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Resumen 

confiabilidad. 

 

 

  

vi 

La investigación realizada tuvo como objetivo general determinar las propiedades 

psicométricas de la Escala de Estilos de Crianza en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de Ate, 2020, en una muestra de 320 estudiantes de 

secundaria entre 12 a 18 años de edad de una institución educativa de Ate, 

seleccionados por un muestreo no probabilístico de tipo intencional, con una 

muestra obtenida con criterios de inclusión y exclusión. Los resultados mostraron 

que la escala presenta adecuadas propiedades psicométricas. A nivel de validez 

de contenido se obtuvo con una puntuación de la V de Aiken superior a 0.90, siendo 

es un adecuado nivel de validez de contenido. El análisis factorial arrojo que la 

escala tiene 2 factores, cuyos valores de carga factorial fueron mayores a 0.4 

siendo de intensidad aceptable. A nivel de confiabilidad de obtuvo una de 0.766 lo 

cual es aceptable a través del método de consistencia interna del Alfa de Cronbach. 

Finalmente se justificó la realización de baremos generales y la elaboración del 

manual de la Escala de Estilos de Crianza. 

 

Palabras clave: propiedades psicométricas, estilos de crianza, validez, 
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Abstract 

The research carried out had as a general objective to determine the psychometric 

properties of the Parenting Styles Scale in high school students from an educational 

institution in Ate, 2020, in a sample of 320 high school students between 12 to 18 

years of age from an educational institution of Ate, selected by an intentional non-

probability sampling, with a sample obtained with inclusion and exclusion criteria. 

The results showed that the scale has adequate psychometric properties. At the 

level of content validity, it was obtained with a V Aiken score higher than 0.90, which 

is an adequate level of content validity. The factor analysis showed that the scale 

has 2 factors, whose factorial load values were greater than 0.4, being of acceptable 

intensity. At the level of reliability, a of 0.766 was obtained, which is acceptable 

through the internal consistency method of Cronbach's Alpha. Finally, the realization 

of general scales and the elaboration of the manual of the Parenting Styles Scale 

were justified 

 

Keywords: psychometric properties, parenting styles, validity, reability 
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I. Introducción  

Con la pandemia del coronavirus llegaron consecuencias que afectarían la salud y 

la economía de la población. Muchos, tuvieron que cambiar de hábitos los cuales a 

la vez generaron un impacto en su vida familiar y laboral. A nivel mundial, la Alianza 

para la protección de la niñez y Adolescencia en la Acción Humanista (2019), 

menciona que, con el cierre de los colegios y otras instituciones que formaban y/o 

cuidaban a los niños, se produjo el aumento del estrés psicosocial   en los 

cuidadores convirtiéndose esto en un riesgo para los niños debido a la disminución 

de la vigilancia puesto que los padres se encuentran trabajando en el hogar, 

además de un trato negligente (p.4). Para la Organización Mundial de la Salud 

(2020), el índice de personas fallecidas a inicios del mes de mayo del 2020 era de 

278,892 muertes (p.1). Muchos de los fallecidos eran padres de familia cuya 

pérdida tuvo un impacto en la crianza de los niños y adolescentes de su familia. De 

la misma manera hacen énfasis los investigadores Liu, Bao, Huang,  y Lu, (2020), 

sobre que  los niños también podrían  responder ante  esta situación con señales 

de cambio en su estado de ánimo, ansiedad, angustia (p.347). En tal sentido, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(2018) menciona que, 1 de cada 3 estudiantes siendo un aproximando de 32% 

presentan numerosos problemas […] sociales que perjudican su salud y bienestar 

físico, mental y emocional (p.2).  Cuando los niños y adolescentes se encontraban 

en sus colegios, el Fondo de las Naciones Unidas par a la infancia (2018), reportó 

que a nivel mundial el 50% de los adolescentes entre 13 a 15 años habían sido 

víctimas de violencia por parte de sus pares, siendo la escuela el contexto de la 

violencia. (p.4).  

          A nivel nacional, en el Perú, la Defensoría Municipal del Niño y del 

Adolescente (2013) reporta en estadísticas que, el 20% de un máximo de 13;088 

casos de niños y adolescentes de edades entre 12 a 17 años sufrieron violencia 

familiar. Para el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, en su 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2016, p.434) publica sobre los 

principales tipos de castigos que los padres ejercían a sus hijos; reportando a la 

reprimenda verbal con un 71,9 %, en cuanto a la privación un 52,3% y con respecto 
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a los golpes un 26,4%. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2018) 

menciona que, de 19,461 personas, el 30% representan a niños, niñas y 

adolescentes siendo un total de 2,690 casos de los cuales los adolescentes entre 

12 a 17 años reportaron haber recibido maltratos por parte de sus progenitores. 

