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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre estilos

de crianza y conductas agresivas en adolescentes con riesgo social de Lima Este,

2023. La muestra fueron 150 adolescentes con edades de 10 a 17 años. Fue una

investigación básica con diseño no experimental y nivel correlacional. Se obtuvo

como resultado que el estilo de crianza autoritario (Rho= 0.104 ; p= 0,206),

democratico (Rho= 0.116 ; p= 0,156) e indulgente (Rho = 0.008 ; p= 0,926) no

presenta una correlación. Por el contrario el estilo de crianza sobreprotector

presenta una correlación positiva directa con las conductas agresivas (Rho= 0.304

; p= 0,000). Asimismo, los adolescentes con riesgo social tienen un mayor

predominio de niveles bajos de agresividad. Se concluye que el estilo

sobreprotector se asocia con las conductas agresivas a excepción de los estilos

de crianza autoritario, indulgente y democratico.

viii

Palabras clave: Estilos de crianza; Conductas agresivas, Adolescentes; Riesgo
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ABSTRACT

The present research aimed to determine the relationship between parenting

styles and aggressive behaviors in socially at-risk adolescents in Lima East, 2023.

The sample consisted of 150 adolescents aged 10 to 17 years. It was a basic

research with a non-experimental and correlational design. The results showed

that the authoritarian parenting style (Rho= 0.104 ; p= 0.206), democratic style

(Rho= 0.116 ; p= 0.156), and indulgent style (Rho = 0.008 ; p= 0.926) did not

exhibit a correlation. On the contrary, the overprotective parenting style showed a

direct positive correlation with aggressive behaviors (Rho= 0.304 ; p= 0.000).

Additionally, socially at-risk adolescents displayed a higher prevalence of low

levels of aggressiveness. It is concluded that the overprotective style is associated

with aggressive behaviors, except for the authoritarian, indulgent, and democratic

parenting styles.

Keywords: Parenting styles; Aggressive behaviors; Adolescents; Social risk.
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad se considera un menor expuesto a riesgo social a aquel que se

encuentra desamparado, en condición de abandono, cumpliendo un rol que no

deberían atravesar a su edad, como trabajando expuestos a peligros latentes en

la calle, algunos por obligación, otros por necesidad y esto por lo general se debe

a que se encuentran enfrentando una serie de problemas familiares, económicos,

sociales y políticos (Humanium, 2022).

A nivel mundial, se calcula que existen alrededor de 120 millones de

menores sobreviviendo en las calles en total desamparo, en Asia se encuentran

30 millones, asimismo en América del Sur 60, de los cuales 30 millones se

encuentran en el continente Africano, siendo expuestos a una serie de riesgos y

peligros (Unicef, 2021).

Existen 160 millones de niños alrededor del mundo que se dedican a

trabajar en las calles, el cual el 28% de niños de 5 a 11 años que trabajan en

distintos sectores no se encuentran estudiando, de igual manera los niños de 12 a

14 años representan el 35%. Asimismo, el trabajo infantil en las zonas rurales

representa un 14% a diferencia de las zonas urbanas que manifiestan el 5%

(Unicef, 2021).

A nivel latinoamericano, el Programa Venezolano de Educación Acción en

Derechos Humanos (2022) en relación con la crisis política actual que está

sobrellevando ese país, manifiesta que existe una cantidad significativa de niños

viviendo en situación de calle que se encuentran vulnerables a una serie de

peligros que se presentan.

El desarrollarse desde temprana edad en la pobreza, hace que sea

propenso a pasar penurias, también estar en un ambiente con agresiones

psicológicas y físicas, lleva como resultado que se invalide mayoría de sus

derechos y como consecuencia no poder potenciar sus habilidades, teniendo

limitaciones para poder ser un individuo que aporte en la sociedad (Alianza

Erradicación de la Pobreza Infantil, 2021).

En el Perú, al año 2021 se registraron 7.080 niños que fueron atendidos

por el programa educadores de calle del Programa nacional para el bienestar
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familiar - INABIF, de los cuales 3,357 personas eran del género femenino y 3,723

del género masculino. Asimismo, según la desagregación de edades las edades

más significativas fueron los niños de 12 a 14 años los cuales fueron 2,305, de

igual manera 1,919 niños entre 9 a 11 años y por último 1,578 niños de las

edades de 15 a 17 años. Dicho programa se encarga de restituir y educar a los

niños para que hagan ejercer sus derechos y puedan abandonar la situación en la

que se encuentran expuestos (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,

2021).

Según Parenting Program by the American Psychological Association

(2017) el estilo de crianza autoritario es aquel que impone reglas severas, exige

respeto y controla el comportamiento de los menores utilizando el castigo, son

poco afectuosos. De manera que los niños que crecen en ese entorno suelen ser

temerosos, buscando la afirmación de los progenitores para las decisiones

importantes.

De igual manera, Sandoval et al. (2018) refiere que los modelos de crianza

son deberes que los progenitores deben cumplir con respecto al menor, logrando

crear un ambiente favorable donde el niño puede expresarse abiertamente sin ser

juzgado, tanto emocional, psicológico como físico.

La crianza negligente se va a dar en aquellos menores que tienen figuras

autoritarias, muestran desinterés en su crianza, aquellos que no brindan

seguridad, amor ni reglas que los menores deben cumplir en relación a la

sociedad y que a la larga trae consecuencias en los menores, creciendo dañados

a nivel emocional y manifestando conductas desafiantes en relación a las figuras

que ellos consideren autoritarias y que no le brindaron seguridad y tranquilidad

(Mendoza, 2020).

Según Save the children (2020) indica que la violencia hacia los niños

aumenta significativamente, causando gran impacto en la sociedad, debido a

circunstancias de cómo se da, provocando también hasta víctimas mortales, ello

se da por intimidación, causa muerte directa e indirecta.

En América Latina, Unicef (2022) menciona que desde la edad de un año

los menores se encuentran expuestos a sufrir violencia precisamente de quienes

son sus padres, cuidadores o algún adulto que esté siendo responsable de su

cuidado, siendo 2 de cada 3 niños violentados quienes se encuentran entre las
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edades de 1 a 14 años, siendo el castigo físico y el maltrato psicológico los

principales indicadores de suicidios en el caribe y américa latina, de forma que

estos menores viven en países que no tienen leyes estrictas en relación al castigo

que ejercen sus apoderados.

La violencia en el Perú suele generarse en la niñez ya que es precisamente

esta etapa de vida donde los padres corrigen de manera agresiva a sus menores

hijos, llamando la atención de manera oral haciendo uso de insultos el cual

representa un porcentaje del 64% de las personas encuestadas en total, las

figuras de autoridad suelen en menor cantidad hablar con los menores y explicar

que su conducta no es el adecuado representando el 38,4% además los padres

cómo modo de corrección suelen prohibir lo que más le agrada al menor (36,9%),

palmadas (23%) y agresión física (9%) (Instituto Nacional de Estadística e

Informática, 2020).

Según la Organización mundial de la salud (s/f) menciona que la

adolescencia se compone de dos etapas; la primera es la adolescencia temprana

que oscila entre los 10 a 14 años y la segunda etapa es la adolescencia tardía

que comprende desde los 15 a 19 años.

El ámbito familiar, emocional y social son influyentes en la formación de la

conducta de los menores, remarcando la importancia de atender las conductas y

signos manifestantes del menor (Ministerio de Salud, 2023).

Por ello, Kalil y Ryan (2020) Los niños que tienen padres pobres suelen ser

más vulnerables, porque en mayoría no se cumple con todo lo requerido para su

desarrollo, ya que los mandan a trabajar para que puedan generar ingresos,

porque hay carencias en el hogar. El estilo de crianza puede ser poco favorable,

por la falta de atención que reciben.

Según, J. Polanco (comunicación personal, 06 de junio, 2023) menciona

que el CEDIF, se expande a los Centros Comunales Familiares (CCF) Las

Delicias en ATE y Niño Jesús de Praga en Lurigancho. Es relevante indicar que

los CEDIF ya mencionados brindan atención a personas vulnerables, en

abandono, con contexto social de pobreza y pobreza extrema, entre ellos están

los adolescentes, que trabajan en la calle y/o con padres que trabajan y los dejan

solos, en algunos casos los menores sufren violencia, con padres negligentes, por
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ello las funciones que cumplen como entidad es fortalecer vínculos a través de

escuela de padres, consejería, charlas y actividades de integración, entre otras.

Por ello ante la realidad problemática planteada se formuló la siguiente

interrogante ¿Cuál es la relación entre estilos de crianza y las conductas

agresivas en adolescentes con riesgo social de Lima Este, 2023?

En la justificación, a nivel teórico la presente investigación sirve de aporte

para brindar información sobre las variables en relación con los habitantes

adolescentes con riesgo social, asimismo se podrá examinar las evidencias

encontradas en dicha investigación, además es importante recalcar que existen

pocos trabajos previos en relación a la población de adolescentes en riesgo

social, por ello se considera que es relevante el estudio.

En nivel social, se convierte en un nuevo antecedente para futuras

investigaciones con relación a estilos de crianza y conductas agresivas, sirve de

aporte para la institución ofreciendo resultados, por consiguiente, a nivel práctico

el trabajo de investigación podrá ser concerniente para establecer programas de

intervención y prevención sobre estilos de crianza y para disminuir las conductas

agresivas para la población de adolescentes en riesgo social.

