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Resumen 

 

La presente investigación, tuvo por objetivo principal determinar la relación entre 

los estilos de crianza y el grooming en adolescentes escolarizados de Lima 

Metropolitana. El tipo de investigación fue de tipo básico, de diseño no experimental 

y corte transversal. La muestra estudiada estuvo constituida por 400 adolescentes 

escolarizados entre los 13 a 17 años, siendo evaluados por la Escala de Estilos de 

Crianza Familiar (ECF - 29) y el Cuestionario breve INGROOM. Se obtuvo como 

resultado que existe relación positiva media, entre las variables grooming y estilo 

de crianza autoritario, indulgente y sobreprotector y se obtuvo una relación negativa 

entre el grooming y el estilo de crianza democrático. Se concluye que ante mayores 

experiencias positivas de estilos de crianza los adolescentes mostraron mejores 

situaciones ante el grooming. 

 

Palabras clave: Estilos de crianza, grooming, adolescentes. 
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Abstract 

 

The main objective of this research was to determine the relationship between 

parenting styles and grooming in school adolescents in Metropolitan Lima. The type 

of research was basic, non-experimental and cross-sectional design. The studied 

sample consisted of 400 school-aged adolescents between the ages of 13 and 17, 

being evaluated by the Family Parenting Styles Scale (ECF - 29) and the brief 

INGROOM Questionnaire. It was obtained as a result that there is a positive 

relationship between the grooming variables and the authoritarian, indulgent and 

overprotective parenting style, and a negative relationship was obtained between 

grooming and the democratic parenting style. It is concluded that with more positive 

experiences of parenting styles, adolescents showed better grooming situations. 

 

Keywords: Parenting styles, grooming, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN   

Las plataformas en línea han tomado poder en la población durante los 

últimos años, especialmente en los adolescentes, estas plataformas suelen ser 

beneficiosas, sin embargo, han provocado malestar en los padres debido al 

ciberacoso, es más, la falta de una supervisión parental puede influenciar en el 

grooming (Dorasamy et al, 2021), sin embargo, poco se sabe sobre el papel que 

juegan las prácticas de crianza ante el acoso virtual a menores.   

En este sentido, es importante precisar que según Jorge y González (2017), 

delimitaron a los estilos de crianza como aquellas estrategias de socialización que 

suelen emplear los progenitores, con el fin de encauzar el comportamiento del niño. 

Además, Pérez et al. (2020), manifestaron que estos son cruciales, puesto que los 

prepara para la toma de una mejor decisión y resolución de problemas.   

Por su parte, Pew Research Center (2015), precisó en su reporte que un 

62% de los padres estadounidenses son sobreprotectores, un 50 % es permisivo y 

44 % autoritario. Es más, Ong et al. (2018), señalaron que las madres y padres de 

Singapur desarrollan un estilo de crianza óptimo de un 30.8%, lo que promueve una 

calidad en el desarrollo socioemocional del menor hasta la adultez. Por otro lado, 

Guallpa y Loja (2015) detallaron que en Ecuador el 70 % de su población predomina 

el estilo de crianza autoritario en sus hijos. Espinoza (2020) a través de su estudio 

en adolescentes de Chile indica que las madres presentan un 41.7% de estilo 

democrático, 33% indulgente y 14.4% negligente, a diferencia de los padres con un 

30.6% indulgente, 26.3% negligente y un 25.5% democrático.     

Con respecto a la realidad nacional, Chávez (2019), por medio de su 

investigación realizada a 74 adolescentes de una I.E en Surco, revela que un 

46.05% son padres con autoridad, 26.32% permisivos, autoritarios 14.47% y 

negligentes 5.26%.   

En referencia al grooming, Tamarit et. al (2021), alegan que es un transcurso 

de persuasión y victimización que se presenta por medio del internet, es de tal 

forma que el ciberdelincuente emplea diferentes estrategias para atraer y seducir a 

sus víctimas (niños o adolescentes), con el fin de obtener algún material sexual o 

abusar del menor.   
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Además, según Guadix et. al (2021), en su trabajo de investigación 

realizados en esta población indicaron que los casos con respecto al grooming en 

España han aumentado, un 9,6% (12-13 años) y un 25,6% entre (16-17 años). Por 

otra parte, el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (2021), en su 

informe anual expusieron que desde el 2020 al 2021 se han reportado 7,820 casos, 

siendo cifras preocupantes. Es más, el Portal Oficial del Estado Argentino (2020), 

en su artículo manifiesta que estas situaciones de riesgo se dan en Instagram en 

un 54%, WhatsApp 30%, Facebook 11 % y Tik Tok un 2%.    

Con respecto al ámbito nacional, una encuesta realizada por la Asociación 

Aldeas Infantiles Perú (2022), manifiesta que actualmente un 53% de niños y 

adolescentes perciben como peligroso el contacto con desconocidos, un 24% lo 

comenta con un adulto, el 10% pregunta por su nombre, solo el 5% no contesta el 

mensaje, pese a ello un 3% acepta la solicitud, es más un 50% de los padres y/o 

cuidadores no saben si su hijo está seguro en las plataformas virtuales.   

Asimismo, un estudio conducido por el Observatorio Nacional de la Violencia 

contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (2021), a través de su plataforma 

“Nos protegemos contra el acoso virtual”, detalló que en Lima se registró un 60.9% 

de alertas de ciberacoso, siendo las victimas un 89% de sexo femenino y un 11% 

masculino, es más un 6% son adolescentes de entre 12 a 17 años.   

Es entonces preciso manifestar la necesidad de estudiar si los Estilos de 

crianza están en relación con la presencia de grooming en los adolescentes, 

considerando, además, que no se cuenta con estudios sobre la problemática 

observada, de este modo se plantea la siguiente incógnita: ¿Cuál es la relación que 

existe entre los estilos de crianza en adolescentes escolarizados víctimas de 

grooming de Lima Metropolitana?   

Esta investigación se justificaría a nivel teórico porque se constituirá en un 

primer antecedente para las futuras investigaciones en Lima Metropolitana en 

referencia a la familia y el acoso virtual a adolescentes. En lo práctico, permitirá 

plantear estrategias de prevención ante posibles víctimas de grooming que no 

cuenten con prácticas parentales. De igual manera, debido a los constantes 

cambios en esta era digital, a nivel social se consideraría importante este referente 
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informativo sobre el rol de los padres en víctimas de acoso, con el fin ejercer una 

mediación parental favorable. Por el lado metodológico, el estudio empleó dos 

cuestionarios que tienen evidencia de validez y confiabilidad lo que que aportaría a 

la medición de las variables.    

De la misma forma, se planteó como objetivo general: determinar la relación 

entre los estilos de crianza y el grooming en adolescentes escolarizados de Lima 

Metropolitana. Al mismo tiempo, derivan de este los objetivos específicos, 

Identificar el estilo de crianza que prevalece en los adolescentes escolarizados, 

Identificar los niveles del grooming en los adolescentes escolarizados, establecer 

la relación entre estilo de crianza autoritario y las dimensiones del grooming, 

establecer la conexión entre estilo de crianza democrático y las dimensiones del 

grooming, establecer la relación entre estilo de crianza indulgente y las 

dimensiones del grooming y establecer la relación entre estilo de crianza 

sobreprotector y las dimensiones del grooming. 

En función a lo planteado anteriormente, se propuso la hipótesis, a nivel 

general: Existe relación estadísticamente significativa entre los estilos de crianza y 

el grooming en adolescentes escolarizados de Lima Metropolitana, siendo los 

específicos: Existe relación estadísticamente significativa entre estilo de crianza 

autoritario y las dimensiones del grooming, Existe relación estadísticamente 

significativa entre estilo de crianza democrático y las dimensiones del grooming, 

Existe relación estadísticamente significativa entre estilo de crianza indulgente y las 

dimensiones del grooming y Existe relación estadísticamente significativa entre 

estilo de crianza sobreprotector y las dimensiones del grooming. 
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II. MARCO TEÓRICO   

Conviene aclarar, con respecto a los antecedentes nacionales e 

internacionales que, al realizar la búsqueda en los diferentes repositorios 

nacionales e internacionales, no se hallaron estudios en relación de ambas 

variables: estilos de crianza y grooming, es por tal motivo que nos focalizamos en 

aquellas investigaciones que detallen al menos una de las variables. Asimismo, 

para la presente propuesta se definieron antecedentes descriptivos de las variables 

por separado y se precisó también estudios correlacionales con variables similares 

en sus conceptos y definiciones.    

