (rho = -.293, p < .01), confianza 

(rho = -.240, p < .01), pasión (rho = -.187, p < .01) y amor (rho = -.265, p < .01). 

6.3 La mayoría de los participantes (71%) se identificaron con un nivel alto de afirmación de 

su identidad sexual, mientras que un 26.4% dudaron y un 2.6% rechazaron su identidad. 

6.4 Se halló que el 88% de los encuestados reportó un nivel regular en la calidad percibida de 

su relación, mientras que solo el 3.6% lo calificó como bueno y un 8.4% como malo. 

6.5 Se halló que las diferencias de género indicaron que las mujeres reportaron niveles 

significativamente más altos de satisfacción y compromiso en la calidad percibida de su 

relación en comparación con los hombres (p < .05). 

6.6 No se encontraron diferencias significativas por género en la afirmación o incertidumbre 

de la identidad sexual (p > .05). 
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VII. RECOMENDACIONES 

7.1 Implementar talleres de apoyo psicológico enfocados en fortalecer la afirmación de la 

identidad sexual y abordar las consecuencias de la incertidumbre en las relaciones de pareja. 

7.2 Realizar futuras investigaciones que incluyan una muestra más amplia y diversa de la 

comunidad LGB, explorando factores adicionales que influyen en la calidad de las 

relaciones, como el apoyo social y las experiencias de discriminación. 

7.3 Considerar la integración de estos hallazgos en intervenciones clínicas dirigidas a parejas 

LGB, priorizando el desarrollo de confianza, compromiso y satisfacción en la relación. 

7.4 Promover programas de educación y formación para cuidadores durante las primeras etapas 

de vida, enfocados en la construcción de vínculos de apego seguro, ya que estos constituyen 

la base para un desarrollo emocional saludable y pueden influir positivamente en la futura 

afirmación de la identidad sexual en personas LGB. 

7.5 Diseñar políticas públicas inclusivas que reduzcan el estrés distal y proximal en las 

personas LGB, fomentando un entorno social más seguro y equitativo.  
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ANEXOS 

Anexo A: Consentimiento informado 

Consentimiento Informado para Participantes de la Investigación 

El propósito de este consentimiento, es proveer a las participantes, una clara explicación de la 

naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. La presente investigación 

es conducida por Jeniffer Quincho Pari. El estudio forma parte de su Tesis, con el fin de obtener 

la "Licenciatura en Psicología", en la Universidad Nacional Federico Villarreal. La meta de 

este estudio es evaluar la calidad percibida en las relaciones de pareja/vínculo amoroso y las 

multi-dimensiones que tiene la identidad en las orientaciones sexuales. Si usted accede a 

participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas. Esto tomará aproximadamente 10 

minutos de su tiempo. El presente estudio es en relaciones de pareja donde ambas personas se 

identifiquen dentro de la comunidad LGB+, por ende, es importante que su pareja también lo 

realice. La participación en este estudio es estrictamente voluntaria e individual. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los de esta investigación. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas 

mediante el siguiente correo 2014021422@unfv.edu.pe 

Desde ya le agradezco por su participación. 

  

mailto:2014021422@unfv.edu.pe
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Anexo B: Permiso de uso de los instrumentos 
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Anexo C: Matriz de consistencia 

Título Problema Objetivos Hipótesis Variables Método 

Identidad 

sexual y 

calidad 

percibida de 

relación de 

pareja en 

personas 

adultas LGB 

de Lima 

Metropolitana 

¿Existirá 

relación entre 

la identidad 

sexual y la 

calidad 

percibida de 

relación de 

pareja en 

personas 

adultas LGB 

de Lima 

Metropolitana? 

General: 

Determinar la relación entre la 

identidad sexual y la calidad 

percibida de relación de pareja en 

personas adultas LGB de Lima 

Metropolitana. 

Específico: 

-Establecer la relación entre la 

integración de la identidad sexual y 

la calidad percibida de relación de 

pareja en personas adultas LGB de 

Lima Metropolitana. 

Hipótesis General: 

Existe relación negativa 

y significativa entre la 

identidad sexual y la 

calidad percibida de 

relación de pareja en 

personas adultas LGB de 

Lima Metropolitana. 

Hipótesis Específica: 

-Existe una relación 

directa y significativa 

entre la integración de la 

identidad sexual y la 

Identidad 

sexual 

(dimensiones: 

integración e 

incertidumbre).  

Calidad 

percibida de la 

relación 

(dimensiones: 

satisfacción, 

compromiso, 

intimidad, 

confianza, 

Enfoque de 

investigación: 

Cuantitativo 

Diseño: 

No experimental, 

transversal y 

correlacional. 

Muestra: 

291 personas LGB 

adultas de Lima 

Metropolitana. 



64 

 

Título Problema Objetivos Hipótesis Variables Método 

-Establecer la relación entre la 

incertidumbre de la identidad sexual 

y la calidad percibida de relación de 

pareja en personas adultas LGB de 

Lima Metropolitana. 

-Medir los niveles y frecuencias de 

la identidad sexual en personas 

adultas LGB de Lima 

Metropolitana. 

-Medir los niveles y frecuencias de 

la calidad percibida de relación de 

pareja en personas adultas LGB de 

Lima Metropolitana. 

-Comparar por género la calidad 

percibida de relación de pareja en 

calidad percibida de 

relación de pareja en 

personas adultas LGB de 

Lima Metropolitana. 

-Existe una relación 

inversa y significativa 

entre la incertidumbre de 

la identidad sexual y la 

calidad percibida de 

relación de pareja en 

personas adultas LGB de 

Lima Metropolitana. 

 

pasión y 

amor). 
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Título Problema Objetivos Hipótesis Variables Método 

personas adultas LGB de Lima 

Metropolitana. 

-Comparar por género la identidad 

sexual en personas adultas LGB de 

Lima Metropolitana. 

 