De este modo, se formuló el objetivo general el cual fue determinar si

existe relación entre estilos de crianza y conductas agresivas en adolescentes con

riesgo social de Lima Este, 2023. De la misma forma, se formularon los objetivos

específicos: Determinar la relación entre estilo autoritario y conductas agresivas,

determinar si existe relación entre estilo de crianza indulgente y conductas

agresivas, establecer si existe relación entre estilo de crianza sobreprotector y

conductas agresivas, determinar si existe relación entre estilo de crianza

democrático y conductas agresivas, identificar el nivel de agresividad, por último

objetivo identificar los estilos de crianza.

De igual manera, se planteó la siguiente hipótesis; Existe relación entre los

estilos de crianza y conductas agresivas en los adolescentes con riesgo social de

Lima Este,2023.
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II. MARCO TEÓRICO

En relación a trabajos previos citamos a los siguientes autores; a nivel mundial,

Herrera (2018) realizó una investigación en Chile sobre los Estilos de crianza

parental y la repercusión sobre las condiciones de desarrollo psicosocial de los

niños, cuyo objetivo fue determinar el vínculo entre diversos estilos de crianza

parental y las alteraciones en diferentes aspectos del desarrollo psico-social, para

lo cual se tomó uno a muestra de 176 madres de niños de 6 a 10 años, los

siguientes resultados un 37% de los menores casi nunca conversan sobre sus

sentimientos con sus padres, un 21% no conversa de sus actividades del día.

Igualmente, un 85% de madres refiere por lo menos una vez a la semana golpean

o insultan a sus hijos y un 64% de los padres refieren que golpean a sus menores,

por lo cual se puede afirmar que el tipo de crianza autoritaria en las que se

emplea el castigo impide el desarrollo conductual físico y académico de los

menores, logrando que el niño desarrolle conductas agresivas cómo

manifestación de este estilo de crianza.

Perez et al. (2020) Este estudio examinó si tienen una relación donde se

evidencia un modelo igual o diferente de ajuste e inadaptación en relación con los

estilos de crianza agresivos. Conformada por 969 adolescentes españoles, entre

los cuales 554 son mujeres y 415 varones comprendidas entre 12 y 17 años. Las

familias se organizan en una de cuatro tipologías según sus puntuaciones en

calidez y rigor, de igual manera los adolescentes se agruparon según su

agresividad. La adaptación de los adolescentes se capturó con tres indicadores

de autoestima y la inadaptación personal con cinco indicadores

Ibarra et al. (2019) realizó una investigación en Colombia, denominada

Estilos de crianza en estudiantes de cuarto y quinto de primaria que presentan

conductas agresivas. El objetivo fue determinar el estilo de crianza predominante,

fue un estudio descriptivo, se empleó el cuestionario estilos de crianza (PSDQ),

hallando cómo resultado que el 51% de los padres emplean el tipo de crianza

autoritario utilizando conductas agresivas seguido del estilo permisivo con 28% y

finalmente el estilo autoritativo con un 25%, logrando generar consecuencias

significativas en los menores ya que al usar el castigo o golpe cómo manera de
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educar genera que el menor manifieste conductas violentas en otros contextos en

los que se encuentran expuestos cómo en la escuela.

Sánchez et al (2019) realizó una investigación en México sobre los estilos

de crianza de ambos padres desde un criterio del hijo, cuya finalidad fue analizar

los estilos de Crianza de ambos padres desde la perspectiva de los hijos quienes

presentan conductas agresivas en el aula de clases, para lo cual se tomó uno a

muestra de 119 menores de 8 a 12 años pertenecientes al cuarto, quinto y sexto

grado de una institución educativa, el siguiente resultado es que un 56% de los

padres emplean un estilo de crianza inconsistente con pobre supervisión y altos

niveles de castigo físico. Por el contrario, se pudo determinar que las madres de

familia son quienes presentan mayor implicancia en la crianza de sus hijos.

Alzate y Parra (2021) realizaron una investigación en Bogotá, la finalidad

es comprender la incidencia de los estilos de crianza en las conductas agresivas,

la muestra fue de 120 escolares del 4to grado de secundaria, en los cuales se

halló que el 50% de los padres consideran que demostrarle cariño a los hijos no

es sinónimo de perder autoridad, por el contrario el 30% considera que el

demostrarles cariño a sus hijos les hace perder autoridad y el 20% de los padres

considera que es necesario ser distante para que no exista ningún tipo de

manipulación, siendo el cariño y amor fundamental para la crianza y futuro

desarrollo de un menor, además el 70% de los padres de familia considera

necesario imponer autoridad con castigo mientras que el 30% considera que no

es necesario usar los golpes cómo medida de corregir, aseverando que la minoría

de los padres brindan manifestaciones de afecto, comunicación abierta, confianza

a sus hijos sino que por el contrario para ejercer poder utilizan los golpes o

agresiones cómo recursos ,logrando evidenciar que aquellas conductas agresivas

que manifiestan los menores es reflejo del uso de crianza autoritario.

Herrera et al. (2022) ejecutaron un estudio en Colombia con el objetivo de

identificar las influencias de los estilos de crianza sobre los roles de violencia, en

una muestra de 490 estudiantes de 10 a 20 años y cómo instrumentos se utilizó el

cuestionario European Bullying Project Questionnaire (EBIP-Q) y el inventario de

pautas de crianza de Córdoba, donde se determinó que el estilo de crianza

autoritario y negligente desarrolla comportamientos agresivos en los menores,
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obteniendo valores altos de crianza autoritaria (β= -0.51;p= .03),seguido del estilo

autoritario (β= 0.67; p= .02) y finalmente el permisivo(β= 0.19; p= .04).

Por lo cual es necesario educar a los progenitores en relación al tipo de

crianza democrático donde los hijos puedan expresarse libremente y contar con

salud emocional y física.

A nivel nacional, según Damaso-Flores y Serpa-Barrientos (2022) El

objetivo del estudio fue constituir un modelo explicativo estructural de rendimiento

académico en base a estilos de crianza, el modelo empleado fue estructural.

Compuesto por 766 estudiantes de secundaria con edades de 11 a 18 años.

Obteniendo como resultados de confiabilidad de los instrumentos a través del

coeficiente alfa y omega con valores admisibles.

Según Jaccya (2018) realizó un estudio en relación a estilos de crianza con

conductas agresivas en menores de 14 a 17 años, en el distrito de Esperanza. El

diseño fue no experimental, conformado por 400 colegiales entre niños y niñas.

Se implementó el Cuestionario de agresividad (AQ) y el cuestionario de estilos de

crianza de Steinberg que fue adaptado en Perú por Matalinares et al en el 2010.

Donde se resaltó que si existe relación entre esas dos variables. Se pudo

reconocer que existe estilo de crianza autoritario con 49,3% y autoritativo con

30.3%.

Según Aguirre y Lacayo (2019) se enfocaron en un estudio sobre la

relación en vínculos parentales y agresividad premeditada e impulsiva en la

provincia de Piura. La muestra se aplicó en 511 adolescentes de ambos géneros,

de manera descriptiva correlacional. Denotaron que no existe correlación entre

ambas variables. Respecto a la dimensión de agresividad se visualizó un nivel

medio alto con respecto a agresividad con un porcentaje del 82% donde los

adolescentes planifican formas para dañar y un nivel medio con un 80% en

agresividad impulsiva que se lo muestran con reacciones hostiles ante

intimidación del contexto.

En el estudio de Gavancho y Guzman (2021) fue no experimental,

transversal de enfoque cuantitativo, la muestra fue de 70 adolescentes de los dos

géneros con edades de 12 a 17 años del departamento de Ica. Utilizaron el

instrumento de Escala de estilos de crianza familiar (ECF-29) y el Cuestionario de

violencia. En relación con el estilo autoritario y democrático se determinó que no
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existe correlación; por el contrario con el estilo indulgente y sobreprotector si

existe una asociación.

En relación con el estudio de Flores (2022) determinaron la relación que

hay entre estilos de crianza y violencia física en menores de 3ro a 6to grado de

primaria años en la Unión, Tarapoto. Se realizó de tipo básica, de corte

transversal, no experimental, descriptivo, en 56 niños. Los instrumentos que se

utilizaron fueron el cuestionario de agresión de Little y el estilo de Crianza

Familiar. Se visualizan unos estilos de crianza de nivel medio (82%) y conductas

agresivas a nivel medio (21%). Se encontró además que las dimensiones de

crianza sobreprotector, democrático y autoritario están relacionadas con las

conductas agresivas a excepción del estilo indulgente.

Por último, Majo y Morillas (2021) realizaron el estudio de visualizar las

diferencias agresivas dependiendo el estilo de crianza en la población de

adolescentes. Es transversal, descriptivo comparativo y no experimental. La

muestra constó de 351 menores en la ciudad de Trujillo. Utilizaron el instrumento

de agresión proactiva y reactiva y también cuestionario de estilo de crianza. Se

mostró diferencias significativas en ambas variables. En agresividad proactiva y

reactiva, se reflejaron diferencias importantes en los estilos de crianza con un

tamaño de efecto mediano.

En relación con las bases teóricas, se empezará definiendo la variable de

crianza, desde diversas perspectivas teóricas relevantes para la presente

investigación.

La crianza se entiende cómo aquel proceso que se da en el tiempo que se

le dedica al menor en su desarrollo hasta convertirse en adulto. Donde los

cuidadores tienen un papel de suma importancia tanto emocional como físico, ya

que los menores son seres que tienen inmadurez sea emocional o física y no

pueden realizar los cuidados por sí solos (Fornós, 2001).

Papalia et al. (2009) señala que los estilos de crianza son un grupo de

esquemas en resolución de los progenitores, por lo que ellos ejercen una

formación a sus menores por experiencias de cómo fueron educados también por

sus progenitores.