Según SÍSEVE (2019) un 16% mencionó que, lo que más reciben de sus padres 

son insultos, humillaciones que afectan gravemente a su autovaloración.  

El presente trabajo de investigación se realizó con estudiantes de institución 

educativa pública de Ate. Siendo este distrito donde según los reportes de violencia 

familiar que se recoge de las comisarias los casos recibidos son 5,362 de ello se 

estima que de los adolescentes entre 12 a 17 años un 3.24% fue víctima de 

violencia en su casa en el 2018 (Comité Distrital Seguridad Ciudadana, 2018, p.4). 

Por otro lado, según el Plan de Desarrollo Distrital de la Municipalidad de Ate 

(2015), los sectores más afectados por la pobreza son el D y E siendo un 63% y 

representa un 39% las   familias de escasos recursos que tienen la necesidad de 

trabajar horas extras por encima de las 12 horas, lo cual reduce el tiempo que pasan 

con sus hijos y descuidan la formación que necesitan, así menciona, en la 

descripción de la realidad problemática de (p. 22).  

         En la institución educativa donde se llevó a cabo la investigación, el 

departamento de psicología mencionó que muchos de los estudiantes agresores 

vienen de una familia disfuncional, monoparental y padres que descuidan el 

bienestar académico de sus hijos. Todo ello, evidencia la necesidad de evaluar los 

estilos de crianza puesto que, según los reportes, los problemas psicosociales de 

los adolescentes se ven influidos por su relación con la sociedad y los diferentes 

estilos que apliquen sus progenitores.  

Dicho esto, es necesario contar con un instrumento que tengan validez y 

confiabilidad. En el Perú, para Livia y Ortiz (2014), en muchas de las universidades 

que tienen la carrera de psicología enseñan cómo aplicar los test psicológicos, pero 

pocos les enseñan a investigar sobre su marco teórico o sus normas técnicas lo 

que genera que los estudiantes no le den el mejor uso. Con mucha frecuencia se 

observa que los psicólogos aplican pruebas sin analizar su procedencia o haciendo 

uso de normas que no se ajustan a la realidad del Perú” (p.9). Lo que también 

enfatiza, Grajeda (2011), quien menciona que, los instrumentos en el Perú que han 

sido adaptados o creados tienen normas estadísticas no actuales y muchas de ellas 
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son elaborados principales en Lima, lo que genera la desconfianza al ser aplicado 

en otros contextos (p. 11). En tal sentido, al no tener instrumentos para evaluar con 

precisión, no será posible hacer una evaluación objetiva de los atributos de una 

población, grupo o persona con características diferentes. 

         Es así que, teniendo en cuenta la problemática sobre los estilos de crianza y 

considerando las carencias que existen en los instrumentos adaptados o validados 

que son muchos de Lima, es que este trabajo de investigación busca determinar 

las propiedades psicométricas de la Escala de Estilos de Crianza (EEC-1) en una 

institución educativa de Ate. 

         Para ello, se formula el siguiente problema general ¿Cuáles propiedades 

psicométricas en Escala de Estilos de Crianza en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa de Ate, 2020? Mientras que como problemas específicos se 

formulan: P.E. 1 ¿Existe validez de contenido en la Escala de Estilos de Crianza en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa de Ate, 2020? P.E.2 ¿Existe 

validez en el constructo en la Escala de Estilos de Crianza en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Ate, 2020? P.E.3 ¿Existe confiabilidad 

en el constructo en la Escala de Estilos de Crianza en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa de Ate, 2020? Puesto que la investigación tiene por 

característica ser objetiva es preciso exponer las razones que llevan a estudiar las 

propiedades psicométricas de la Escala de Estilos de Crianza.  

 

         A nivel metodológico, este instrumento está orientado a estudiar las 

propiedades psicométricas de la Escala de Estilos de Crianza (EEC-1) en 

estudiantes de secundaria  de una institución educativa de Ate, a fin de determinar 

su validez y confiabilidad permitiendo la verificación de los procesos estadísticos 

para finalmente tener un instrumento que podrá la recolectar datos que  servirán 

para estudiar más a profundidad los estilos de crianza  de población de manera 

objetiva siguiendo un procedimiento científico y estandarizado. A nivel teórico, este 

instrumento ampliará el marco teórico de las propiedades psicométricas de la 

prueba; además de que será de utilidad para futuras investigaciones. A nivel 

práctico, esta herramienta será puesta al servicio de la comunidad científica, 

formando parte de los instrumentos que serán de ayuda diagnóstica para los 

psicólogos e investigadores de las instituciones educativas en las que se aplique 
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este instrumento. A nivel social, permitirá a los psicólogos o educadores plantear 

estrategias de mejora como charlas, talleres, programas de promoción y prevención 

o algún otro modelo de intervención que beneficie a la comunidad educativa.  