Por otro lado, con referencia a los antecedentes internacionales conviene 

mencionar a Avila et. al (2021) en su trabajo de diseño empírico - comparativo, cuya 

finalidad fue analizar las estrategias y estilos de socialización parental en 551 

estudiantes en un centro en Barranquilla, los cuales se les suministró la Escala de 

estilos de socialización parental (ESPA-29) y el cuestionario del defensor del pueblo 

que mide el acoso escolar, como resultado se evidenció que el estilo más frecuente 

en las madres es el indulgente con un 43.6%, autoritario 29.2% , negligente 18.5% 

y autoritario 8.7%. Por parte de los padres también es usual el estilo indulgente con 

un 38.3%, negligente 31%, autorizativo 19.8% y un autoritario 10.9%. Se concluyó 

que los padres ejercen un papel fundamental en la formalización de aquellas 

habilidades psicosociales para aminorar aquellas prácticas de acoso entre menores 

de edad.   

Es más, en China, Bi et. al (2018) en su investigación de corte clásico y 

cuantitativo-no experimental, investigaron las asociaciones entre los estilos de 

crianza y la correlación entre padres e hijos en 633 adolescentes de la provincia de 

Shandong, en el cual se empleó una versión adaptada del instrumento de 

Steinberg, Cuestionario de Smetana (Autoridad de los padres), Cuestionario Fuligni 

(Autonomía conductual), Lista de problemas (conflictos con los progenitores), y por 

último el Inventario de adaptación y cohesión. Entre los resultados se halló que un 

24 % son padres autoritarios, 31.6% autoritarios, 13.1% negligentes y un 28% 

indulgentes, además en todos los estilos se evidencia conflictos parentales, sin 

embargo, la intensidad del conflicto solo se ve reflejado en aquellos con padres 

negligentes y autoritarios, cabe mencionar que aquellos con padres autoritarios 
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reflejaron niveles altos de cohesión en ambas autoridades. Concluyeron que para 

reducir los E.C no autoritarios y promover niveles adecuados de autonomía y 

autoridad de los padres, se sugiere una prevención e intervención en la familia.   

Por otro lado, tenemos a Espin et. al (2017) en su estudio descriptivo 

explicativa-cuantitativo que comprobó la relación de la comunicación familiar y el 

grooming de 49 estudiantes de una Unidad Educativa en Ecuador, se utilizó el 

cuestionario Comunicación familiar y Grooming, entre sus resultados se halló que 

un 100% de los encuestados no sabía sobre grooming y sus consecuencias, 43 % 

a veces comparte información con sus familiares, 22 % a veces recibió propuestas 

de desconocidos, 8% recibieron amenazas por las redes sociales. Concluyeron que 

hay una leve presencia del grooming, además que aquellos padres que no se 

comunican sobre las actividades de sus hijos, son aquellos que sufrieron de 

intimidación por compartir material privado que vulnera su integridad.   

Resett (2021) en su estudio de tipo cuantitativo descriptivo cuyo objetivo fue 

medir los niveles de grooming online padecido y si el género, edad, sexting y 

malestares emocionales predicen esta conducta en 727 estudiantes de entre 12 y 

16 años en instituciones privadas de Argentina, a estos se le aplicaron el 

Cuestionario sobre Solicitaciones e Interacciones Sexuales de Menores con 

Adultos,  Cuestionario de Sexting, Escala de síntomas psicosomáticos de 

Rosenberg e Inventario de depresión infantil. Los principales resultados exponen 

que un 20% de los casos han tenido solicitación e interacción con adultos, es más 

hay predominio del sexo masculino con un 14%. También, el grupo de edad que 

mayor demanda recibe por adultos son aquellos de entre 15-16 años. Además, los 

problemas emocionales tales como depresión, ansiedad y sexting son 

predecesores del grooming. Se concluye que esta problemática ha tenido gran 

avance en dicha población.    

Es así que, en referencia a los precedentes nacionales, se tiene a Díaz y 

Ramos (2019) en su estudio de tipo descriptivo, el cual tuvo como finalidad el 

identificar los Estilos de crianza y sus dimensiones en 100 adolescentes de un 

centro en Chiclayo, a quienes se les evaluó por medio de la Escala de Steinberg, 

donde se reconoció que prevalece un estilo permisivo de 24 %, negligente 23% y 

un 22% indulgente. Ante ello, se concluyó que aquellos adolescentes infractores en 
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su mayoría pertenecen al estilo negligente, además estos observan que sus padres 

están comprometidos con su crianza, pero no fomentan la autonomía en ellos.    

También, se tiene a Zavala (2020) con su investigación correlacional 

transversal, cuyo propósito fue el comparar los niveles de bienestar psicológico y 

los Estilos de crianza en 286 individuos en que se encuentran en etapa escolar de 

la ciudad de Lima, mediante las escalas BIEPS-J y Steinberg, es así que resultó 

que un 80.42% de los progenitores tienen un estilo democrático, 5.59% autoritario, 

3.15% negligente y un 3.85 % permisivo, además un 35.70% presentan un alto nivel 

bienestar psicológico. De tal modo, se concluyó que aquellos estudiantes con 

padres democráticos presentan un mejor bienestar psicológico.     

Asimismo, Garate (2017) en su estudio descriptivo de diseño transversal, 

cuya finalidad fue determinar los estilos parentales en 164 estudiantes de un centro 

de enseñanza ubicado en Lima, a quienes se les suministró un cuestionario de 

estilos parentales disfuncionales (MOPS), donde se halló como resultado que en la 

dimensión indiferencia hay niveles altos en madres y padres 31.1% y 31.7%, de 

igual forma en la dimensión abuso 38.4% y 25 %, por último, en sobreprotección se 

encontró un 32.2 % y 48.8%, es de tal manera que se concluyó que hay una 

presencia alta de estilos parentales disfuncionales en padres y madres, lo que 

genera preocupación, es por ello que se aplicó un programa de intervención.    

En relación, con la segunda variable Cabrera y Herrera (2020) señalaron en 

su trabajo descriptivo, cuyo objetivo fue el determinar la frecuencia en la que se da 

el delito de grooming en 25 estudiantes del 5to de secundaria de un centro de 

estudios en Loreto, en el que se determinó a través de un cuestionario del delito 

informático de grooming, se obtuvo que el 40.89% de los alumnos consideran que 

si se da el grooming. De tal modo, se concluyó que hay tres factores que inciden 

en este crimen, estos son: culturales, sociales y jurídicos.    

De igual modo, tenemos a Osorio y Zamudio (2021) en investigación 

cuantitativa-correlacional, que tuvo como objetivo establecer el enlace entre el 

sexting y victimización por grooming a 384 adolescentes de tres instituciones 

educativas de Lima Metropolitana, a quién se los evaluó a través del Cuestionario 

breve INGROOM-A y la Escala ECS, donde obtuvo como resultado que ambas 
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variables guardan una relación positiva (r= ,674). Es así que se concluyó que las 

conductas del sexting hacen que el adolescente sea más propenso a sufrir de 

grooming.   

Ahora bien, para comprender las variables estudiadas es preciso 

conceptualizar en primer lugar a la familia, es así que Marín et. al (2019) señalan 

que la familia es nuestra primera escuela en el cual surgen los primeros 

aprendizajes para el niño, además es la base del comportamiento de cada 

individuo.    

Por su lado, Kuppens & Ceulemans (2019) definen a los estilos de crianza 

como aquellas conductas observables que los progenitores suelen utilizar para 

socializar con sus vástagos. Por su parte, Díaz, et.al (2019) manifiestan que son 

aquellos patrones del comportamiento empleado por las figuras de autoridad con 

la intención de formarlos en su crianza, además estas influyen e incluso predicen 

las competencias socio personales del niño en un futuro. 

Es de tal forma que en relación al Modelo teórico tripartito de Diana Baumrind 

(1971, citado en Estlein, 2021) indicó que son un grupo de actitudes y 

comportamientos que los progenitores suelen mostrar a sus hijos, con el fin de 

ejercer influencia en la crianza de estos, eso quiere decir que con el tiempo la 

práctica de crianza de los progenitores suele influir en la conducta de un niño, es 

de tal manera que identifica tres estilos los cuales son: autoritario, permisivo y 

democrático. Posteriormente, Maccoby & Martin (1983, citado en Fuentes, 2014) 

reinterpretan dicho Modelo bidimensional de socialización parental desligándose 

de estas dos dimensiones: Afecto/Comunicación y Control/Límites. En primer lugar, 

hace referencia al amor que se le brinda al menor ligado con la aceptación y apoyo 

en base a sus necesidades. En segundo lugar, se tiene todo lo contrario, el control 

es por medio de la disciplina que pretenden lograr los progenitores, es así que 

vigilan y/o examinan las conductas diarias de sus vástagos. 

De tal manera, Estrada et. al (2017) define a los estilos de crianza como 

aquellas actitudes familiares detectadas por los hijos, las mismas que originan un 

clima emocional donde serán aptos de manifestar diversas posturas por medio de 

su comportamiento. Para medir dicho constructo estos a su vez desarrollaron un 
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instrumento denominado “ECF-29” (2017), donde a partir de los modelos 

anteriormente citados establece las siguientes dimensiones: 1) Grado de control, 

señala el empleo de estrategias que pretende un control y establecimiento de 

límites en los niños, además está asociado al uso de castigos y amenazas, por lo 

tanto, se prescinde del afecto con la intención de que el menor analice su propio 

comportamiento. 2) Comunicación de padres-hijos, este alude al desarrollo de un 

diálogo horizontal entre la familia, en el cual se toma en consideración el parecer 

de sus descendientes. 3) Exigencias de madurez, apunta a aquella influencia que 

realizan los padres con el fin de que se desarrolle la autonomía y responsabilidad 

en sus hijos. 4) Afecto en la relación, indica aquella preocupación y sensibilidad que 

manifiestan los padres ante las preocupaciones y/o necesidades que presenten los 

niños, lo opuesto es aquellos que no expresan sentimientos por sus hijos. 