Según Human-Hendricks y Roman (2014) se menciona que estilo de

crianza son métodos ejecutados por los padres hacia sus hijos a base de ambos
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progenitores resaltando conductas ya que tienen una meta en concreto en la

educación que brindan.

Se identifica teorías sobre estilo de crianza más resaltantes entre ellas

tenemos a Teoría de Diana Baumrind donde analizo el estilo de crianza en niños

de tres años fueron separados por grupo dependiendo a su comportamiento. El

primer grupo eran de menores felices, con un ambiente adecuado, donde ellos

podrían expresarse libremente. En el siguiente niños temerosos, con

inseguridades, distantes, tenían dificultad para relacionarse y por último infantes

sin autocontrol frente a problemas que puedan pasar (Cuervo, 2010).

Los trabajos de Baumrind (1968) considera estilos de crianza cómo estilos

parentales, en los cuales está en primero el autoritativo o autorizado o

democrático, ellos son de dar afecto acompañado de aclaración de ideas; en el

segundo es el autoritario donde denotan un control y supervisión parental, pero

poca afectividad; y el tercero es el permisivo, que se caracteriza por marcar

demostraciones exageradas de afecto, pero con poca autoridad y supervisión

(Franco et al. 2014).

Además, encontramos la teoría de Eleanor Maccoby donde precisa que se

interesó en la investigación de Baumrind, por ello inventan el molde

bicomponentes. Si dividió en dos, en el primero tenemos el control que consta que

los progenitores opriman a sus hijos así lograr que lleguen a sus metas, en la

segunda es que ayuden a sus menores de manera empática, guiándolos de una

manera adecuada.

Por tal motivo Maccoby (1992) a partir del modelo Tripartito, refiere que los

modelos son autónomos en las áreas afectivo, actitudinal y en el control; de igual

manera se propuso el estilo negligente que es parte del modelo de Baumrind, el

cual se caracteriza por la poca exigencia que ejercen los progenitores para el

desarrollo de metas de los menores. Según Baumrind (1996) manifiesta que en la

evolución de los hijos destacan dos importantes componentes, los cuales son en

primer lugar la aceptación por una parte y el control parental por la otra. De

manera que al unir dichos elementos parten tres características en la crianza

hacia los hijos en el hogar (Funes, 2019).

De igual manera según Estrada et al. (2017) los estilos de crianza precisa

que son actitudes desempeñadas por los progenitores a sus hijos provocando un
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ambiente emocional en el que es reflejado en las conductas de los mencionados,

donde definen que existen cuatro dimensiones de estilo de crianza.

Existen cuatro dimensiones de estilos de crianza, en el primero se

encuentra el autoritario, según Estrada et al. (2017) son progenitores que

violentan a sus hijos, ya que para corregir emplean castigos físicos, omiten afecto,

no tienen opción al diálogo y siempre se tiene que hacer según a los que ellos

dicten, exigen excesivamente a sus hijos. También según Papalia (2005) son

padres que dominan de manera excesiva a su hijo, donde no pueden expresarse

con libertad, donde castigan de manera física y psicológica. Adicional Steinberg

(1993) indica que son los padres que ejercen un control abusivo sobre los

menores llegando a formarlos con inseguridad, donde les queda muy marcado

que la obediencia y el seguir las reglas son primordiales sin derecho a algún tipo

de objeción, aplicando como castigos físicos, esos progenitores demuestran poco

afecto en ningún tipo de situación. Por último, tenemos a Maccoby y Martin (1983)

donde resaltan que las reglas que emplean los progenitores son rígidas, son

padres exigentes, no demuestran afecto hacia sus menores.

Según Estrada (2017) el estilo de crianza democrático son los padres que

guían a sus hijos a meditar acerca de ellos mismos y de los comportamientos que

suele resaltar, existe asertividad en su comunicación, deja dar opiniones, se

brinda la confianza en ellos. También según Papalia (2005) estos tipos de padres

brindan a sus hijos confianza, donde les permiten tomar sus decisiones, pero

siempre aconsejando y atendiéndolos para que puedan tomar las mejores

opciones, son flexibles. También nos indica Ramirez (2005) las características de

estos padres su comunicación es asertiva y maduros, donde ellos por el ejemplo

brindan una guía para sus menores, donde sale como producto niños

autosuficientes, inteligencia emocional saludable.

En el estilo Indulgente según Estrada (2017) son padres despreocupados,

donde no imponen reglas, los niños pueden hacer lo que desean así sea positivo

o negativo. También Maccoby y Martin (1992) precisa que se los identifica porque

no ejercen su rol de padres, donde a los progenitores no les importa lo que

suceda con sus hijos, no muestran cariño. Por último, parenting for brain (2021).

menciona que los padres que están en este tipo de estilo son permisivos, no

tienen comunicación adecuada con sus hijos, no imponen reglas de convivencia,
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ni un límite. Finalmente, según Papalia (2009) está el estilo de crianza indulgente

o permisivo, precisa que se muestran ser complacientes, suelen dejar que sus

hijos puedan expresarse con libertad, no son rígidos en la educación que brindan,

poniendo poco o nada de reglas.

Por último, tenemos a los padres con estilo de crianza sobreprotector,

según Estrada (2017) menciona que son diferenciados por la protección de

manera excesiva, son limitantes. Los condicionan ya que para implementar

control usan el chantaje emocional. También adiciona información según Schaefer

(1993) los padres de este estilo limitan sus conductas, pensamientos y en algunos

casos hasta sus emociones, donde tiene como consecuencia que los niños sean

dependientes. Finalmente, Llerena (2022) expresa que los niños por tener mucho

control permanente no suelen desempeñarse de manera autónoma, evitando

poder equivocarse y aprender, suelen ser menores poco empáticos.

En relación a la segunda variable, agresividad; es en los primeros años de

vida donde el menor comienza a manifestar ciertas conductas que si no son

reguladas antes de los dos años, se manifiesta en la adolescencia ciertos

comportamientos desafiantes y violentos. Siendo importante resaltar que en estos

años el menor debe obtener una gama de habilidades sociales que proporcione el

poder resolver cualquier tipo de conflicto (Tremblay et al. 2008).

De igual manera, el ser humano por naturaleza manifiesta conductas

agresivas desde los primeros momentos hasta los dos años aproximadamente

que es la edad en la que el menor aprende a comunicarse y manifestar su

incomodidad o enojo que ayuda a que de esta manera regule y maneje sus

emociones (Tremblay et al. 2008).

La agresividad puede ser considerada como parte elemental en el

desarrollo de las personas, en algunas ocasiones el uso de la agresividad fue

necesario cómo modo de supervivencia para regular una serie de conductas,

propias del proceso de socialización, además estas conductas se adquieren

desde el nacimiento (Train, 2003).

Asimismo, Andreu (2009) propone dos tipos de agresividad; agresión

impulsiva la cual afecta emocionalmente y se ve manifestada mediante el enfado

y la ira, siendo esta reacción una respuesta a una provocación, ignorando el

hecho de las consecuencias que puede provocar la reacción; la agresión
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premeditada es aquella que establece un fin donde el agresor busca obtener

algún beneficio causando un malestar a la víctima.

Teniendo en consideración la teoría comportamental, Buss (1989)

menciona que la agresividad se evidencia en diversas formas en respuesta a la

situación de la persona, de manera física y verbal que es considerada de forma

directa o indirecta, de igual manera la reacción ante los estímulos que provocan

una reacción que se da con ira y hostilidad. Asimismo, se encuentra compuesta

por dos componentes que son el actitudinal que enmarcan la predisposición de la

persona para reaccionar y el componente motriz que es la acción que se realiza

para agredir.

Para el autor la agresividad va a ser considerada como un hábito que

adquiere la persona en base a las situaciones experimentadas, resaltando que la

agresividad es una reacción natural que el señor humano manifiesta como una

respuesta ante un estímulo amenazante, pero si estas reacciones se dan

constantemente afectando la vida cotidiana se genera un hábito que

posteriormente se convierte en un estilo de personalidad.

De igual manera, el autor refiere que existen 3 componentes que engloban

la agresividad; según la modalidad que pueden ser agresión física o verbal,

seguido del nivel de grado de actividad que es activa o pasiva y por último según

la relación interpersonal que puede ser directa o indirecta.

De igual manera, la teoría de aprendizaje social postulada por Bandura

(1977), refiere que las personas en el proceso de aprendizaje estamos

condicionados mediante refuerzos externos. Pudiendo afirmar que los niños se

encuentran expuestos a factores externos que al observar cualquier tipo de

conducta suelen imitarla para obtener algún tipo de recompensa cómo lo hace un

adulto mayor, por ello es importante analizar en qué contexto está siendo

expuesto el menor (citado en serrano, 1996).

En relación con las dimensiones, Buss y Perry (1992) en la elaboración del

cuestionario de conductas agresivas (AQ) proponen cuatro dimensiones; agresión

verbal, ira, física y hostilidad.

La violencia física es considerada cómo el factor impulsor que se

manifiesta mediante ataques dirigidos en diversas partes del cuerpo, haciendo
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uso de armas con la finalidad de dañar físicamente a la otra persona (Buss y

Perry, 1992).

De la misma forma, la agresión que se ve manifestada en golpes,

empujones y otras formas de maltrato que requiera que el agresor haga uso de su

propio cuerpo o un objeto externo con la finalidad de generar un daño (Solberg y

Olweus, 2003). Hace referencia a un impacto directo del cuerpo o un instrumento

con la intención de lastimar al otro individuo (Björkqvist,1994).