        En tanto, es preciso mencionar qué es lo que se quiere de dicha investigación, 

es por ello el siguiente objetivo general; Determinar las propiedades psicométricas 

de la Escala de Estilos de Crianza en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Ate, 2020. Como objetivos específicos se consideran: O.E.1. 

Establecer la validez de contenido de la Escala de Estilos de Crianza en estudiantes 

de secundaria de una institución educativa de Ate, 2020. O.E.2. Establecer la 

validez de constructo de la Escala de Estilos de Crianza en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Ate, 2020. O.E.3. Establecer la 

confiabilidad de la Escala de Estilos de Crianza en estudiantes de Ate, 2020. O.E.4. 

Elaborar los baremos de la Escala de Estilos de Crianza en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de   Ate, 2020. O.E.5. Elaborar el manual 

de la Escala de Estilos de Crianza en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Ate, 2020. 

II.   Marco teórico 

Para tener una investigación más profunda se toma como referencia anteriores 

investigaciones anteriores sobre la temática para contrastar resultados e 

incrementar los aportes, es que se toman en cuenta investigaciones tanto a nivel 

internacional como nacional. Siendo así, a nivel internacional Flores (2016), realizó 

una investigación que tuvo como objetivo la construcción y validación de una escala 

de Percepción de los Estilos de Crianza en adolescentes de México. La muestra 

contó con la participación de 432 adolescentes provenientes de 6 estados 

diferentes de la República Mexicana. Los resultados muestran las propiedades 

psicométricas y se mostraron diferencias que encontró la variable de criterio, como: 

sexo, zona y demografía. Así también Bobbio, Arbach y Alderete (2016), analizan 

una escala que lleva por nombre: escala Adolescent Family. Su muestra contó con 

301 adolescentes de la ciudad de Córdoba, Argentina. Cuyo objetivo fue medir la 

relación entre las prácticas parentales y los comportamientos anti-normativos en 
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los adolescentes. Los resultados reflejan que es válida y fiable para estudiar 

prácticas parentales en la población estudiada.  

       De igual manera, Benito y Calvo (2017) en su investigación, la que tuvo como 

objetivo determinar las propiedades psicométricas del Cuestionario de 

Socialización Parental TXP. Contó con muestra de 631 adolescentes. Donde como 

resultado obtuvo la validez y confiabilidad del instrumento. De igual manera, Casais, 

Flores y Domínguez (2017) en su trabajo que tuvo como objetivo el análisis 

confirmatorio de una escala de   percepción de prácticas de crianza para 

adolescentes. La muestra estuvo conformada por 623 adolescentes entre 12 y 18 

años de la capital Mérida del estado de Yucatán, México. Los resultados 

evidenciaron validez estructural significativa y propiedades psicométricas del 

instrumento.  

Por otro lado, en los antecedentes nacionales, Matalinares, Raymundo y Baca 

(2014), desarrolló un estudio cuyo objetivo fue analizar la validez y confiabilidad de 

la escala MOPS. Su muestra estuvo constituida por 2,370 adolescentes de ambos 

sexos, estudiantes de secundaria entre 13 a 19 años. Los resultados revelaron 

confiabilidad de 0.87, para la escala del padre y 0.87 para la escala de la madre. 

Se obtuvo 3 factores según el análisis factorial exploratorio: indiferencia, abuso y 

sobreprotección. Asimismo, Moore (2017), realizó una investigación que tuvo por 

objetivo determinar las propiedades psicométricas de la Escala de Estilos de 

Socialización Parental en adolecentes de un colegio público del nivel secundario, 

Nuevo Chimbote 2017. Su muestra fue de 365 estudiantes de 12 a 18 años. Como 

resultado se encontró la validez de constructo, también se estimó la confiabilidad 

se estimó por consistencia interna. Finalmente se elaboró los percentiles y baremos 

correspondientes.   