Resultando de la unión de estos cuatro estilos mencionado a continuación: 

1) Estilo autoritario: Los padres demuestran un exagerado control hacia sus hijos, 

de igual modo exigen un mayor esfuerzo para que estos alcancen sus metas a 

través de las correcciones físicas e incluso privan de afecto y comunicación. 

2) Estilo democrático: Los tutores conceden deberes según la edad del menor, lo 

que origina que estos reflexionen e incorporen a su comportamiento y rutina lo 

enseñado por los padres, para esta prima la comunicación y el afecto. 

3) Estilo Indulgente: No se suscita un grado de observación de los progenitores 

hacia sus vástagos, por lo tanto, se evidencia una falta de límites y reglas en la 

crianza del menor, es más se muestra una escasez de comunicación, entonces 

el niño queda exento de responsabilidades, autonomía y afecto. 

4) Estilo sobreprotector: Los progenitores logran el control sobre la conducta de sus 

hijos por medio de la manipulación emocional, es decir los menores ceden por 

temor al retiro de afecto, es más hay canales de comunicación, pero esta no es 

positiva, dado que no se toma en consideración las opiniones lo que origina un 

déficit en la madurez y autonomía tras el constante apoyo en la resolución de 

conflictos de los niños. 

Ante ello, Sánchez y Álvarez (2017) manifiestan que un buen ambiente 

familiar en el que prime la comunicación y el afecto llega a ser una de las estrategias 

para evitar la vulnerabilidad del menor en las redes sociales, ello quiere decir que 
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se solicita de la cooperación de la familia y la sociedad para evitar el grooming. Es 

más, Cáceres et al. (2014) refiere que los estilos de crianza, tienden a cumplir un 

rol fundamental, debido que son las principales características de comportamientos 

que modifican a la persona.  

Con respecto al grooming, según Santisteban y Gámez (2017) indicaron que 

es aquel proceso por el cual una persona, utiliza las plataformas sociales, con la 

intención de convencer y victimizar sexualmente a un menor de edad, tanto 

físicamente o por medio de la adquisición de algún material de índole erótico del 

niño. De igual forma, Ringenberg et al. (2022) refirieron que esta forma de 

preparación infantil llega a ser un problema latente, dado que el abusador intentará 

ganarse la confianza del menor a través de entornos digitales, así como fuera de 

estos, con el fin de agredir sexualmente de sus víctimas.  

Ahora bien, según Winters et.al (2021) el proceso de captación en menores 

se presenta en cinco etapas, en primera instancia se selecciona a la víctima en 

base a las debilidades internas y externas que refleja este, estas pueden ser 

vulnerabilidades psicológicas (baja autoestima), ambientales (violencia) y/o 

familiares (falta de supervisión parental). En segunda, se establece el contacto de 

la víctima seleccionada a través de las plataformas sociales para después aislarla 

de su entorno familiar o social por medio de tácticas. Como tercera instancia, se 

desarrolla la confianza y la dependencia por medio de aquellas necesidades 

emocionales (atención) y/o materiales (dinero) que son cubiertas por el abusador. 

Como cuarta instancia, se utiliza la desensibilización al contenido sexual y contacto 

físico, ello quiere decir que gradualmente se exponen a material erótico con el fin 

de prepararlos para el encuentro. Por último, el perpetrador utiliza estrategias para 

facilitar el abuso, evitar que lo revele una vez ocurrido y mantener a la víctima a 

base de chantaje y amenazas de daño físico al niño o a la familia.  

En consideración con la teoría, Summit (1993, citado en Feller, 2021) 

propone el síndrome de acomodación del abuso sexual infantil, este explica que la 

víctima menor de edad con el tiempo alberga escazas esperanzas de ser rescatada 

de las manos de su abusador, es así que él o la menor queda sujeta a una serie de 

agresiones sexuales de manera reiterada, asimismo explica 5 fases, la primera es 

el secreto; la víctima muestra una personalidad reservada, es más por temor a las 



 

10 
 

intimidaciones que recibe presenta con el tiempo vergüenza y culpa. Como 

segundo punto, se tiene a la desprotección; la posible víctima de agresión sexual 

muestra ciertos factores de riesgo, siendo uno de ellos el exceso de confianza que 

manifiesta a desconocidos, lo que vulnera su seguridad. En tercer lugar, se precisa 

al atrapamiento; el sujeto vulnerado se habitúa al abuso con el fin de sobrevivir. 

Cuarto punto, se tiene a la revelación tardía; la menor víctima manifiesta cierto 

indicadores en los distintos niveles: físicos, sociales y emocionales a través de los 

signos y síntomas. Por último, se muestra la retractación; la agredida suele 

retraerse de su confesión por el miedo a las represalias.  

Es por ello que para Yauri (2018) el grooming viene a ser aquel acoso sexual 

que se manifiesta hacia un menor a través del internet, este tipo de agresión se 

suscita de un adulto a un niño(a). En esta modalidad el agresor se gana la confianza 

del menor y con el tiempo pide información, para posteriormente realizar el acto de 

abuso, lo que vulnera física y psicológicamente.   

Para poder evaluar el grooming, Yauri (2018) desarrolló el “Cuestionario 

breve INGROOM-A”, explicando el constructo mediante cuatro dimensiones: 

Sexting; envío y/o recepción de contenidos eróticos a través de sus redes sociales. 

Desprotección; factores de riesgo en la seguridad del menor en sus redes sociales. 

Atrapamiento; el afectado acepta o se adapta a la situación de acoso, por último, 

Revelación tardía; la víctima manifiesta indicadores sintomatológicos. En efecto, 

para Losada y Porto (2019) manifiestan que la desprotección, sucede debido a la 

educación recibida en el que priman la obediencia y amabilidad lo que compone un 

factor de riesgo. En el atrapamiento, se desarrolla un patrón de conductas del 

abusador en el cual el menor se acomoda al abuso sexual. Por último, la revelación 

tardía y no convincente se suscita a consecuencia de un conflicto familiar, 

descubrimiento y/o educación de prevención, pese a ello la víctima carece de 

credibilidad por parte de la familia.   

 

 



 

11 
 

III. METODOLOGÍA   

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo: 

La investigación pertenece al tipo básico, porque recopiló información sobre la 

problemática a estudiar (Vallejo, 2002). Además, es de enfoque cuantitativo, ya que 

recogió y analizó estadísticamente la información obtenida durante todo el estudio 

por medio de un instrumento (Iñiguez et. al, 2017).  

Diseño: 

También, el diseño es no experimental, dado que según Agudelo et al. (2008), el 

estudio se realiza sin la necesidad de manipular las variables, es decir se observan 

los hechos tal y como se suscitan. Asimismo, fue de corte transversal debido a que 

mide las variables en un determinado momento en base a la población estudiada 

(Cvetkovic et al. 2021). Por último, es de nivel correlacional pues se intenta 

descubrir si dos o más variables están asociadas entre sí (Diaz y Calzadilla, 2016).   

 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Estilos de crianza   

Definición conceptual:  Estrada et. al (2017) definió a los estilos de crianza como 

aquellas actitudes patriarcales que son detectadas por los hijos, estas a su vez 

crean un ambiente afectivo donde se manifiestan a través de una conducta.  

Definición operacional: La Escala de Estilos de Crianza Familiar (ECF-29) fue 

diseñada por Estrada et. al (2017) y consta de un total de 29 ítems, puesto que es 

un instrumento politómico de tipo Likert, cuenta con las siguientes alternativas: 

(Nunca = 1) hasta (Siempre = 4).   

Dimensiones e Indicadores: La escala tiene cuatro dimensiones: Autoritario, 

Democrático, Sobreprotector e Indulgente. 

Nivel: Ordinal   
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Variable 2: Grooming   

Definición conceptual: Yauri (2018) señaló que es una forma de acoso sexual, en 

donde una persona adulta mantiene contacto por las redes sociales con el niño o 

adolescente, con el propósito de obtener la confianza del menor de edad y de esta 

manera violentar e involucrarlo en actividades de tipo sexual.   

Definición operacional: Los datos fueron obtenidos a través del Cuestionario 

breve INGROOM, creado por Yauri (2018) que mide el grooming, además está 

compuesto por 12 interrogantes, cuyas respuestas tienen un formato Likert de cinco 

opciones que van desde (Nunca = 1) hasta (Siempre = 5).  