La agresión verbal es considerada una expresión negativa en la que se

emplea un tipo de comunicación violenta que se da a través de discusiones,

gritos, amenazas hacia otras personas generando humillación y desprecio (Buss y

Perry, 1992). Es considerado un comportamiento que causa daño significativo a la

persona violentada dañando la autoestima generando humillación en la víctima,

que se manifiesta mediante burlas, acusaciones o gestos humillantes, de manera

que puede ser intencionada en la cual el agresor es consciente de lo que hace y

el daño que causa o no intencionado en la que sus actos son involuntarios

(Begoña et al. 2018).

Así también, la agresividad verbal es hacer uso de palabras desagradables

buscando generar un daño en otras personas, además estas conductas si no se

corrigen a tiempo pasan a ser parte de un vocabulario rutinario de los niños, que

lo consideran normal y puede perdurar muchos años, de modo que los niños lo

usan en modo de querer tener atención de los padres (Boucier, 2012).

La ira es una estimulación y respuesta ante una agresión, implicando el

componente emocional en relación a la conducta agresiva. Es una respuesta de

las emociones que siguen de la percepción al haber sufrido un daño. (Buss &

Perry, 1992). Igualmente, involucra un sentimiento que aparece producto de haber

manifestado conductas hostiles y que suele variar de intensidad, siendo una

respuesta de alarma ante conductas agresivas (Eckhardt et al. 2004).

De igual modo, es considerado una respuesta emocional ante una

activación fisiológica en la que se agregan sentimientos de enojo o enfado que se

manifiestan al recibir el daño de otra persona o no lograr las metas propuestas

(Pérez et al. 2008).
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La hostilidad, hace referencia a los sentimientos de irregularidad que se da

hacia las demás personas causando molestia, formando representación del

componente cognitivo de las conductas agresivas (Buss & Perry, 1992).

Además, ante situaciones sociales los seres humanos poseen saberes

previos que se encuentran almacenados en la memoria, a excepción de aquellas

personas agresivas que por el contrario no interpretan adecuadamente la

información ni brindan soluciones adecuadas ante un escenario agresivo (Dodge,

1980).

Por consiguiente, es considerada cómo el tipo de agresión consciente e

inconsciente que se da hacia otro individuo, con el fin de provocar una agresión

nociva para un sujeto y/o grupo (Buss y Perry, 2002).

Respecto a las características de los adolescentes que se encuentran

expuestos a riesgo social, Rivas et al. (2019) refiere que los adolescentes son

aquellas personas que se encuentran más expuestos a riesgo psicosocial, debido

a que precisamente en esta etapa de vida es en la que se generan una serie de

cambios en los que influye el ámbito familiar, económico e interpersonal, de

manera que se da el cuestionamiento de las normas sociales manifestando

conductas agresivas si el ambiente donde se desarrolla no es saludable.

El tipo de violencia que los padres más utilizan contra los adolescentes es

la agresión física, a la que pueden estar sometidos tanto adolescentes del género

femenino como masculino, el cual puede generar inconvenientes en su desarrollo,

provocando en mayoría de los casos dificultades para la interacción interpersonal,

consumo de sustancias y bajo rendimiento académico (Carvalho et al. 2019).

Según Vaíllo et al (2021) El género femenino del total de niños en situación

de vulnerabilidad es el que presenta más prevalencia, debido a que las niñas se

encuentran expuestos a más tipos de violencia entre ellos el abuso emocional y la

negligencia en la crianza por parte de sus padres, revelando además que por lo

general el tipo de comunicación que expresan estos niños es el agresivo.

Además, Gomez y Narváez (2022) Aquellos niños que trabajan en las

calles se encuentran en situaciones de vulnerabilidad psicosocial y por lo general

no desarrollan la empatía por el motivo que desde muy jóvenes han sido

expuestos a situaciones difíciles careciendo del amor y atención por parte de sus

padres no formando la seguridad y confianza en sí mismos.
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

Para la presente investigación, el tipo de investigación es básico, según

Ñaupas et al. (2018) está centrado en obtener más conocimientos, siendo

además relevante para futuras investigaciones, sobre las variables estudiadas.

También se utilizó el diseño no experimental, debido a que no se

manipularon las variables, por el contrario se centró en la medición de dos

variables que no dependen la una de la otra (Ñaupas et al. 2018).

Asimismo, presenta un nivel de estudio correlacional, cuya finalidad es

estimar el vínculo que existe entre dos o más variables a través de la aplicación

de técnicas e instrumentos (Andrade et al. 2018).

3.2. Variables y operacionalización

Variable: Estilos de Crianza
Definición Conceptual
Son conductas que los progenitores emplean en sus hijos, afectando en todos los

aspectos, donde puede ser positivo o negativo de acuerdo a la realidad de cada

familia. Darling y Steinberg (1993).

Definición Operacional
En la medición de dicha variable se utilizó la Escala de crianza familiar (ECF-29)

creada por Estrada et al. (2017).

Indicadores
Poca Asertividad, control y afecto, sin límites y preocupación y control excesivo.

Escala de Medición
Ordinal.

Variable: Conductas agresivas.
Definición Conceptual
Son aquellas respuestas que representan particularmente a cada individuo cuya

finalidad es dañar a la otra persona. Dichas conductas se ven manifiestas de dos

maneras, física y verbal; asimismo a nivel cognitivo la ira y finalmente a nivel

emocional la hostilidad (Buss y Perry, 1992).
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Definición Operacional
Las conductas agresivas son medidas a través del Cuestionario AQ de

Agresividad de Buss y Perry (1992) adaptado por Tintaya (2018).

Indicadores
Golpes, discusiones, enojarse rápidamente, envidia, sentimiento de injusticia,

pelea, resentimiento, perder el control, dificultad para auto controlarse, amenazas,

empujones, gritos.

Escala de Medición
Ordinal de tipo Likert.

3.3. Población, muestra y muestreo

3.3.1 Población:
Según Sánchez et al. (2018) enfatiza que la población son aquellos

componentes que comparten características en común y se pueden reconocer

debido a que comparten el mismo contexto.

Estuvo constituida por 150 adolescentes, entre varones y mujeres que

pertenecen a los Centros de desarrollo integral familiar, CCF Las Delicias en

Huaycán y el CCF Niño Jesus de Praga en Lurigancho, con edades comprendidas

entre los 10 a 17 años.

De igual manera considerando las características de edad y sexo se

plantearon los siguientes criterios de selección.

Criterios de Inclusión:
● Adolescentes que pertenecen al CCF de Huaycán y Lurigancho.

● Adolescentes con asistencia regular a los CCF.

● Adolescentes entre las edades desde los 10 hasta los 17 años.

● Ambos géneros.

Criterios de Exclusión:
● Adolescentes que no contesten todas las preguntas.

● Adolescentes que no deseen participar en la investigación.

● Adolescentes no escolarizados.

● Adolescentes con faltas continuas a los CCF.
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Al tener la cantidad de 150 adolescentes que son el total de la población, se

consideró pertinente no diferenciar la muestra.

Teniendo en cuenta que la población fue accesible para la investigación se tomó

en consideración la completa participación de los adolescentes, lo que se

denomina muestra censal.

3.3.4 Unidad de Análisis: Adolescente con riesgo social.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En la presente investigación se empleó como técnica la encuesta, la cual

brinda la posibilidad de calificar de manera numérica a un grupo de personas para

poder obtener en base a los resultados una observación de las variables

propuestas (Baena, 2017).

Para obtener los datos con la variable de estilo de crianza se aplicó el

cuestionario de estilos de crianza (ECF-29) de Estrada et al. (2017), cuenta con

29 ítems, teniendo, teniendo 4 dimensiones que son autoritaria, sobreprotector,

indulgente y democrático, con 4 opciones, aplicándose de manera individual y

colectiva, la puntuación más alta será el estilo de crianza con relevancia, se

conocerá el concepto y como observan los adolescentes a sus progenitores.

La primera prueba mostró la validez aceptable, el coeficiente V de Aiken

que alcanzó 0,97, en análisis factorial se obtuvo la varianza general de 40.90%, la

confiabilidad en consistencia interna se creó por cada dimensión donde se obtuvo

un alfa de Cronbach en 0,67 en estilo autoritario, 0.84 estilo democrático, 0.65

negligente y 0.65 sobreprotector, del cual superan a 0,70 mostrando ser

aceptable.

En nivel nacional, según Huaman y Quezada (2019) realizaron

propiedades psicométricas de la Escala ECF-29 en una muestra de 605

adolescentes en las edades de 11 a 17 años, en uno de los colegios de San Juan

de Lurigancho. Obteniendo que la estructura interna en análisis factorial tiene una

validez adecuada. Se aprecia en estilo democrático (.534), indulgente (.598)

autoritario (.623) y sobreprotector (.581) evidencia que los valores son los

adecuados.
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De igual manera, para la variable de conductas agresivas se hará uso del

Cuestionario de Agresión (AQ) de Buss y Perry (1992) siendo adaptado a la

versión española por Peña y Graña (2002), por último, se realizó una adaptación

en el contexto peruano por la autora Tintaya en el año 2018, en una población de

adolescentes de Lima sur, cuyo instrumento tiene 29 ítems y cinco alternativas de

respuesta, evaluando 4 dimensiones las cuales son agresión verbal, agresión

física, ira y hostilidad. La administración de la prueba se da de manera individual y

colectiva con una duración de 20 minutos, cuyo objetivo es medir los niveles de

agresividad.