Para Tuñoque (2018), en su investigación que tuvo por objetivo determinar las 

propiedades psicométricas de la escala de estilos de crianza de Stemberg. La 

muestra estuvo constituida por 365 adolescentes entre 11 a 18 años de edad en el 

nivel secundario de un colegio público de Lima. Como resultado se determinó la 

validez de constructo mediante la correlación ítem test de estilos de crianza de 

Steinberg. Se obtuvo índices de ajustes inaceptables, así mismo, las covarianzas 

obtuvieron valores inaceptables y las cargas factoriales estandarizadas de 
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inaceptables. Estos resultados indican que el modelo que se propuso presentó un 

mejor ajuste que el modelo teórico. 

        Por otro lado, Arauco (2018) en su investigación que tuvo como objetivo 

determinar las propiedades psicométricas de la Escala Estilos de Socialización 

Parental en adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de dos instituciones 

educativas públicas de Chosica, 2018. Donde la población abarcaba a 515 

adolescentes que cursan el tercero y quinto año de secundaria de un colegio de 

Chosica-Perú. Los resultados revelaron adecuadas propiedades psicométricas. La 

validez puntuada por la V de Aiken estaba por encima al 0,90, en tanto, se 

comprobó que existe un adecuado nivel de validez de contenido, además se obtuvo 

índices altos de confiabilidad para las dimensiones. De igual manera para Camán 

(2018) en su investigación cuyo objetivo fue determinar las propiedades 

psicométricas de la Escala de Socialización Parental (ESPA 29; Musitu y García, 

2001), su muestra estuvo conformada por un total de 234 estudiantes de una 

institución educativa de Ventanilla. Los resultados indicaron que el ESPA 29 tiene 

validez y una confiabilidad de 0.85. 

        En primer lugar, es importante tener la conceptualización de familia. Según el 

enfoque sistémico concibe a la familia como un sistema, con identidad propia y 

diferenciada del entorno, cuyos miembros están conectados entre sí   y que también 

tienen su propia dinámica la que regula su proceso de cambio (Espinal, Gimeno, 

Gonzalez,2004, p.12). Para Olivia y Villa (2013) no hay un concepto único para 

definir a   la familia, más bien este es complejo y se alimenta de la integración de 

las siguientes bases. Las bases biológicas, psicológicas y sociológicas de la familia; 

donde refieren que la familia es la primera forma de organización social entre los 

individuos. Su estructura va estar en base de la intimidad, parentesco, la educación, 

los lazos afectivos y la convivencia (p.14). Es en este medio donde se imparten las 

prácticas educativas y con ellas los modelos de regulación conductual ya que la 

familia tiene la función principal de transmitir aprendizajes donde brindan las 

herramientas necesarias para que los niños puedan adaptarse e insertarse a la 

sociedad. Según Berger (2007) menciona que, hay 3 tipos de familia, el primero es 

la familia biparental, el segundo las monoparentales y el último otros tipos de 

familia, estando en estas últimas, las familias extendidas, abuelos solos y la familia 

acogida. 
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En segundo lugar, es necesario conceptualizar crianza, para Solis-Camara et al. 

2007 (citado en Cuervo,2010) define la crianza como los comportamientos y 

actitudes que pueden tener los padres de familia. Además, para Evans y Mayers 

1996 (citado en Castro,2016), menciona que, antes de definir los estilos de crianza 

es necesario tener en cuenta que en el mundo existen diferentes maneras de 

definirlo y esto dependiendo de la cultura de la población, también hay que tener 

en cuenta que las prácticas de estilos de crianza tienen patrones de conducta que 

pasaran de generación en generación, los cuales van a moldear a los niños durante 

su desarrollo y quienes a su vez se lo traspasaran a sus hijos. Darling y Steinberg 

(citado en López y Huamaní,2017) refieren sobre los estilos de crianza que, es una 

variable que se caracteriza por los cambios constantes de terminologías que se dan 

por diferentes cambios culturales y sociales a lo largo del tiempo. Para Maccoby y 

Martín (citado en Kail y ,2012). Definen los estilos de crianza como un conjunto 

actitudes de los padres y en como ellos lo comunican a sus hijos, la forma en como 

los padres demuestran sus actitudes se dan a través de comportamientos, los 

cuales pueden repercutir de manera negativa o positiva en el desarrollo emocional 

de sus hijos. 

Existen varios modelos teóricos sobre los estilos de crianza. Uno de ellos es 

el modelo de Diana Baurmrind (1971), quien refiere que existen 3 variables: 1). 

Control paternal 2). Comunicación y 3). Implicancia afectiva. (citado de 

Berger,2012). Posteriormente postuló su tipología tripartida, donde recalca 3 estilos 

de crianza; el estilo autoritativo, estilo permisivo y estilo autoritario. Por otra parte, 

surgió el modelo Integrador de Steinberg (1993), quien consideró las variables que: 

logro escolar, destrezas interiorizadas, desarrollo psicosocial y conductas 

problemáticas. Es así que reportaron 3 dimensiones; 1).  Compromiso 2). 