Dimensiones e Indicadores: Este cuestionario está conformado por cuatro 

dimensiones: sexting, desprotección, atrapamiento y revelación tardía.   

Nivel: Ordinal 

 

3.3. Población, muestra y muestreo   

Población: Para López (2004), la población es aquel grupo de individuos u objetos 

de los que se pretende percibir por medio de una exploración. De esta manera, la 

población se conformará de 3 130 000 adolescentes del Departamento de Lima 

(INEI, 2019). Para seleccionar la muestra se considera lo siguiente:  

● Criterios de inclusión: Individuos escolarizados de entre 13 a 17 años de sexo 

femenino o masculino que radican en Lima Metropolitana mientras se les aplica 

los instrumentos, aquellos que accedieron a participar de manera voluntaria 

habiendo firmado un consentimiento y fueron autorizados por sus padres a 

participar. 

● Criterios de exclusión: Adolescentes no escolarizados o que no radiquen en 

Lima Metropolitana, ni se encuentran en el rango de edad propuesto y que no 

aceptaron las condiciones de la investigación.  

La muestra: Ante ello, Robles (2019), señaló que una muestra viene a ser aquel 

subconjunto de una población a estudiar, es así que el estudio contempló a 400 

adolescentes como muestra final. 
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Tabla 1 

Datos sociodemográficos (n = 400) 

Variable 
 

f % 

SEXO 

Varón 189 47,3 

Mujer 211 52,7 

EDAD 

   

13 66 16,5 

14 61 15,3 

15 114 28,5 

16 122 30,5 

17 37 9,2 

    

GRADO 

1° Secundaria 66 16,5 

2° Secundaria 39 9,8 

3° Secundaria 89 22,3 

4° Secundaria 139 34,7 

5° Secundaria 67 16,7 

Nota. f = frecuencia, % = porcentaje 

 

En la tabla1, se registró las características sociodemográficas de la muestra, 

explicando respecto al sexo; varones (47.3%) y mujeres (52.7%). Asimismo, sobre 

las edades se obtuvo que la me mayor cantidad fue 16 años (30,5%) y la de menor 

alcance fue 17 años (9.2%). Por último, para los grados se estableció que el de 

mayores participantes fue 4° año de secundaria (34.7%) y el grado de menor 

registro fue 2° año de secundaria (4.3%). 
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El muestreo: Se dispuso, un muestreo no probabilístico de tipo intencional, que 

desde la perspectiva de Otzen & Manterola (2017) nos señalan que, de la población, 

ciertos individuos presentan diversas características que tienen un prototipo ideal 

para el estudio, por lo que la muestra acostumbra ser de un grupo reducido. 

   

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

Para compendiar información sobre una variable de investigación se requiere del 

uso de un instrumento de aplicación (Rojas, 2011), por tal motivo se aplicó la 

técnica de la encuesta, dado que a través de esta se obtendrán respuestas del 

problema de estudio sobre una población específica (Feria et. al, 2020).  

 

Para cuantificar la primera variable se manejó la Escala de Estilos de Crianza 

Familiar (ECF-29), este sigue el modelo desarrollado por MacCoby y Martin (1983) 

y recurrió al estudio de Estrada et.al (2017) en una muestra de adolescentes del 

nivel secundaria de instituciones nacionales. Este cuestionario determina los estilos 

de crianza de los alumnos a través de sus cuatro dimensiones: Autoritario, 

Democrático, Indulgente y Sobreprotector. A su vez, cuenta con un total de 29 

interrogantes de cuatro opciones de respuesta, es así que califica la cohesión y la 

adaptabilidad. Se estima un tiempo de aplicación de 25 minutos, además puede 

administrarse de manera colectiva e individual con el fin de determinar los estilos 

de crianza en los evaluados. 

  

Validez   

Esta herramienta cuenta con una validez en el constructo por medio de la prueba 

de Kaiser Meyer-Oklin la cual resultó en un 0,859, por su lado la prueba de 

esfericidad de Barllet tiene p < 0.000, es así que se considera apto. Además, a 

través del AFC presenta un valor de 917,905 en el Chi-cuadrado mínimo, G.L 365, 

P 0,000 lo que indica que el modelo unidimensional es el más apropiado en los 

cuatro estilos presentados (Estrada et al., 2017). 
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Confiabilidad 

La escala a través del método estadístico de Alfa de Cronbach con respecto a la 

consistencia interna en relación a cada dimensión presenta un puntaje de 0,67 

(Autoritario), 0,84 (Democrático), 0,65 (Indulgente) y 0,65 (Sobreprotector) 

categorizándolas aceptables (Estrada et al, 2017).  

 

Respecto a la segunda variable, se utilizó el Cuestionario breve INGROOM – A, 

derivado de la Teoría de Acomodación sexual de Summit (1993), fue creado por 

Yauri (2018), para determinar el grooming en adolescentes a través de sus cuatro 

dimensiones (desprotección, atrapamiento, revelación tardía y sexting), cuenta con 

12 ítems, 5 alternativas de respuesta y su tiempo estimado de aplicación es de 20 

minutos, aunado a ello su aplicación puede ser individual o grupal.   

 

Validez   

El instrumento posee una validez de contenido de 0.97 a 1.00, fue aprobada por 10 

miembros expertos del tema, ello se determinó mediante la V de Aiken, por ende, 

mantiene un puntaje aceptable. De la misma forma, tiene evidencia una validez de 

constructo de 0.787 mediante la aplicación del KMO, al mismo tiempo, tiene un 

valor de 0.00 en la prueba de Barlett, es decir es aceptable (Yauri, 2018). 

 

Confiabilidad   

La prueba muestra un 0.813 en el Alfa de Cronbach, además de un puntaje de 

0.900 en el Coeficiente McDonald en las puntuaciones de sus doce elementos, es 

decir ambos presentan una alta confiabilidad, del mismo modo mostró en la variable 

0.84 en el pre y para el pos test una puntuación de 0.83 lo que confirma su 

confiabilidad, cabe recalcar que en las demás dimensiones presentan índices de 

fiabilidad mayores a 0.60, calificando al instrumento confiable (Yauri, 2018) 
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Estudio Piloto 

Respecto a la consistencia interna de los instrumentos en la muestra piloto para el 

presente estudio, se expresó que para la variable y sus dimensiones del grooming 

se obtuvo una fiabilidad que va de .75 a .86 para el alfa de Cronbach y omega de 

Mc Donald, determinando que existe una confiabilidad aceptable para ambos 

casos. Por otro lado, para la variable y sus dimensiones de estilos de crianza se 

registró una fiabilidad que va entre .75 a .87 registrando una confiabilidad aceptable 

en ambos estimadores (Hernández et al., 2014, Campo-Arias & Oviedo, 2008). 

Véase anexo 7.  

 

3.5. Procedimientos   

Para la investigación inicialmente fueron consideradas las variables de estudio de 

acuerdo a la realidad problemática que se atraviesa, por ende, la información 

expuesta y sustentada abarcó nuestras dos variables de estudio, las cuales son: 

Estilos de crianza familiar y grooming en adolescentes. Seguido a ello, se dio 

comienzo a la búsqueda minuciosa de información de diversos repositorios 

científicos. Asimismo, se ejecutó la búsqueda de los instrumentos que se utilizaron 

y de los estudios nacionales realizados. Consecutivamente, se fue dando forma al 

marco y definiciones teóricas, así como los antecedentes expuestos en la presente 

investigación.   

En referencia al procedimiento realizado, se elaboró la carta de solicitud dirigida a 

las autoridades de las diferentes instituciones educativas secundarias, en las que 

se llevará a cabo esta investigación, quienes fueron los encargados de brindar la 

autorización del permiso para la realización de los instrumentos. 

La recolección de datos se ejecutó, a través de dos cuestionarios, el cual fue 

aplicado de manera presencial a los estudiantes, mediante este se ejecutó la 

recolección de datos, para realizar el análisis y procesar la información por medio 

de diversos aplicativos los cuales fueron, Microsoft Excel, SPSS y Jamovi. 
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3.6. Método de análisis de datos   

Se inició con la extracción de los valores cuantitativos de las encuestas realizadas, 

para posteriormente construir una base de datos a través de Microsoft Excel, donde 

se les asignaron los niveles de frecuencias y porcentajes. Acto seguido, los datos 

se importaron al programa Jamovi especializado en los análisis estadísticos, en el 

cual se establecieron los valores de confiabilidad, para posteriormente así adquirir 

la normalidad de los datos. Seguido a ello, se empleó el coeficiente de correlación 

por rangos de Spearman para medir la asociación a través de las dos variables y 

contrastar las hipótesis planteadas. Por último, se procedió a obtener el tamaño del 

efecto de la correlación. 

 

3.7. Aspectos éticos   

Para este estudio se tuvo en consideración las normas establecidas por la 

American Psychological Association a través de una correcta citación y el crédito 

de las fuentes a emplear (APA, 2019). Asimismo, para preservar la ética de la 

investigación está seguirá el marco legal presentado en el código de deontología 

descrito en los artículos N° 22, 23, 24, 29 (Colegio de Psicólogos del Perú, 2017). 