En relación con la adaptación de Tintaya (2018) se demostró que la prueba

cuenta con una validez de contenido admisible con valores de los coeficientes de

0.80 a 1.00, en relación con la validez de constructo se mediante el análisis

factorial exploratorio se obtuvieron 4 factores con 62,742% de varianza. De igual

manera en relación con la confiabilidad por consistencia interna arrojó un alfa con

un alfa de Cronbach mayor a 0.80 y una correlación de test- retest que equivale

r=0.932, lo que demuestra que el cuestionario posee una confiabilidad aceptable.

En relación con el cuestionario de estilos de crianza, se realizó una validez

de contenido a través del criterio de 5 jueces expertos con el grado de magíster.

Así mismo en relación con ambos cuestionarios, se aplicó una prueba

piloto con la participación de 20 adolescentes teniendo como resultado por medio

del alfa de Cronbach un puntaje de ,729 en relación con las escalas generales de

la variable de estilos de crianza y ,857 en el cuestionario de conductas agresivas.

3.5 Procedimientos

Como ejecución de la presente investigación, se empezó con una reunión

de manera presencial con el director del Centro Comunal para solicitar la

autorización correspondiente donde se le hizo la entrega de la carta de permiso

requiriendo la aplicación de dos instrumentos en los adolescentes de los CEDIF

“Las Delicias” en Huaycán y “Niño Jesus de Praga” en Lurigancho. Seguidamente

se realizaron las respectivas coordinaciones con los dos centros comunales

solicitando información sobre los horarios disponibles. Posteriormente se realizó

la recolección de datos de manera presencial en los centros comunales, con la
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aplicación Escala de Estilos de Crianza Familiar ECF-29 y Cuestionario de

Agresión (AQ) con los adolescentes de los CEDIF.

Por último, se hizo la organización de los datos en el programa Excel para

luego ser procesados en el programa IBM SPSS Statistics 26.

3.6 Método de análisis de datos

Para analizar los datos, los resultados que se obtuvieron de la aplicación

de los dos instrumentos fueron trasladados al programa Microsoft Excel,

seguidamente se hizo uso del programa SPSS, para determinar la correlación

entre ambas variables mediante la prueba de Chi- cuadrado, donde además se

realizó una prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov para determinar si los

datos obtenidos son o no paramétricos.

De igual manera al hallar que la investigación es no paramétrica se hizo

uso del método estadístico Spearman con la finalidad de contrastar la hipótesis

planteada, por último, al ser procesados los datos y haber obtenido los resultados

son representados mediante tablas siguiendo el modelo APA para realizar una

adecuada interpretación.

3.7 Aspectos Éticos

Según el código de ético de la Universidad César Vallejo (2020) no debe

existir plagio en la investigación; por eso se citó de manera correcta las fuentes

trabajadas, según el modelo de APA 7ma edición, por medio del turnitin se

detecta la similitud de plagio, garantizando la originalidad del trabajo. También la

Universidad Cesar Vallejo (2023) indica que la participación de los encuestados

deberá ser de manera voluntaria, informando previamente sobre los instrumentos

que van a ser utilizados para que puedan confirmar si desean participar, asimismo

con los datos que se recolectarán serán de manera anónima, para salvaguardar la

información personal y confidencial.

Según el Colegio de Psicólogos del Perú (2018) se muestra la relevancia

donde establece en el artículo 24, la importancia del consentimiento informado de

los participantes.
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Por ello se tuvo en cuenta los cuatro principios éticos para la investigación;

la beneficencia busca prevalecer en todo momento el bienestar del participante y

en simultáneo que la persona contribuya con la investigación respetando y

cuidando en todo momento su integridad, asimismo el segundo principio de no

maleficencia implica salvaguardar en todo momento la salud del participante

evitando generar un daño o riesgo. Como tercer principio ético, la autonomía, se

respetarán las decisiones propias que tomen los participantes sin generar ninguna

presión o coacción que violen sus valores y principios. Por último, el cuarto

principio, la justicia, respetando los derechos e igualdad de todos los miembros

participantes, evitando que no exista ninguna situación de desigualdad entre los

miembros.
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IV. RESULTADOS

Tabla 1

Relación entre Estilos de crianza y Conductas Agresivas en adolescentes con

riesgo social de Lima Este

Estilos de crianza Conductas Agresivas Total

Bajo Medio Alto

Autoritario Frecuencia

%

0
0,0 %

28
18,7 %

122
81,3 %

150
100,0 %

Democrático Frecuencia

%

58
38,7%

92
61,3%

0
0,0 %

150
100,0 %

Indulgente Frecuencia

%

0
0,0 %

143
95,3%

7
4,7%

150
100,0 %

Sobreprotector Frecuencia

%

6
4,0 %

116
77,3 %

28
18,7 %

150
100,0 %

En la tabla 1, se aprecia que el 81.3 % tiene niveles altos de agresividad y del

estilo autoritario, en el estilo democrático predomina con el nivel medio de

conductas agresivas (61,3%) por su parte el estilo indulgente también

predomina el nivel medio de conductas agresivas (95,3%) y por último el estilo

sobreprotector prima el nivel medio de conductas agresivas. (77,3)
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Tabla 2

Relación entre Estilos de Crianza y Conductas Agresivas

Prueba de Correlación Conductas Agresivas

Estilos de crianza

Correlación de Spearman

r2

0.177

0.04

Hipótesis Ho: p=0 (No existe
correlación)

Ha: p≠0 (Existe correlación)

p-valor 0.011

N 150

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la tabla 2, se puede apreciar que tiene una correlación baja de 0.177 entre

estilos de crianza y conductas agresivas, además la significancia es de 0,011.
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Tabla 3

Relación entre estilo de Crianza Autoritario y Conductas Agresivas

Prueba de Correlación Conductas Agresivas

Estilo Autoritario

Correlación de Spearman

r2

0.104

0.20

Hipótesis Ho: p=0 (No existe
correlación)

Ha: p≠0 (Existe correlación)

p-valor 0.206

N 150

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la tabla 3 se tiene una correlación positiva muy baja (0.104) entre estilo

autoritario y conductas agresivas, el p-valor es mayor que 0.01 por lo que se

rechaza la hipótesis alterna, es decir que la correlación no es significativa al

nivel de 0,01 por lo que no existe correlación entre las variables.
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Tabla 4

Relación entre Estilo de Crianza Indulgente y Conductas Agresivas

Prueba de Correlación Conductas Agresivas

Estilo Indulgente

Correlación de Spearman

r2

,008

0.07

Hipótesis Ho: p=0 (No existe
correlación)

Ha: p≠0 (Existe correlación)

p-valor 0.926

N 150

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la tabla 4 se observa que existe una correlación nula (,008) entre estilo

indulgente y conductas agresivas además el p-valor es mayor a 0.01 por ende

se acepta la hipótesis nula (H0), no existiendo correlación.
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Tabla 5

Relación entre Estilo de Crianza Sobreprotector y Conductas Agresivas

Prueba de Correlación Conductas Agresivas

Estilo Sobreprotector

Correlación de Spearman

r2

,304

0.29

Hipótesis Ho: p=0 (No existe
correlación)

Ha: p≠0 (Existe correlación)

p-valor 0.000

N 150

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la tabla 5, se muestra que el estilo de crianza sobreprotector y conductas

agresivas tiene una significancia inferior de 0,01 (0.000) y se obtuvo una

correlación positiva baja (0,304), demostrando que existe correlación entre

ambas variables.
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Tabla 6

Relación entre Estilo de Crianza Democrático y Conductas Agresivas

Prueba de Correlación Conductas Agresivas

Estilo Democrático

Correlación de Spearman
r2

,116

0.08

Hipótesis Ho: p=0 (No existe
correlación)

Ha: p≠0 (Existe correlación)

p-valor 0.156

N 150

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la tabla 6, en la relación entre estilo de crianza democrático y conductas

agresivas, se encontró una correlación positiva baja (,156) y una significancia de

0.116, determinando que no existe correlación entre ambas variables.
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Tabla 7

Nivel de Agresividad en Adolescentes con riesgo social de Lima Este,2023

Nivel Frecuencia Porcentaje

Bajo 59 39.3

Medio 48 32.0

Alto 43 28.7

Total 150 100.0

En la tabla 7, se aprecia los niveles de agresividad en adolescentes con riesgo

social de Lima Este, el nivel que predomina es el bajo (39.3) seguido del nivel

medio (32.0) y por último el nivel alto (28.7) que se pudo obtener del total de 150

participantes.

27



Tabla 8

Nivel de Estilos de crianza en Adolescentes con riesgo social de Lima Este,2023

Estilo de
Crianza

Nivel Frecuencia Porcentaje

Autoritario
Bajo 7 4,7 %

Medio 7 4,7 %

Alto 136 90,7 %

Democrático
Bajo 7 4,7 %

Medio 51 34,0 %

Alto 92 61,3 %

Indulgente

Bajo 28 18,7 %

Medio 92 61,3 %

Alto 30 20,0 %

Sobreprotector

Bajo 51 34,0 5

Medio 99 66,0 %

Alto 0 0 %

En la tabla 8, se aprecia los niveles de estilo de crianza en adolescentes con

riesgo social de Lima Este, el estilo que predomina es el autoritario con nivel

alto (90,7%) también del estilo democrático con un nivel alto (61,3%),

seguido del estilo indulgente con un nivel medio (61,3%) y por último el estilo

sobreprotector en el nivel medio (66,0%).
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V. DISCUSIÓN

El objetivo fue determinar la relación entre estilos de crianza y conductas

agresivas, como se puede apreciar que tiene una correlación baja de 0.177 entre

las variables, además la significancia es de 0,011, estos resultados concuerdan

con Jaccya (2018) quien obtuvo una relación significativa entre estilos de crianza

y conductas agresivas. De igual manera, Alzate y Parra (2021) comprendieron

que los estilos de crianza dependen significativamente de las manifestaciones de

conductas agresivas. En este sentido, los estilos de crianza son esquemas

repetidos por los padres en base a cómo fueron educados en la infancia, quienes

establecen una serie de normas y reglas en diversos contextos a los que el menor

se encuentra expuesto (Papalia, 2009).