Autonomía Psicológica 3). Control conductual y como parte de ello propuso 3 estilos 

de crianza parental: 1). estilo autoritativo 2). autoritario 3). Permisivo. Mientras que 

Maccoby y Martin (1992) después de reinterpretar el modelo propuesto por 

Baumrind, se basa en 2 dimensiones:  

La primera dimensión es Control paternal: Es el grado de control que ejercen 

los padres sobre sus hijos para que estos logren los objetivos y metas establecidas 

de forma represiva, crítica y controladora. La segunda dimensión es la Apoyo 

paternal: es el afecto y amabilidad que le proporcionan los padres a sus hijos ante 
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las necesidades que estos tengan. Estableciendo normas y reglas. Además, 

favoreciendo la autovaloración de sus hijos. Para Maccoby y Matin (1992) de la 

combinación de estas 2 dimensiones mencionadas surgen 4 estilos de crianza. 

El estilo represivo de crianza que resulta de la combinación de la dimensión 

exigencia paternal alto y baja sensibilidad paternal, se caracteriza imponer las 

normas de conducta con la poca participación de los hijos para el establecimiento 

de estas y con ello esperan ser obedecidos en su totalidad de lo contrario los 

castigos impartidos son severos siendo los físicos los que más impera. La manera 

que impone la disciplina reafirma el poder del padre, con frecuencia sus exigencias 

son exageradas o poco razonables. La comunicación que mantiene con sus hijos 

es escasa y hay la presencia de reglas inflexibles (Maccoby y Martín, 1992). 

 El estilo reciproco surge de la combinación entre un  razonable nivel exigencia 

paternal con un razonable nivel de sensibilidad paternal, el cual se caracterizan por 

fomentar el involucramiento de los adolescentes en las conversaciones que se dan 

en las reuniones  familiares, explican claramente las reglas tomando en 

consideración las opiniones y sugerencias de sus hijos, mantienen una 

comunicación abierta con sus hijos, los castigos que imparten son 

razonables(Maccoby,1983). Mientras que, sobre un firme control es ejerciendo así 

una disciplina inductiva ya que está abierto a argumentos donde existe un buen 

cuidado y afecto, sus reglas son flexibles es decir los hijos pueden argumentar 

sobre estas (Maccoby y Martín, 1992). 

El estilo indulgente surge de la combinación entre una sensibilidad paternal 

alta con una exigencia paternal alta. Este estilo se caracteriza por padres cuyas 

características son:  mantienen poca supervisión con respecto a la conducta de sus 

hijos, ante una conducta inadecuada, mantienen una total confianza en sus hijos, 

teniendo escasa o ninguna restricción par con ellos, poco exigente con la disciplina 

para con sus hijos, cuando utilizan el castigo este es muy escaso, expresando un 

amor incondicional hacia ellos. Los niños o adolescentes gozan de mucha libertad 

y una reducida orientación de o regulación de sus conductas, promueven la 

individualidad de sus hijos, las normas que se imparten carecen de límites 

(Maccoby y Martín, 1992).  
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El estilo negligente, este estilo surge cuando hay una sensibilidad paternal   

baja y exigencia baja. Estos padres se caracterizan por ser desatentos ante las 

necesidades emocionales de sus hijos, reducen al mínimo su tiempo con ellos, se 

aíslan de sus hijos y en ocasiones evitan involucrarse emocionalmente con ellos, 

son indiferentes ante los comportamientos de sus hijos y en caso de un mal 

comportamiento no ejercen castigos. (Maccoby y Martín, 1992).  

Sobre la teoría clásica de los test Muñiz (2011) refiere   que esta teoría empezó 

con la investigación de Spearman quien, en su modelo lineal clásico, sostiene que 

el puntaje que obtiene una persona en un test, es una función que contiene 2 

componentes: el puntaje verdadero que obtuvo esa persona en el test y el error en 

la medición que se da de forma implícita en el test, la cual se puede dar debido a 

muchas razones que escapan al momento de hacer la medición. Todo instrumento 

que busca medir una variable requiere cumplir con ciertos criterios para ser 

aplicable a una determinada realidad y estos criterios son: validez y confiabilidad. 

Es así que, para Aliaga (2006), considera a un test como psicométrico debe contar 

con validez, confiabilidad y establecimientos de baremos (p.86). 