Por último, se seguirá los principios éticos en una investigación tales como: 

Beneficencia: el estudio pretende el bienestar y procura beneficios a los implicados 

en la investigación; No maleficencia: se respeta la integridad física y psicológica de 

los participantes; Autonomía: los sujetos tienen la libertad de elegir su participación; 

Justicia: se promueve el trato igualitario entre todos los actores. del trabajo 

(Universidad César Vallejo, 2020).   
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IV. RESULTADOS  

Tabla 2 

Prueba de normalidad 
 

 

 Grooming Sexting Desprotección Atrapamiento 
Revelación 

Tardía 

Shapiro-Wilk W 0.948 0.863 0.968 0.905 0.955 

Shapiro-Wilk p < .001 < .001 < .001 < .001 < .001 

 Estilos de 
Crianza 

Estilo 
Autoritario 

Estilo 
Democrático 

Estilo 
Indulgente 

Estilo 
Sobreprotector 

Shapiro-Wilk W 0.995 0.985 0.961 0.977 0.983 

Shapiro-Wilk p < .001 < .001 < .001 < .001 < .001 

 
En la prueba de normalidad realizada a través del estadístico Shapiro - Wilk 

se observa que la significancia registra un valor de < .001 lo cual precisa que los 

datos son no paramétricos porque los valores no se ajustan a una normalidad. 

Estableciendo que se utilizará el estadístico Rho de Spearman para la obtención 

del análisis inferencial de las correlaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

 

Tabla 3 

Correlación entre los estilos de crianza y el grooming 

    
Estilo 

autoritario 

Estilo 

democrático 

Estilo 

indulgente 

Estilo 

sobreprotector 

Grooming 

rs 0.37 -0.34 0.39 0.31 

p < .001 < .001 < .001 < .001 

r2  0.14 0.12 0.15 0.10 

Nota: rs= Rho de Spearman, p= nivel de significancia, r2= Coeficiente de determinación (tamaño del efecto). 

 

En la tabla 3, se determina la correlación entre los estilos de crianza y el 

grooming, detallando que existe una relación positiva media y estadísticamente 

significativa. Explicando los siguientes coeficientes de correlación: estilo autoritario 

(rs = 0.37), estilo indulgente (rs = 0.39) y estilo sobreprotector (rs = 0.31). Sin 

embargo, se debe precisar que también se obtuvo una relación negativa media y 

estadísticamente significativa con el estilo democrático (rs = -0.34) (Mondragón, 

2014).  De lo cual, para todas las asociaciones se registró un tamaño del efecto 

medio (r2: 0.10 a 0.15) (Cohen, 1992). 
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Tabla 4 

Prevalencia del estilo de crianza en los adolescentes (n = 400) 

Variable Estilos f % 

Estilos de  
crianza 

Estilo autoritario 86 21.5% 
 

Estilo democrático 102 25.5% 
 

 

Estilo indulgente 118 29.5% 
 

 

Estilo sobreprotector 94 23.5% 
 

 

Total 400 100% 
 

 
Nota: n= tamaño de la muestra; f= frecuencia; %= porcentaje  

 
 En la tabla 4, se registra la prevalencia del estilo de crianza en adolescentes, 

donde se puede observar que la mayor cantidad la reporta el estilo indulgente 

29.5% (118), seguido del estilo democrático 25.5% (102), continuado por el estilo 

sobreprotector 23.5% (94) y, por último, el de menor frecuencia el estilo autoritario 

21.5% (86).  
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Tabla 5 

Niveles de grooming (n = 400) 

Nivel f % 

Alto 127 31.7% 

Promedio 187 46.7% 

Bajo 86 21.6% 

TOTAL 400 100% 

Nota: n= tamaño de la muestra; f= frecuencia; %= porcentaje 

 
 En la tabla 5, se reportan los niveles del grooming, donde se expresa que el 

nivel promedio fue el de mayor registro 46.7% (187), seguido por el nivel alto 31.7% 

(127) y de último el de menor proporción el nivel bajo 21.6% (86). 
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Tabla 6 

Correlación entre estilo autoritario y las dimensiones de grooming 

    Sexting Desprotección Atrapamiento 
Revelación 

tardía 

Estilo 

autoritario 

rs 0.21 0.27 0.24 0.29 

p < .001 < .001 < .001 < .001 

r2  0.04 0.07 0.05 0.08 

Nota: rs= Rho de Spearman, p= nivel de significancia, r2= Coeficiente de determinación (tamaño del 

efecto). 

 
En la tabla 6, se reporta las correlaciones entre la dimensión estilo autoritario 

y las dimensiones de la variable grooming, precisando que existe una relación 

positiva media y estadísticamente significativa para todos los casos. Asimismo, se 

detalla los siguientes coeficientes de correlación obtenidos: sexting (rs = 0.21), 

desprotección (rs = 0.27), atrapamiento (rs = 0.24) y revelación tardía (rs = 0.29) 

(Mondragón, 2014). De tal modo, se determinó un tamaño del efecto pequeño 

acorde a los valores correlacionales hallados (r2: 0.04 a 0.08) (Cohen, 1992). 
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Tabla 7 

Correlación entre estilo democrático y las dimensiones de grooming 

    Sexting Desprotección Atrapamiento Revelación tardía 

Estilo 

democrático 

rs -0.61 -0.56 -0.59 -0.52 

p < .001 < .001 < .001 < .001 

r2  0.37 0.31 0.35 0.27 

Nota: rs= Rho de Spearman, p= nivel de significancia, r2= Coeficiente de determinación (tamaño del efecto). 

 
En la tabla 7, se observa las correlaciones entre la dimensión estilo 

democrático y las dimensiones de la variable grooming, precisando que existe una 

relación negativa considerable y estadísticamente significativa para todos los 

casos. Asimismo, se detalla los siguientes coeficientes de correlación obtenidos: 

sexting (rs = -0.61), desprotección (rs = -0.56), atrapamiento (rs = -0.59) y revelación 

tardía (rs = -0.52) (Mondragón, 2014). Ante lo cual, se determinó un tamaño del 

efecto grande acorde a los valores correlacionales hallados (r2: 0.27 a 0.27) (Cohen, 

1992). 
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Tabla 8 

Correlación entre estilo indulgente y las dimensiones de grooming 

    Sexting Desprotección Atrapamiento Revelación tardía 

Estilo 

indulgente 

rs 0.26 0.23 0.25 0.21 

p < .001 < .001 < .001 < .001 

r2  0.07 0.05 0.06 0.04 

Nota: rs= Rho de Spearman, p= nivel de significancia, r2= Coeficiente de determinación (tamaño del efecto). 

 

En la tabla 8, se expresan las correlaciones entre la dimensión estilo 

indulgente y las dimensiones de la variable grooming, precisando que existe una 

relación positiva media y estadísticamente significativa para todos los casos. 

Asimismo, se detalla los siguientes coeficientes de correlación obtenidos: sexting 

(rs = 0.26), desprotección (rs = 0.23), atrapamiento (rs = 0.25) y revelación tardía (rs 

= 0.21) (Mondragón, 2014). Ante ello, se determinó un tamaño del efecto pequeño 

acorde a los valores correlacionales hallados (r2: 0.04 a 0.07) (Cohen, 1992). 
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Tabla 9 

Correlación entre estilo sobreprotector y las dimensiones de grooming 

    Sexting Desprotección Atrapamiento Revelación tardía 

Estilo 

sobreprotector 

rs 0.24 0.20 0.18 0.22 

p < .001 < .001 < .001 < .001 

r2  0.06 0.04 0.03 0.05 

Nota: rs= Rho de Spearman, p= nivel de significancia, r2= Coeficiente de determinación (tamaño del efecto). 

 
 En la tabla 9, se establecen las correlaciones entre la dimensión estilo 

sobreprotector y las dimensiones de la variable grooming, precisando que existe 

una relación positiva media y estadísticamente significativa para todos los casos. 

Asimismo, se detalla los siguientes coeficientes de correlación obtenidos: sexting 

(rs = 0.24), desprotección (rs = 0.20), atrapamiento (rs = 0.18) y revelación tardía (rs 

= 0.22) (Mondragón, 2014). Ante lo cual, se determinó un tamaño del efecto 

pequeño acorde a los valores correlacionales hallados (r2: 0.03 a 0.06) (Cohen, 

1992) 
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V. DISCUSIÓN 

En esta investigación que tiene como objetivo determinar la relación entre los estilos 

de crianza y el grooming en adolescentes escolarizados de Lima Metropolitana y 

se sustenta debido a que actualmente las plataformas digitales permiten que se 

presenten mayores casos de grooming (Dorasamy et al, 2021), siendo necesaria 

que se establezca el estudio de factores que permitan entender esta problemática.  