De igual manera con los resultados obtenidos se pudo demostrar que ambas

variables guardan relación debido a que los adolescentes que participan de los

centros de desarrollo integrales familiares se encuentran expuestos a diversos

factores de riesgo como el nivel socioeconómico bajo por lo que los padres de

ellos tienes que ausentarse de su hogar la mayor parte del día debido a que se

encuentran laborando, asimismo los adolescentes suelen acompañar al trabajo a

sus padres ejerciendo muchos de ellos el trabajo ambulatorio encontrándose los

menores expuestos a los peligros de la calle, asimismo es relevante precisar que

la adolescencia es la etapa de vida en la que se dan una serie de cambios a nivel

personal y físico.

Por otra parte, Aguirre y Lacayo (2019) determinaron que ambas variables no

guardan correlación, asimismo Herrera (2018) en las variables planteadas no se

encontró correlaciones significativas debido a que la población era distinta,

además que la investigación se realizó en otro país y departamento.

Por consiguiente las conductas agresivas adquiridas en base al aprendizaje social

son aquellas manifestaciones del menor en base al contexto que se encuentra

expuesto, en base a la observación de la conducta de otras personas que influyen

de manera positiva o negativa (Bandura, 1977).

De acuerdo al primer objetivo específico determinar la relación entre estilo

autoritario y conductas agresiva en adolescentes de 10 a 17 años en riesgo social

fue superior de 0,01 (0.206) y se pudo hallar que no existe correlación (0.104),
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comparando.Por el contrario a los resultados obtenidos en Herrera et al. (2022)

quien obtuvo como resultado del estilo de crianza autoritario correlación 0.67 y

significancia 0.02 que vendría hacer valores altos. Por lo tanto el estilo autoritario

es cuando los padres implementan reglas rígidas, la desobediencia lo controlan

con castigos físicos, no son asertivos y son poco demostrativos

emocionalmente (Steinberg, 1993). Los resultados que se pudieron obtener

mostraron que puede existir discrepancia en las investigaciones realizadas

anteriormente, formulando un nuevo antecedente con resultado distinto a la

mayoría de los estudios previos.

Asimismo, en relación con el segundo objetivo el cual fue determinar si existe

relación entre estilo de crianza indulgente y conductas agresivas, se obtuvo como

resultado una significancia superior a 0,01 (0.926) y una correlación muy baja

(,008), pudiendo determinar que no existe correlación entre ambas variables,

pudiendo comparar este resultado con el trabajo previo de Flores (2022) quien

determinó que no existe correlación entre ambas variables rechazando la

hipótesis propuesta. El estilo de crianza negligente se caracteriza por el

desinterés en la crianza de los padres hacia sus hijos, donde la figura de

autoridad no cumple con proveer las necesidades básicas, no existiendo reglas de

por medio. Por ende, los menores se desarrollan en un ambiente insano

generando conductas agresivas, buscando generar atención de sus padres

(Estrada, 2017). Asimismo, con los resultados obtenidos se determinó que no

existe correlación entre estilo de crianza Indulgente y conductas agresivas

pudiendo demostrar que aquellos adolescentes y padres de familia que se

encuentran en el programa de desarrollo integral familiar de Inabif deben asistir

regularmente a la aplicación de las charlas y programas impartidos por los

psicólogos de la institución, percibiendo además que los padres tenían una buena

comunicación con sus hijos producto de las charlas y talleres que se habían

realizado anteriormente a la aplicación de los instrumentos.

Además, en el CEDIF se cuenta con una asistenta social la cual se encarga de

identificar si un adolescente es víctima de violencia intrafamiliar, y si fuera el caso

debe intervenir entablando una comunicación con los padres y llegando a un buen

acuerdo para el bienestar del adolescente.

30



Por el contrario, Cruzado (2020) determinó que existe correlación entre el estilo

indulgente y conductas agresivas estos resultados no concuerdan con la

investigación debido a que el rango de edad de aplicación fue de 12 a 17 años y

se realizó la aplicación en la provincia del Callao.

Tercer objetivo específico establecer si existe relación entre estilo de

crianza sobreprotector y conductas agresivas inferior de 0,01 (0.000) y también se

pudo obtener una correlación positiva baja (0,299) realizando una semejanza con

Gavancho y Guzman (2021) muestran significancia de 0.025 si hay baja

correlación. El estilo de crianza sobreprotector medidas excesivas de tratar de

cuidar a su menor hijo, implementando timo emocional para controlar las

conductas. (Estrada, 2017). Asimismo, se visualiza que si existe correlación de

ambas variables entre estilo de crianza sobreprotector y conductas agresivas.

De igual manera, como cuarto objetivo específico fue determinar la relación entre

estilo de crianza democrático y conductas agresivas, encontrando como

conclusión una significancia de (0.116) y una correlación baja de (,156), al

comparar con los resultados obtenidos por Gavancho y Guzman (2021) quienes

obtuvieron como resultados que no existe correlación entre ambas variables.

Por consiguiente, el estilo democrático se caracteriza porque los padres brindan

seguridad y confianza en todo momento,escuchan a sus hijos; validan sus

sentimientos y generan confianza en sí mismos. Asimismo, se obtuvo que no

existe correlación entre ambas variables debido a que en base a los resultados

obtenidos se pudo determinar que los talleres impartidos por los psicológicos de

Inabif antes de la aplicación de los instrumentos generó el fortalecimiento de

vínculos de padres a hijos y viceversa (Ramirez, 2005).

Por el contrario, Davila (2020) identificó que existe correlación entre estilo

democrático y conductas disociales, estos resultados no guardan concordancia

con la presente investigación debido a que el muestreo fue por conveniencia y la

población total fue de 126 adolescentes.

Quinto objetivo específico identificar el nivel de agresividad se halló un nivel bajo

(39.3) seguido del nivel medio (32.0) y por último el nivel alto (28.7) que se obtuvo

el total de 150 participantes. De igual manera Jaccya et al. (2018) los niveles de
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agresión se ubican en el nivel medio (54.8%) seguido en un nivel bajo el (36.6%).

De igual manera la naturaleza del ser humano es mostrar ciertas características

agresivas desde sus inicios, hasta que va adquiriendo racionalidad en cómo se

desenvuelve socialmente y pueda controlar sus emociones de manera adecuada.

(Tremblay et al. 2008). Los resultados obtenidos sobre conductas agresivas

denotan que están en un nivel medio donde por medio de una orientación

adecuada los adolescentes pueden ir mejorando para poder controlar de manera

adecuada su comportamiento.

Finalmente, como sexto objetivo se propuso identificar los estilos de crianza,

obteniendo niveles altos en relación con el estilo de crianza autoritario; seguido

del estilo democrático a diferencia del estilo indulgente y sobreprotector que

presentan niveles medios. De igual manera, los resultados obtenidos se asemejan

a la investigación de Ibarra et al. (2019) quien obtuvo como resultados que el 51%

de los padres de familia emplean el tipo de crianza autoritario, seguido del

permisivo y autoritativo. Asimismo, la niñez es la etapa de inicio de conductas

violentas por parte de los padres hacia los hijos, obteniendo como datos que el

64% de los padres emplean un estilo de crianza autoritario donde las figuras de

autoridad imponen reglas y corrigen a los hijos mediante insultos y golpes,

seguido del estilo permisivo que representa un 38,4% donde los padres suelen

ser indiferentes ante las conductas que manifiestan sus hijos (INEI, 2020). Por

último, en base con los resultados obtenidos se evidencia que los adolescentes

de los cedif perciben un estilo de crianza donde los padres tienen la última

palabra y ante los errores de los hijos emplean el castigo físico generando

conductas reprimidas, empleando castigos hacia los adolescentes como

prohibiendoles salir con sus amigos a jugar, cuidar a sus hermanos menores, no

recibiendo algo que tanto anhelaban; seguidamente se encuentra el estilo donde

los padres de familia toman en consideración la opinión de los hijos generando un

ambiente emocionalmente estable.
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VI. CONCLUSIONES

Primera: Existe una correlación positiva directa entre los estilos de crianza y

conductas agresivas (Rho = 0.177 ; p= 0,011). Esto quiere decir que el

estilo sobreprotector se asocia con las conductas agresivas a excepción

de los estilos de crianza autoritario, indulgente y democrático.

Segunda: El Estilo de crianza autoritario no guarda relación con las conductas

agresivas (Rho = 0.104 ; p= 0,206). En este caso, los castigos físicos, la

falta de afecto y dominio por parte de los padres, no generan

necesariamente conductas agresivas.

Tercera: De igual manera, se halló que el estilo de crianza Indulgente no guarda

relación con conductas agresivas (Rho = 0.008 ; p= 0,926). Esto indica

que la falta de preocupación de los padres y la no existencia de reglas en

el hogar, no aumenta el desarrollo de conductas agresivas.

Cuarta: El estilo de crianza sobreprotector en los adolescentes, guarda relación

directa con las conductas agresivas (Rho = 0.304 ; p= 0,000), debido a la

protección excesiva, con limitantes y chantaje emocional se asocia con el

desarrollo de conductas agresivas en los adolescentes. Siendo la única

dimensión que guarda relación entre las variables.