        Sobre la validez de un instrumento Hernández, Fernández y Baptista. (2014) 

refiere que la validez es el nivel con el que un test puede pedir un fenómeno 

determinado (p.200). Para Garcia (2017) sobre la validez, hace referencia a la 

certeza con la que con la que se puede aseverar la autenticidad sobre algún acto. 

Según la perspectiva de la teoría positivista la validez hace la referencia a las 

técnicas o instrumentos de evaluación que son elaborados por un evaluador, 

además, para Comte (citado en García, 2017) la validez permite medir lo que se 

dice medir de cierto rasgo(p.4).Para  Escurra (1988) la forma de analizar la validez  

de contenido es por medio del criterio de jueces, el cual consta de la evaluación del 

contenido  por parte de personas expertas o especializadas en la en el tema de 

evaluación , quienes aprobaran o desaprobaran uno más ítem de la prueba 

elaborada, a su vez señala que, para que un ítem sea válido debe obtener un 

puntaje no menor a 0.80 (p.106). Por otra parte; para Alarcón (1991) la validez de 

constructo, hace referencia al grado en el cual un instrumento mide la construcción 

teórica en particular (p.294)  
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Con respecto a la confiabilidad, Martínez et al. (2014) hace referencia al grado de 

exactitud que tiene una prueba con poco margen de error. Mientras que, para 

Hernández, et al. (2014) la confiabilidad hace referencia a la coherencia y también 

la consistencia de un test (p.200). 

Para Abad, Posada y García. (2011) los baremos son la asignación de un 

puntaje valor numérico o puntaje directo de una escala normativa. Además, refiere 

que existen varios tipos de baremos entre los cuales o percentiles o también 

llamados centiles son los más usados. De igual manera para, Meneses, et al. (2013) 

manifiesta sobre los percentiles, son la generalización de la mediana y que el 

cambio de los puntajes directos apoyándose en los rangos percentiles que consiste 

en fijar una puntuación directa en una porcentual. Con todo ello, para Abad, et al. 

(2011) es el programa SPSS en el cual mediante procedimientos de análisis 

estadísticos se consiguen obtener los baremos.  

III.  Metodología 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Tipo de investigación 

La presente investigación como objetivo principal determinar las propiedades 

psicométricas. Siendo así, esta se ajusta al tipo instrumental, puesto que, como lo 

menciona (Valderrama,2013) el estudio de tipo instrumental tiene propósito crear o 

transformar un instrumento; También para Ato, López y Benavente (2013), este tipo 

de investigación “analizan las propiedades psicométricas de un instrumento de 

medida psicológicas” (p.1042).  

 

Diseño de la investigación 

Esta investigación corresponde a un diseño no experimental pues se observa al 

fenómeno de estudio en su contexto natural sin alterar sus condiciones o ambiente. 

Como plantea Hernández, Fernández y Baptista (2014) En el diseño no 

experimental no se controla o altera de manera deliberada al fenómeno de estudio 

(p.152). Este estudio realizará la revisión de las propiedades psicométricas de la 

Escala de Estilos de Crianza (EEC-1) tales como la validez, confiabilidad y 
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elaboración de baremos, por lo que no es necesario manipularla las condiciones 

del ambiente ni realizar comparaciones. 

  

3.2. Variables y operacionalización 

La medición se realizó a través de la escala de Estilos de Crianza (EEC-1). Para 

Maccoby y Martin (1992), sobre los estilos de crianza, plantean 2 dimensiones y de 

la combinación de estas dos, surgen 4 estilos de crianza: Estilo represivo, Estilo 

recíproco, Estilo indulgente y Estilo negligente.    

 

Definición conceptual: 

 Maccoby y Martin (mencionado en Kail y Kavanauch, 2012). Las experiencias 

familiares de los niños influyen en la calidad de las relaciones de os jóvenes cuando 

forman parejas románticas. Un estilo de crianza puede describirse partiendo de 

dimensiones generales que parten de los rasgos de personalidad ya que estos 

presentan condiciones estables del comportamiento de los padres (p.250). 

 

Definición operacional: 

 Se asume la conceptualización de medida en base a las puntuaciones obtenida en 

la escala de Estilos de crianza (EEC-1) con 2 dimensiones siendo estas Apoyo 

paternal y Control paternal de cuya combinación surgen 4 estilos: Estilo Reciproco, 

Estilo Represivo, Estilo Indulgente y Estilo Negligente. 