De esta manera, es fundamental resaltar que los padres pueden actuar como 

factores tanto protectores o de riesgo, siendo inevitable el estudio de los estilos de 

crianza que aplican con los adolescentes (Jorge y González, 2017), es por ello que, 

se muestran los siguientes resultados:  

En primera instancia, con respecto al objetivo general, el cual es determinar la 

relación entre los estilos de crianza y el grooming de la población estudiada, los 

resultados que se obtuvieron por medio del coeficiente de Spearman evidencian 

que existe una correlación positiva y estadísticamente significativa entre ambas 

variables y con valores como, estilo autoritario (rs = 0.37), indulgente (rs = 0.39) y 

sobreprotector (rs = 0.31) y por otro lado, existe una relación negativa y 

estadísticamente significativa con el estilo democrático (rs = -0.34); esto quiere decir 

que la presencia de ciertos estilos de crianza como el autoritario, democrático, 

indulgente y sobreprotector, en  mayor o menor medida va a determinar una mayor 

o menor presencia de grooming en adolescentes. Estos resultados son similares a 

otras investigaciones donde se hallan correlación entre la presencia de casos de 

grooming y estilos inadecuados de los padres (Espin et. al, 2017; Resett, 2021; 

Osorio y Zamudio, 2021). 

En base a lo mencionado anteriormente, se puede evidenciar que el estilo de 

crianza autoritario; es decir una crianza basada en el control excesivo o uso de 

castigos cohesivos para corrección por parte de los padres a los hijos, va a generar 

que exista una mayor predisposición de los adolescentes a ser víctimas de 

grooming. De la misma forma, se demuestra que el estilo indulgente; es decir una 

crianza basada en la negligencia, abandono y descuido de los adolescentes, 

genera que estos sean más propensos a ser captados por delincuentes usando la 

modalidad de grooming. Igualmente, se evidencia que el estilo sobreprotector; es 
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decir, una crianza basada en la manipulación emocional por parte de padres para 

ejercer control sobre sus hijos, tiende a ser un factor que predispone a los 

adolescentes a ser más vulnerables en el proceso de captación del grooming. Sin 

embargo, a diferencia de los demás estilos, el democrático; es decir, la crianza 

basada en la confianza, respeto y afecto entre padres e hijos, va a generar una 

mayor protección en el adolescente frente a intentos de grooming.  

Es màs, García et. al (2018) sostienen que aquellas familias autoritarias están 

asociadas a una baja autoestima, así como déficit en la internalización de los 

valores sociales, es más Pasca et. al (2022) mencionan que la falta de apoyo 

familiar y una baja autoestima se configura como un factor de riesgo ante las 

primeras etapas del grooming en línea. Por otro lado, Lopez et.al (2021) indican 

que aquellos progenitores que aplican un estilo indulgente en el uso de las 

tecnologías evidencian una mayor cifra de ciberacoso, dado que no tienen límites 

establecidos ante el acceso de internet. Con respecto, a la crianza sobreprotectora, 

Flamant et.al (2022), declaran que esta puede ser perjudicial, dado que frena el 

desarrollo de diferentes estrategias de afrontamiento, es más implica dificultad para 

relacionarse con otros.  

Es entonces que, tener buen un ambiente familiar usando estilos de crianza donde 

prime la comunicación y el afecto llega a ser una de las estrategias para evitar la 

vulnerabilidad del menor en las redes sociales, ocupando los estilos de crianza un 

rol fundamental, debido que son los principales factores que modifican 

comportamientos (Cáceres et al. 2014; Sánchez y Álvarez, 2017). 

Por otro lado, los resultados muestran que el estilo indulgente tiene mayor 

presencia con 29.5% (118) en la muestra estudiada y menor frecuencia el estilo 

autoritario con 21.5% (86). La mayor presencia del estilo indulgente también se 

puede evidenciar en otros trabajos donde se encontraron actos de crianza donde 

predomina las indiferencia y negligencia para con los adolescentes (Díaz y Ramos, 

2019; Ávila et al., 2021; Garate, 2017) y difieren de otros trabajos donde se 

encontraron mayor predominancia del estilo autoritarios o democrático (Bi el al., 

2018; Zavala, 2020). Igualmente, la menor presencia del estilo autoritario se 

evidencia en otras investigaciones (Ávila el al., 2021). Ello también coincide con 
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Torres (2020), quien también halló que el estilo indulgente presenta mayor 

prevalencia en el estudio realizado, sin embargo, se contradice con el estudio de 

Crisanto (2021) quien obtuvo como resultado, mayor presencia del estilo autoritario.  

Todo esto quiere decir que, al predominar un estilo indulgente no se suscita un 

grado de observación de los progenitores hacia sus vástagos, por lo tanto, se 

evidencia una falta de límites y reglas en la crianza del menor, es más se muestra 

una escasez de comunicación, de tal manera el niño queda exento de 

responsabilidades, autonomía y afecto (Estada et al., 2017). Todo esto permite que 

los casos de grooming se presenten y como menciona Winters et.al (2021) el en 

proceso de captación se presenta selecciona a la víctima en base a las debilidades 

internas y externas como familiares (falta de supervisión parental). 

De la misma manera, el objetivo específico de identificar los niveles del grooming 

en los adolescentes escolarizados, evidencian un mayor registro en el nivel 

promedio (46.7%= 187), el nivel alto (31.7%= 127) y en menor proporción el nivel 

bajo (21.6%= 86). Esto se relaciona con resultados de algunos antecedentes que 

evaluaron en otras poblaciones similares y encontraron niveles altos como 40.89% 

de casos (Cabrera y Herrera, 2020). Esto se relaciona con cifras actuales que 

evidencian esta problemática, el Lima, por ejemplo, se registró un 60.9% de alertas 

de ciberacoso (Observatorio Nacional de la Violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar, 2021), un 53% de niños y adolescentes perciben 

como peligroso el contacto con desconocidos (Asociación Aldeas Infantiles Perú, 

2022), al igual que en ambientes internacionales (Guadix et al., 2021). 

Por otro lado, en relación al objetivo específico de establecer la relación entre estilo 

de crianza autoritario y las dimensiones del grooming, se evidencia en los 

resultados que existe una relación positiva media y estadísticamente significativa 

donde se obtuvieron los siguientes valores sexting (rs = 0.21), desprotección (rs = 

0.27), atrapamiento (rs = 0.24) y revelación tardía (rs = 0.29). Esto indica que a 

mayor presencia del estilo autoritario, mayor número de casos de grooming,  esto 

quiere decir que los padres al demostrar un exagerado control hacia sus hijos o al 

usar correcciones físicas e incluso privación del afecto y la comunicación va a 

generar una mayor predisposición de los hijos a ser víctimas de grooming o al envío 

y/o recepción de contenidos eróticos a través de sus redes sociales (sexting) (Yauri, 
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2018), un exceso de confianza que manifiesta a desconocidos, lo que vulnera su 

seguridad y atrapamiento (desprotección), una habituación al abuso con el fin de 

sobrevivir (atrapamiento) y culminando con la presencia de indicadores en los 

distintos niveles: físicos, sociales y emocionales (revelación tardía) (Estrada et al, 

2017; Feller, 2021).  

De la misma manera, en el objetivo específico de establecer la conexión entre estilo 

de crianza democrático y las dimensiones del grooming, los resultados evidencian 

que existe una relación negativa considerable y estadísticamente significativa con 

los siguientes valores sexting (rs = -0.61), desprotección (rs = -0.56), atrapamiento 

(rs = -0.59) y revelación tardía (rs = -0.52). Esto quiere decir que, a mayor presencia 

del estilo de crianza democrático, menor presencia de casos de grooming, es decir, 

los padres que priman la comunicación y el afecto con sus hijos, van a permitir que 

presente un mejor bienestar psicológico (Zavala, 2020), teniendo como 

consecuencia una menor vulnerabilidad del adolescente en las redes sociales 

(Sánchez y Álvarez (2017). 