Quinta: El estilo de crianza Democrático no guarda correlación con las conductas

agresivas (Rho = 0.116 ; p= 0,156). Los padres que guían a sus hijos a

meditar acerca de su comportamiento, comunicación asertiva, libertad de

opinar no se encuentra relacionado con el desenvolvimiento de conductas

agresivas.

Sexta: Los adolescentes de las edades de 10 a 17 años, que están con riesgo

social presentan predominio de los niveles bajos de agresividad. Esto

podría deberse a que el equipo técnico desarrolla actividades

socioeducativas.
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Séptima: En relación con los niveles de crianza en los adolescentes de 10 a 17

años con riesgo social de Lima Este, se dio como resultado que existen

mayor porcentaje de niveles altos en el estilo de crianza autoritario y

democrático, demostrando que los padres implementan ambos estilos de

crianza.
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: Se invita a los futuros investigadores a realizar estudios con variables

asociadas a las presentadas, así generar mayor información sobre las

variables de estudios en la problemática central con la población de

adolescentes con riesgo social.

Segunda: Seguir con las investigaciones sobre la correlación de las variables

presentadas, que se realicen a nivel nacional o regional con la población en

adolescentes con riesgo social u otros similares.

Tercera: Se sugiere que a partir de los resultados se puedan desarrollar

programas para fortalecer los estilos de crianza y disminuir las conductas

agresivas en los padres de familia y adolescentes.
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ANEXOS

Matriz de operacionalización de variables

Tabla 1

Matriz de Operacionalización de las variables

Variable Definición
Conceptual

Definición
Operacional

Dimensión Indicadores Items Escala de
Medición

Estilos de crianza

Los estilos de
crianza son un
conjunto de

conductas que
los padres

emplean en su
hijos, afecta en

todos los
aspectos, donde

puede ser
positivo o
negativo de
acuerdo a la

realidad de cada
familia. Darling y
Steinberg (1993)

En la medición
de dicha variable

se utilizó la
Escala de

crianza familiar
(ECF-29) creado
por Estrada,
Serpa, Misare,
Barrios, Pastor y
Pomahuacre en
el 2017, son 29
interrogantes
con 4 estilos de
crianza, Tipo
Likert que son:
1-NUNCA, 2-A
VECES, 3 A
MENUDO Y 4
SIEMPRE

Estilo
Autoritario

Estilo
Democratico

Estilo
Indulgente

Estilo
Sobreprotector

Poca Asertividad

Control y afecto.

Sin límites

Preocupación y
control excesivo.

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

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

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

7, 11, 17, 19, 23,
28

Likert



Conductas Agresivas

Definen la
agresividad
cómo aquella
reacción
inmediata que
se da hacia otra
persona con la
intención de
causarle daño
(Buss y Perry,
1992)

Para medir la
siguiente
variable se
aplicará el
cuestionario AQ
de Agresión de
Buss y Perry
(1992), la cual
fue adaptada al
Perú en el año
2018 por
Yessenia
Tintaya. Este
instrumento está
compuesto por
29 ítems y 4
dimensiones.

Agresividad
Física

Agresividad
Verbal

Ira

Hostilidad

Golpes, empujones,
peleas.

discusiones, gritos,

amenazas,envidia.

enojarse

rápidamente,

dificultad para

autocontrolarse,

perder el control.

sentimiento de

injusticia,

resentimiento.

1, 5, 9, 13, 17, 21,
24, 27, 29

2, 6, 19, 14, 18

3, 7, 11, 15, 19,
22, 25

4, 8, 12, 16, 20,
23, 26, 28

Ordinal

Nota. Esta tabla muestra la Matriz de Operacionalización de las variables que es sobre estilos de crianza y conductas agresivas.



ANEXO 2: Solicitud de Autorización de Investigación



ANEXO 3: Carta de respuesta de Aceptación de Investigación



ANEXO 4: Certificado de Conducta Responsable en investigación



ANEXO 5: Acta de sustentación de proyecto de Investigación



ANEXO 6: Informe de revisión de proyecto de investigación del Comité de
Ética en Investigación



ANEXO 7: Permiso de autores de instrumentos



ANEXO 8: Instrumentos de recolección de datos

Escala de estilos de crianza familiar ECF-29
Edad: ________ Sexo: F__M__ Grado y Sección: _________

Apellidos y Nombres: ________________________________________________

INSTRUCCIONES:
A continuación se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que

podrían ocurrirte. A las que deberías contestar escribiendo una aspa “X” según la

alternativa que mejor describa tu opinión.

N= Nunca AV= A veces CS= Casi siempre S=Siempre

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

percibes, sientes y actúas en esas situaciones.

ITEMS N AV CS S

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

2. Siento que mi familia está unida y nos apoyamos.

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

4. Mis padres creen que no es necesario dar a los hijos (as) un
premio o elogio por sus logros.

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

6. Siento la confianza de contarles mis problemas a mis padres.

7. Me siento solo y sin el apoyo de nadie en casa.

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

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

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

11. En mi casa cada uno entra y sale cuando quiere.



12. En mi familia mis padres tienen la última palabra para resolver
problemas.

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

14. En mi familia existe el diálogo.

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

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

17. A mis padres les es indiferente que traiga malas o buenas
calificaciones.

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

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

20. Mis padres se ponen nerviosos cuando quiero hacer algo sin su
ayuda.

21. Mis padres nos expresan su afecto física y verbalmente.

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

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

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

25. Si cometo un error, mis padres me hacen reflexionar acerca de
ellos.

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

27. En casa hay reglas que todos respetamos porque son flexibles.

28. Si llevo visita a casa “les da igual”, que sean buenas o malas
amistades.

29. A mis padres les agrada que tenga iniciativa para hacer las
cosas.



FICHA TÉCNICA
Escala de estilos de crianza familiar (ECF-29)

Autor: Estrada, Serpa, Misare, Barrios, Pastor y Pomahuacre

Año: 2017

Adaptación Instrumento construido en Perú.

peruana:
Objetivo: Identificar la percepción que tiene el adolescente sobre el estilo de

crianza de sus padres.

Descripción: Conformada por 29 preguntas distribuidas en

cuatro componentes, los cuales son independientes en

calificación es decir la suma de las respuestas no brinda un

puntaje directo.

Autoritario (Ítems: 1, 4, 8, 12, 15, 22 y 26) Total: 7 ítems

Democrático (Ítems: 2, 6, 9, 14, 18, 21, 25, 27 y 29) Total: 9 ítems

Indulgente (Ítems: 11, 28, 23, 19, 17 y 7) Total: 6 ítems

Sobreprotector (Ítems: 10, 24, 16, 13, 5, 20 y 3) Total: 7 ítems

Emplea una escala Likert de 4 puntos expresados de la siguiente

forma:

1 “Nunca”, 2 “A veces”, 3 “Casi siempre” y 4 “siempre”.

Aplicación: Individual o colectiva, para edades de 12 a 18 años.

Duración: 20 minutos aproximadamente.

Validez: El instrumento fue sometido a una validación por

expertos (9) los cuales fueron psicólogos del INSM Honorio

Delgado- Hideyo Noguchi así como docentes especialistas en el

área. Se obtuvo como resultado una V. de Aiken de 0.97 (Estrada,

et al., 2017).

Para la validez de constructo, Estrada et al. (2017) realizó primero

un análisis factorial exploratorio el cual evidenció un valor en la

varianza acumulada de 40,90%, mientras que las dimensiones

autoritario, democrático, indulgente y sobreprotector obtuvieron

varianzas de 20,49%; 8,4%; 6,3% y 5,6% respectivamente;

posterior a ello se realizó un análisis factorial confirmatorio, en el

cual se evidenció que el modelo de los factores mantiene en el



test de bondad de ajuste chi-cuadrado, un valor de 917,905, con

una probabilidad de 0,000, estos hallazgos indican que el modelo

de los estilos de crianza es objetivo al momento de estudiar los

cuatro estilos.

Confiabilidad:
Estrada et al. (2017) midió la confiabilidad a través del Alfa de

Cronbach, donde obtuvo los siguientes resultados: autoritario

(0.670), democrático (0.840), indulgente (0.650) y el

sobreprotector (0.650). En esta investigación el Alfa de Cronbach

general encontrado fue de 0.668.

Interpretación
Baremo de la escala de estilos de crianza familiar

Estilos de
Crianza
Familiar

Nula Tendencia
baja

Niveles
Tendencia
alta

Predomina

Sobreprotector 6- 10 11 - 15 16 – 20 22 – 28

Indulgente 7-11 12 - 16 17 – 21 30 – 36

Democrático 9-15 16 - 22 23 – 29 22 – 28

Autoritario 7-11 12 - 16 17 – 21 21 – 24

Fuente: Estrada et al. (2017)



CUESTIONARIO DE AGRESIÓN (AQ)

Nombres y Apellidos:________________________ Edad: _____ Sexo: ______

INSTRUCCIONES

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

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

describa tu opinión.