Indicadores 

Sensibilidad 

Exigencia 

Escala de medición 

Ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

La población es entendida como la totalidad de los elementos que se estudiaran 

(Gutiérrez y Vladimirovna, 2016, p. 9) y es del interés para el estudio. De igual 
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manera para Hernández, et al. (2014), definen a la población como el conjunto de 

casos que representan el total y se ajustan a ciertas especificaciones. para ser 

investigados. Desde el punto de vista tradicional, la adolescencia se ha definido 

como la etapa donde se trasciende de la niñez a la adultez, que no solo comprende 

cambios corporales, sino, además, emocionales y psicológicos. Para García y 

Delval (2010) “la adolescencia se ha entendido como el fin de la niñez, [...] esta 

nueva etapa abarca desde los 12 años aproximadamente hasta los 17/18 años” 

(p.329). Se seleccionó la muestra con los siguientes criterios. 

 

 Criterios de inclusión 

Estudiantes de residencia en Distrito de Ate  

Estudiantes de secundaria cuyas edades estén entre los 12 a 18 años 

Estudiantes que cursan el nivel secundario 

 

 Criterios de exclusión 

Evaluados que no marquen uno más ítems 

Estudiantes que no pertenezcan a una institución educativa de Ate 

Estudiantes cuyos padres no den su consentimiento. 

Estudiantes que no quieren participar. 

Muestra 

Es importante la manera en la que se va a seleccionar la muestra para no obviar 

algún aspecto importante del objeto de estudio o incluir algún elemento que no sea 

relevante para nuestra investigación. Para Comrey y Lee (1992) sugiere que, “el 

tamaño muestral para desarrollar análisis psicométrico, podía ser evaluada con la 

escala siguiente: 50 muy deficiente; 100 deficiente;200 aceptable:300 bueno; 500 

muy bueno,1000 o más excelente” (p.217) Mientras que para Nunnally y Bernstein 

(1995) manifiesta que para obtener una adecuada confiabilidad y validez con la 

muestra. debe obtener una muestra como mínimo se le pueda multiplicar por 10   

número de ítem. Por ello para esta investigación, la muestra es de 320 estudiantes. 

 

- (N° de ítems*10) 

- (32 * 10) 

- 320 
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Muestreo 

Se hace uso de un muestreo no probabilístico; entendemos por muestreo a todo 

método que permite conseguir una muestra (Gutiérrez y Vladimirovna, 2016, p. 9). 

Un muestreo no probabilístico intencional se refiere a la acción que los individuos 

seleccionados participen de la recolección de información de manera determinada. 

(Hernández, et al. 2014). 

Unidad de análisis 

Estudiantes entre 1ero a 5to año secundaria de una institución educativa de Ate. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y la 

confiabilidad  

Técnicas  

La técnica de valoración empleada para esta investigación es una escala que tiene 

por nombre: Escala de Estilos de Crianza (EEC-1), la valoración se realizará con 

respecto a elementos pertenecientes a la realidad que rodea a un individuo, Muñiz 

(2011). Para la evaluación psicométrica, Cardona, Chiner, y Lattur, (2006) 

mencionan sobre las pruebas psicológicas que deben poseer una serie de pasos 

para una evaluación objetiva del comportamiento de las personas    que se van a 

medir a través de números, escalas y niveles.  

 Instrumento  

La escala que se usó para la presente investigación tiene por nombre: Escala de 

Estilos de Crianza (EEC-1), el objetivo de dicha escala es determinar el estilo de 

crianza que practican los padres a través de la percepción que tienen sus hijos. La 

escala está conformada por 32 ítems. Contempla 2 dimensiones. Perteneciendo 16 

ítems a la dimensión Control paternal y 16 ítems a la   dimensión Apoyo paternal, 

donde sus opciones de respuesta son de tipo Likert de cuatro valores categoriales: 

Nunca (N) vale 1 punto, Casi nunca (CN) vale 2 puntos, A veces (AV) vale 3 puntos, 

Casi siempre (CS) vale 4 y Siempre(S) vale 5 puntos. Se obtienen 3 puntuaciones, 
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siendo Alto, medio, bajo. La aplicación puede ser tanto a nivel colectiva como 

individual, presencial o virtual, para estudiantes entre 12 a 18 años de edad. 

Validez 

Para determinar la validez de contenido la escala (EEC-1) pasó por el juicio de 10 

expertos que tengan que cuenten con Maestría o Doctorado, son ellos quien 

determinaron la validez del contenido; Posteriormente (Gómez, 2012) menciona 

que se debe hacer uso de la V de Aiken con criterio de 0.80 de puntuación como 

mínimo para que un ítem sea aceptable, donde Aiken (1996) recalca que, el 

porcentaje de la evaluación de los expertos de mayor a 0.80 se admiten los ítems.  