En relación al objetivo específico que fue el determinar la relación entre estilo de 

crianza indulgente y las dimensiones del grooming, los resultados evidencian que 

existe una relación positiva media y estadísticamente significativa con  los 

siguientes coeficientes de correlación obtenidos: sexting (rs = 0.26), desprotección 

(rs = 0.23), atrapamiento (rs = 0.25) y revelación tardía (rs = 0.21). Esto indica que, 

a mayor presencia del estilo indulgente, mayor número de casos de grooming, esto 

quiere decir que al no dar un estilo de crianza con el establecimientos de límites y 

reglas, sumada a una escasez de comunicación y el hecho de que el menor queda 

exento de responsabilidades, autonomía y afecto (Estrada, 2017), va a permitir una 

menor supervisión del uso de las plataformas digitales (Dorasamy et al, 2021) o de 

la socialización de los menores con personas desconocidas, donde más de un 50% 

de los padres y/o cuidadores no saben si su hijo está seguro en las plataformas 

virtuales (Asociación Aldeas Infantiles Perú, 2022), generando de esta manera que 

sea más fácil  la captación y convencimiento de la víctima para ocasionar un abuso 

tanto físicamente o por medio de la adquisición de algún material de índole erótico 

del niño (Santisteban y Gámez, 2017). 
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Finalmente, con relación al objetivo específico de establecer la relación entre estilo 

de crianza sobreprotector y las dimensiones del grooming, se evidencian en los 

resultados que existe una relación positiva media y estadísticamente significativa 

con valores como sexting (rs = 0.24), desprotección (rs = 0.20), atrapamiento (rs = 

0.18) y revelación tardía (rs = 0.22). Lo que implica que a mayor uso del estilo 

sobreprotector, se evidenciara una considerable predisposición de lo menores de 

edad a ser víctimas de grooming, esto quiere decir que, aquellos progenitores que 

ejercen control sobre la conducta de sus hijos por medio de la manipulación 

emocional y a pesar de que existen mayores canales de comunicación, estos no 

son positivos debido a que no se toma en consideración las opiniones lo que origina 

un déficit en la madurez, autonomía o resolución de conflictos de los niños (Estrada, 

2017), generando que el menor de edad posea un exceso de confianza  a 

desconocidos vulnerando de esta manera su seguridad (Feller, 2021) y que puede 

tener tendencia a  desarrollar confianza y dependencia por medio de aquellas 

necesidades emocionales (atención) y/o materiales (dinero) que son cubiertas por 

el abusador  (Winters et al., 2021).  

De esta manera, mediante este trabajo de investigación se evidencia el factor 

protector o de riesgo que presenta un estilo de crianza frente al peligro de un abuso 

por medio de plataformas o de manera presencial, las cifras actuales mediante 

reportes o estadísticas revelan esta problemática actual que no debe pasar 

desapercibida (Guadix et. al, 2021; Observatorio Nacional de la Violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar, 2021).  

Siendo una de las principales propuestas de solución en estos casos, la adecuada 

implicancia y crianza de los padres para con los hijos y como menciona Pérez et al. 

(2020), es crucial que se emplee un adecuado estilo de educación porque prepara 

para la toma de una mejor decisión y resolución de problemas y como algunos 

estudios recomiendan, se debe priorizar el uso de un estilo de crianza democrático, 

donde se evite los excesos o defectos, que promueva la adecuada comunicación, 

manifestación del afecto, seguridad entre otros, todo esto con la finalidad de brindar 

al menor un ambiente donde se desarrolle un mejor bienestar psicológico (Zavala, 

2020). 
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De esta manera, el impacto de este trabajo se refleja en las cifras encontradas, la 

asociación de ambas variables y la puesta en evidencia de los modelos de crianza 

existentes como factores problemas; donde son los adolescentes los mayores 

afectados ante situaciones que los muestran vulnerables y ante padres muchas 

veces ausentes. 
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye que existe una relación positiva significativa entre el 

grooming y los estilos de crianza de tipo autoritario, indulgente, sobreprotector y 

una relación negativa significativa con el estilo democrático.  

SEGUNDA: Se identificó que en la población se presenta la siguiente prevalencia 

del estilo de crianza en los adolescentes, el indulgente tiene mayor presencia 

(29.5%), estilo democrático (25.5%), estilo sobreprotector (23.5%) y finalmente con 

menor frecuencia el estilo autoritario (21.5%).  

TERCERA: Se identificó que el grooming está presente en un nivel promedio en el 

46.7% de la muestra. 

CUARTA: Se concluye que existe una relación positiva y significativa entre el estilo 

de crianza autoritario y las dimensiones del grooming, esto indica que, a mayor 

presencia de un exagerado control, uso de correcciones físicas e incluso privación 

del afecto y la comunicación, mayor predisposición a ser víctimas de grooming.  

QUINTA: Se concluye que existe una relación negativa y significativa entre el estilo 

de crianza democrático y las dimensiones del grooming, esto indica que, a mayor 

presencia de adecuada comunicación y afecto hacia los hijos, menor presencia de 

vulnerabilidad del adolescente en las redes sociales. 

SEXTA: Se concluye que existe una relación positiva y significativa entre el estilo 

de crianza indulgente y las dimensiones del grooming, esto indica que, a mayor 

presencia de no establecimiento de límites y o una escasez de comunicación, 

mayor presencia de socialización de los menores con personas desconocidas. 

SÉPTIMA: Se concluye que existe una relación positiva y significativa entre el estilo 

de crianza sobreprotector y las dimensiones del grooming, esto indica que, a mayor 

presencia de control sobre la conducta de por medio de la manipulación emocional 

e inadecuada comunicación, mayor tendencia a ser víctima por necesidades 

emocionales (atención). 
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda a futuros estudios determinar diferencias signfiicativas 

de grooming según sexo y edad. 

SEGUNDA: Se recomienda a futuros estudios realizar análisis con otras variables 

como mediadoras o moderadores, tales como agresividad, ansiedad, autoestima, 

entre otras. 

TERCERA: Se recomienda a las instituciones educativas evaluadas, la ejecución 

de programas de prevención con los padres de familia, para mejorar los estilos de 

crianza; así como estrategias que fortalezcan los vínculos en la convivencia familiar. 

CUARTA: Se recomienda a las instituciones educativas desarrollar y poner en 

ejecución protocolos de acción para identificar e intervenir en situaciones de 

grooming en adolescentes. 

QUINTA: Se recomienda el trabajo conjunto a centro de ayuda, autoridades locales, 

comisarías, entre otros, para la difusión de medios de ayuda para las víctimas de 

agresión, acoso o grooming.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 
POBLACIÓN  / 

MUESTRA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
Problema General: 
¿Cuál es la relación 
que existe entre los 
estilos de crianza en 
adolescentes 
escolarizados víctimas 
de grooming de Lima 
Metropolitana?   

Objetivo General: 
Determinar la relación entre 
los estilos de crianza y el 
grooming en adolescentes 
escolarizados de Lima 
Metropolitana. 
 
Objetivos específicos: 
1. Identificar la prevalencia de 

los estilos de crianza en los 
adolescentes escolarizados. 

 
2. Identificar los niveles del 

grooming en los 
adolescentes escolarizados. 

 
3. Establecer la relación entre 

estilo de crianza autoritario y 
las dimensiones del 
grooming. 

 
4. Establecer la relación entre 

estilo de crianza 
democrático y las 
dimensiones del grooming. 

 
5. Establecer la relación entre 

estilo de crianza indulgente y 
las dimensiones del 
grooming. 

 
6. Establecer la relación entre 

estilo de crianza 
sobreprotector y las 
dimensiones del grooming. 

Hipótesis general: 
Existe relación 
estadísticamente 
significativa entre los estilos 
de crianza y grooming en 
adolescentes escolarizados 
de Lima Metropolitana. 
 
Hipótesis específica: 
1. Existe relación 

estadísticamente 
significativa entre estilo 
de crianza autoritario y las 
dimensiones del 
grooming. 

 
2. Existe relación 

estadísticamente 
significativa entre estilo 
de crianza democrático y 
las dimensiones del 
grooming. 

 
3. Existe relación 

estadísticamente 
significativa entre estilo 
de crianza indulgente y 
las dimensiones del 
grooming. 

 
4. Existe relación 

estadísticamente 
significativa entre estilo 
de crianza sobreprotector 
y las dimensiones del 
grooming. 

Variable 1 
Estilos de crianza 
Familiar. 
 
 
 
 
 
Variable 2 
Grooming 

Método General: 
Método científico 
 
Tipo de investigación: 
Tipo Básica 
 
Diseño de la 
investigación: 
Diseño no experimental 
 
Alcance de 
investigación: 
Correlacional 

Población:    
Adolescentes 
escolarizados de Lima 
Metropolitana.   
   
Muestra:    
400 adolescentes 
escolarizados de Lima 
Metropolitana.    
   
Muestreo:    
Probabilístico de tipo 
intencional 
 
 

Técnicas:    
La encuesta   
   
Instrumentos:    
-La escala de Estilos de 
Crianza Familiar  
(ECF - 29) / (2017) 
Estrada et.al    
   
-Cuestionario breve   
INGROOM / (2019) 
Yauri 
 
 



Anexo 2: Tablas de operacionalización de variables 

Variable 1 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
ESTILOS INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Estilos de 
crianza 
Familiar 

Los estilos de 
crianza son 
aquellas 
actitudes 
patriarcales que 
son detectadas 
por los hijos, 
estas crean un 
ambiente 
afectivo donde 
son 
manifestadas a 
través de una 
conducta 
(Estrada et al. 
2017) 

Los estilos de 
crianza se han 
operacionalizado 
para este estudio 
por medio del 
puntaje obtenido  
de la Escala de 
Estilos de Crianza 
Familiar (ECF-29), 
el cual consta de 
cuatro 
dimensiones: 
democrático, 
autoritario, 
indulgente y 
sobreprotector. 

Autoritario - Exigencia de la autosuficiencia en los
hijos.