CF = Completamente falso para mí

BF = Bastante falso para mí

VF= Ni verdadero, ni falso para mí

BV = Bastante verdadero para mí

CV = Completamente verdadero para mí

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

percibes, sientes y actúas en esas situaciones

ITEMS CF BF VF BV CV

1 De vez en cuando no puedo controlar el impulso de
golpear a otra persona

2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto
abiertamente con ellos

3 Me enfado rápidamente, pero se me pasa enseguida

4 A veces soy bastante envidioso

5 Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra
persona

6 A menudo no estoy de acuerdo con la gente

7 Cuando estoy frustrado, muestro el enfado que tengo

8 En ocasiones siento que la vida me ha tratado
injustamente

9 Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también

10 Cuando la gente me molesta, discuto con ellos

11 Algunas veces me siento tan enfadado como si estuviera
a punto de estallar

12 Parece que siempre son otros los que consiguen las



oportunidades

13 Me suelo implicar en las peleas algo más de lo normal

14 Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo
remediar discutir con ello

15 Soy una persona apacible

16 Me pregunto por qué algunas veces me siento tan
resentido por algunas cosas

17 Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis
derechos, lo hago

18 Mis amigos dicen que discuto mucho

19 Algunos de mis amigos piensan que soy una persona
impulsiva

20 Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas

21 Hay gente que me incita a tal punto que llegamos a
pegarnos

22 Algunas veces pierdo los estribos sin razón

23 Desconfío de desconocidos demasiado amigables

24 No encuentro ninguna buena razón para pegar a una
persona

25 Tengo dificultades para controlar mi genio

26
Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a
mis espaldas

27 He amenazado a gente que conozco

28 Cuando la gente se muestra especialmente amigable,
me pregunto qué querrán

29 He llegado a estar tan furioso que rompía cosas



FICHA TÉCNICA
Cuestionario de agresión de Buss y Perry (AQ)

Autor: Yessenia Natividad Tintaya Gamarra
Año: 2018
Adaptación peruana: Instrumento elaborado en Perú
Objetivo: Evaluar los niveles de agresividad
Descripción: El instrumento está compuesto por 29 ítems que se encuentran

codificados en una escala de tipo Likert de cinco puntos (1. Completamente falso

para mí; 2. Bastante falso para mi; 3. Ni verdadero, ni falso para mí; 4. Bastante

verdadero para mi; 5. Completamente verdadero para mi)

Áreas que evalúa: Agresividad verbal, física, ira y hostilidad
Aplicación: Individual - colectiva
Duración: 20 minutos
Validez:
El instrumento fue sometido a la evaluación de 10 jueces expertos en desórdenes

emocionales con experiencia de trabajo en población infantil, los resultados

muestran que los 29 ítems presentan validez de contenido aceptables, por lo

tanto son considerados válidos, donde los coeficientes obtenidos varían entre

0.80 y 100, a un nivel de significancia de (p < 0.05 y 0.01). Por lo tanto se afirma

que el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry, presenta validez de contenido

para los 29 ítems.

En relación con la validez del constructo, se realizó un análisis factorial

exploratorio donde se aplicó la prueba KMO y la prueba de esfericidad de Barlett.

Los valores de KMO fueron altos superando el nivel mínimo de 0.60, asimismo

en la prueba de esfericidad de Barlett mostró diferencias significativas (p<0.00)

en la muestra, por lo tanto estos valores nos indican que los ítems se

correlacionan y pueden formar factores.

Confiabilidad:
Confiabilidad por consistencia interna

Presenta un coeficiente de confiabilidad por consistencia interna positiva, ya que

presenta un coeficiente Alpha de Cronbach superior a 0.80 para la escala total, y



superior a 0.546 para las 4 subescalas lo cual indica que el instrumento es

confiable ya presenta homogeneidad en sus componentes.

Confiabilidad por análisis de ítem

Para la confiabilidad por análisis de ítems correlaciones superiores a 0.20 el nivel

mínimo establecido por Aiken fluctuando entre (0.209 y 0.488), así también

observamos que los ítems 15 y 24 se encuentran por debajo del parámetro de

0.20, sin embargo eliminarlos no contribuye a incrementar significativamente el

alfa de Cronbach



ANEXO 9: Evaluación por juicio de expertos
Juez 1



Juez 2

JUEZ 3:

JUEZ 4:



Juez 3



Juez 4



ANEXO 10: Validez de contenido

Instrumento 1: Escala de Estilos de Crianza Familiar (ECF-29)
Criterio de jueces para la validez de contenido por el Coeficiente de V. de aiken

Ítems
CLARIDAD

V
COHERENCIA

V
RELEVANCIA V V DE

AIKEN
J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5

Item 1 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.90 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.90 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.90 0.90

Item 2 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 3 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 0.80 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 0.80 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 0.80 0.80

Item 4 1.00 1.00 0.75 1.00 0.25 0.80 1.00 1.00 0.75 1.00 0.25 0.80 1.00 1.00 0.75 1.00 0.25 0.80 0.80

Item 5 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 6 1.00 1.00 0.75 0.25 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75 0.25 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75 0.25 0.75 0.75 0.75

Item 7 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 8 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 9 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 0.80 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 0.80 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 0.80 0.80

Item 10 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 11 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 12 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95



Item 13 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 0.80 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 0.80 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 0.80 0.80

Item 14 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 0.80 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 0.80 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 0.80 0.80

Item 15 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 16 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 0.80 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 0.80 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 0.80 0.80

Item 17 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 18 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 19 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 20 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 21 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 22 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.90 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.90 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.90 0.90

Item 23 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 24 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 25 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.90 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.90 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.90 0.90

Item 26 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 27 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 28 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Item 29 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

TOTAL 0.889



Validez de contenido por Focus Group

Se realizó la aplicación de ambos cuestionarios anticipadamente a un grupo

pequeño de la muestra que constó de 10 participantes; donde se les consultó si

entendieron todas las preguntas ante lo cual solo 2 participantes manifestaron

dudas en ciertos ítems.

Confiabilidad - Prueba Piloto

Instrumento 1 :Escala de estilos de crianza familiar

Confiabilidad del instrumentos de estilos de crianza familiar (ECF- 29)

Alfa de Cronbach N de elementos

Estilo Autoritario ,753 7

Estilo Democrático ,707 9

Estilo Indulgente ,096 7

Estilo Sobreprotector ,678 6

Escala General ,729 29



Instrumento 2: Cuestionario de agresión

Confiabilidad del instrumento de Agresión (AQ)

Alfa de Cronbach N de elementos

Agresividad Física ,796 9

Agresividad Verbal ,810 5

Ira ,086 7

Hostilidad ,750 8

Escala General ,857 29



ANEXO 11:

Figura 1

Estilos de Crianza y Conductas Agresivas en adolescentes con riesgo social de Lima

Este

En la figura 1 se aprecia que la nube de puntos sigue una tendencia media por

ello la correlación positiva débil sobre los estilos de crianza y las conductas

agresivas.



Figura 2

Estilo de Crianza Autoritario y Conductas agresivas en adolescentes con riesgo

social de Lima Este

En la figura 2 se evidencia en la nube que los puntos siguen una tendencia

media, por lo tanto se observa que no existe correlación en conductas agresivas

sobre estilo autoritario.



Figura 3

Estilo de Crianza Indulgente y Conductas Agresivas en adolescentes con riesgo

social de Lima Este

En la figura 3, se evidencia que la nube de puntos se encuentra dispersa, por lo

que se determina que no existe correlación entre estilo de crianza indulgente y

conductas agresivas.



Figura 4

Estilo de Crianza Sobreprotector y Conductas Agresivas en adolescentes con

riesgo social de Lima Este

En la figura 4, se aprecia que los puntos siguen una tendencia media, es decir

que se observa una correlación positiva débil en el estilo de crianza

sobreprotector y conductas agresivas.



Figura 5

Estilo de Crianza Democrático y Conductas Agresivas en adolescentes con riesgo

social de Lima Este

En la figura 5, se aprecia en la nube de puntos una tendencia media, es decir se

observa que no existe correlación entre ambas variables.



ANEXO 12: Modelo del consentimiento informado UCV

Consentimiento Informado del apoderado

Título de la investigación: …………………………………………………………
Investigador (a) (es): ………………………………………………………………

Propósito del estudio
Estamos invitando a su hijo (a) a participar en la investigación titulada
“................................”, cuyo objetivo es
……………………………………………………. Esta investigación es
desarrollada por estudiantes (colocar: pre o posgrado) de la carrera
profesional ……………… o programa ………….., de la Universidad César
Vallejo del campus…………., aprobado por la autoridad correspondiente de
la Universidad y con el permiso de la institución
…………………………………………………………..

Describir el impacto del problema de la investigación.
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Procedimiento
1. Si usted acepta que su hijo participe y su hijo decide participar en

esta investigación (enumerar los procedimientos del estudio): 1. Se
realizará una encuesta o entrevista donde se recogerá datos
personales y algunas preguntas sobre la investigación:”
…………………………………”.

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de …………
minutos y se realizará en el ambiente de
……………………………………… de la institución
…………………………………………….………………………. Las
respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas
usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.

Participación voluntaria (principio de autonomía):
Su hijo puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de
decidir si desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a



que su hijo haya aceptado participar puede dejar de participar sin ningún
problema
Riesgo (principio de No maleficencia):
La participación de su hijo en la investigación NO existirá riesgo o daño en
la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le
puedan generar incomodidad a su hijo tiene la libertad de responderlas o
no.
Beneficios (principio de beneficencia):
Mencionar que los resultados de la investigación se le alcanzará a la
institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio
económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud
individual de la persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán
convertirse en beneficio de la salud pública.
Confidencialidad (principio de justicia):
Los datos recolectados de la investigación deben ser anónimos y no tener
ninguna forma de identificar al participante. Garantizamos que la
información recogida en la encuesta o entrevista a su hijo es totalmente
Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la
investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador
principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados
convenientemente.
Problemas o preguntas:
Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el
Investigador (a) (es) (Apellidos y Nombres) ………….………………… email:
………………………………………………………………………………………..
y Docente asesor (Apellidos y Nombres) …………….…………………………
email: …………………………..……………………………………………………

Consentimiento
Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo que mi
menor hijo participe en la investigación.

Nombre y apellidos: ........................................................................................
Fecha y hora: ..................................................................................................