- No mostrar afecto abiertamente.
- Aprendizaje a través del castigo.
- Escasa comunicación.

1, 4, 8, 12, 15, 22, 
26 

Ordinal 

Democrático - Exteriorización de afecto.
- Otorgar responsabilidades y confianza.
- Comunicación efectiva y recíproca.
- Padres reflexivos y comprensivos.

2, 6, 9, 14, 18, 21, 
25, 27, 29 

Indulgente - Falta de responsabilidades en los hijos.
- Desinterés o carencia del vínculo
afectivo.
- Deficiencia en el establecimiento de

límites y reglas.
- Carencia en la comunicación.

7, 11, 17, 19, 23, 28 

Sobreprotector - Falta de retroalimentación en la
comunicación.
- Excesiva satisfacción de las
necesidades del hijo.
- No promover la autonomía e
independencia en sus hijos.
- Coacción como medio de castigo y/o
control.

3, 5, 10, 13, 16, 20, 
24 



Variable 2 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Grooming 
Se señala que es una 
forma de acoso 
sexual, en donde una 
persona adulta 
mantiene contacto 
por las redes sociales 
con el niño u 
adolescente, con el 
propósito de obtener 
la confianza del 
menor de edad y de 
esta manera violentar 
e involucrarlo en 
actividades de tipo 
sexual (Yauri,2018)  

El grooming se ha 
operacionalizado para 
este estudio por medio 
del puntaje del 
Cuestionario breve 
INGROOM, el cual 
consta de cuatro 
dimensiones: sexting, 
desprotección, 
atrapamiento y 
revelación tardía. 

Sexting - Envío y/o recepción de
contenidos eróticos a través
de sus redes sociales.

2, 6, 10 

Ordinal 

Desprotección - Factores de riesgo en la
seguridad del menor en sus
redes sociales.

 1, 3, 4 

Atrapamiento - Acepta o se adapta a la
situación de acoso. 5, 8, 11 

Revelación tardía - Manifiesta indicadores 
sintomatológicos. 7, 9, 12 



 

 

Anexo 3: Instrumentos 

ECF-29 

 
Institución Educativa: __________________________ Distrito de Procedencia: ______________   

Grado: _____ Sección: ____ Sexo: Hombre (   ) Mujer (   )  Edad: ____ Fecha:________________ 

 INSTRUCCIONES: 

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían 

ocurrirle. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la alternativa que mejor 

describa tu opinión. 

N=Nunca     AV=A Veces    AM=A menudo    S=Siempre 

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, solo interesa conocer la forma como tú percibes, 

sientes y actúas en esas situaciones. 

N° ITEMS N AV AM S 

1 Mi padre y/o mi madre me exigen que haga las cosas sin errores y en un 
corto tiempo. 

1 2 3 4 

2 Siento que mi familia está unida y nos apoyamos.  1 2 3 4 

3 Pienso que mis padres exageran en sus manifestaciones de cariño y /o 
preocupación.  

1 2 3 4 

4 Mis padres creen que no es necesario dar a los hijos un premio o 
elogiarlos por sus logros.  

1 2 3 4 

5 Mis padres evitan a toda costa que tenga experiencias desagradables o 
que me equivoque.  

1 2 3 4 

6 Siento la confianza de contarles mis problemas a mis padres.  1 2 3 4 

7 Me siento solo y sin el apoyo de nadie en casa. 1 2 3 4 

8 En mi hogar mis padres se molestan cuando les desobedezco y me 
castigan.  

1 2 3 4 

9 En mi familia tengo la seguridad de expresar mi opinión y sentimientos 
porque seré escuchado.  

1 2 3 4 

10 Si contradigo a mis padres en sus decisiones se molestan y me dejan de 
hablar. 

1 2 3 4 

11 En mi casa cada uno entra y sale cuando quiere. 1 2 3 4 

12 En mi familia mis padres tienen la última palabra para resolver problemas  1 2 3 4 

13 Creo que mis padres me cuidan demasiado y si yo expreso mi 
desacuerdo ellos no me escuchan  

1 2 3 4 



 

 

14  En mi familia existe el diálogo. 1 2 3 4 

15 Los miembros de mi familia temen decir lo que piensan, sienten o 
quieren. 

1 2 3 4 

16 En mi familia hay normas que se centran en el cuidado excesivo de los 
hijos. 

1 2 3 4 

17 A mis padres les es indiferente que traiga malas o buenas calificaciones.  1 2 3 4 

18 A mis padres les gusta enseñarnos cosas nuevas, sin presionarnos y 
confiando en nosotros.  

1 2 3 4 

19 Evito expresar mis opiniones y sentimientos porque siento que nadie las 
va a escuchar en casa. 

1 2 3 4 

20 Mis padres se ponen nerviosos cuando quiero hacer algo sin su ayuda 1 2 3 4 

21 Mis padres nos expresan su afecto física y verbalmente.  1 2 3 4 

22 Mi padre y/o mi madre comparan mi rendimiento académico con el de 
mis compañeros o familiares.  

1 2 3 4 

23 Mis padres piensan que la vida es la mejor escuela y los consejos están 
demás.  

1 2 3 4 

24 Si me porto mal mis padres me llaman la atención diciendo “Sigue así y 
ya no te voy a querer”. 

1 2 3 4 

25 Si cometo un error, mis padres me hacen reflexionar acerca de ellos 1 2 3 4 

26 En mi familia creen que los hijos maduran y se hacen responsables 
cuando son castigados por su mala conducta 

1 2 3 4 

27 En casa hay reglas que todos respetamos porque son flexibles. 1 2 3 4 

28 Si llevo visita a casa “les da igual”, que sean buenas o malas amistades  1 2 3 4 

29 A mis padres les agrada que tenga iniciativa para hacer las cosas 1 2 3 4 

 

Asegúrese de haber contestado a todas las frases…gracias 

   

   

   

   

   

   



 

 

CUESTIONARIO INGROOM-A   
 

Institución Educativa: __________________________ Distrito de Procedencia: ______________   

Grado: _____ Sección: ____ Sexo: Hombre (  ) Mujer (  )  Edad: _____Fecha:________________ 

INSTRUCCIONES:    

A continuación, hallarás una lista de afirmaciones que describen actitudes y/o sucesos a través de 

las redes sociales. Lee cada pregunta, marca con un aspa (x) la mejor opción de acuerdo con tu 

experiencia. No hay respuestas correctas o incorrectas.    

RESPUESTAS:  

S: Siempre  CS: Casi siempre  AV: Algunas veces  CN: Casi Nunca   N: Nunca 

N° ITEMS S CS AV CN N 

1 Mis perfiles de redes sociales son públicos.    5 4 3 2 1 

2 Personas que apenas acababa de conocer en las redes sociales 
me pidieron que les enviara fotos íntimas.   

5 4 3 2 1 

3 Acepto solicitudes de amistad en mis redes sociales de personas 
que no conozco.   

5 4 3 2 1 

4 Tengo fuertes lazos de amistad en las redes sociales con personas 
que nunca he visto directamente.   

5 4 3 2 1 

5 Me he sentido acosado (a) por alguien a través de las redes 
sociales   

5 4 3 2 1 

6 Me enviaron fotos y/o videos con contenido sexual o erótico, sin mi 
consentimiento.   

5 4 3 2 1 

7 Últimamente me cuesta conciliar el sueño.   5 4 3 2 1 

8 He sido amenazado (a) por alguien a través de mis redes sociales   5 4 3 2 1 

9 Pienso mucho en cosas que me tienen preocupado.     5 4 3 2 1 

10 Recibí mensajes con contenido sexual o erótico de personas 
desconocidas en las redes sociales   

5 4 3 2 1 

11 He recibido propuestas indecentes a través de las redes sociales, 
de personas que recién he agregado.    

5 4 3 2 1 

12 Me cuesta prestar atención en clase.    5 4 3 2 1 



 

 

 

Anexo 4: Consentimiento y asentimiento informado   

 

 
 

 

  

    

    



 

 

 

 

 

 
  

  

  

    

    



 

 

 Anexo 5 : Cartas de autorización de uso del instrumento 

  

    



 

 

 



 

 

Anexo 6: Autorización de las autores 



 

 

 
 



 

 

Anexo 7: Estudio piloto 

Tabla     

    

Confiabilidad de las variables y dimensiones en la muestra piloto (n= 51) 

Dimensiones Ítems  α ω 

    

Variable: Grooming 12 .85 .86 

D1: Sexting 3 .81 .82 

D2: Desprotección 3 .75 .76 

D3: Atrapamiento 3 .79 .80 

D4: Revelación tardía 3 .83 .84 

    

Variable: Estilos de crianza 29 .86 .87 

D1: Estilo autoritario 7 .77 .78 

D2: Estilo democrático 9 .75 .76 

D3: Estilo indulgente 6 .88 .89 

D4: Estilo sobreprotector 8 .83 .84 

Nota: α = alfa de Cronbach; ω = omega de McDonald 
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