 

Confiabilidad 

Es confiable un instrumento cuando los resultados se mantienen similares aun 

cuando se aplique el instrumento en una población diferente que también tengan 

las mismas características que los sujetos evaluados. (Valderrama, 2013). Esta 

escala es confiable mediante el método del coeficiente alfa de Cronbach, 

encontrando coeficientes alfa de 0,821 en una muestra de estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Ate, lo cual hace que la escala este 

dentro de los parámetros tiene una confiabilidad estable. 

 

3.5. Procedimientos 

 Para la realización de la presente investigación primero se procedió a la 

recolección de información, donde se aplicó una prueba piloto en 50 estudiantes de 

secundaria, con el propósito de ajustar los términos usados para la población a la 

que está dirigida. Posteriormente, se aplicó en una muestra distinta con 320 

estudiantes de secundaria, cuya información recolectada se realizó de manera 

virtual, adaptando el cuestionario físico a un formulario virtual, ya que, debido al 

aislamiento social decretado por el Estado peruano ante la pandemia del 

coronavirus restringía que se llevará a cabo de manera presencial. Finalmente se 

procesó los datos obtenidos con la ayuda del programa SPSS. 
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3.6. Métodos de análisis de datos 

Se procedió en primer lugar a la revisión literaria de las teorías correspondientes a 

la variable, se determinaron las dimensiones de acuerdo a la teoría seleccionada 

para luego elaborar 32 ítems del tipo politómico puesto que tienen 5 tipos de 

respuesta, posteriormente estos se sometieron al juicio de los expertos y con sus 

análisis se logró ajustar la terminología apropiada para la población a la que se 

realizó la aplicación del instrumento. Posteriormente se aplicó la prueba piloto ante 

para luego s aplicarlo a una muestra de 320 estudiantes para evidenciar la validez 

y confiabilidad del instrumento, así como la elaboración de los baremos de la escala 

para procesar los datos obtenidos se usó el programa SPSS-versión 24. 

 

3.7. Aspectos éticos 

La ética en una investigación tiene como fin por un lado mostrar que se sigue los 

lineamientos de la metodología de la investigación, pero además y lo más 

importante es que es el mismo reflejo del desarrollo humano y guía las acciones de 

los hombres en la ciencia (Martínez, 2015, p. 22). Es así que, entre la relación de 

lo práctico y lo teórico, la ética en esta investigación se evidencia a través la 

utilización de citas y referencias con el fin de respetar la autoría intelectual. 

También, se hizo uso de turnitim para evidenciar el índice de plagio le la 

investigación, por otra parte, está la confidencialidad de la información obtenida de 

los participantes, siendo solo para fines de investigación, el consentimiento de los 

participantes, obtención de un permiso formal por parte de las instituciones que 

forman parte de la investigación, presentación del consentimiento informado a los 

participantes. Como se estila en el artículo 25 del código de ética del psicólogo 

peruano (2017). 

“El psicólogo debe tener presente que toda investigación en seres humanos debe, 

necesariamente, contar con el consentimiento sustituto en caso de incompetencia o 

incapacidad y en el caso de niños y adolescentes de 8 a 18 años”. 
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IV. Resultados 

Objetivo Específico 1 

Tabla 1 

Validez de contenido de la Escala de Estilos de Crianza (EEC-1), mediante 

la V de Aiken. 

Item V de 

Aiken  

Total 

 Ítem  V de 

Aiken 

Total 

Ítem V de 

Aiken 

Total 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

1 
1 
0.93 
1 
1 
1 
1 
0.97 
0.97 
1 
1 

 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
 

 
1 
1 
1 
0.97 
1 
1 
1 
0.97 
0.97 
1 
 

En la tabla 1, se muestran los valores de la V de Aiken de la Escala de Estilos de 

Crianza (EEC-1). Los valores en general alcanzados, indican que los 32 ítems 

obtienen un valor aceptable de la validez alcanzando en un puntaje (mayor a 0.90). 

Objetivo Específico 2 

Tabla 2 

Validez de constructo de Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) y prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Prueba  KMO  
Y Bartlett 

  

 de muestreo .775 
 Sig. .000 

En la tabla 2, los resultados mostraron que el índice de adecuación de la muestra 

de Kaiser-Meyer-Olkin es de 0.775, considerado aceptable. Así mismo, en la 

interpretación de la Prueba de esfericidad tiene una p < 0.001, lo cual indica que el 

modelo factorial es adecuado para explicar los datos. 
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         Tabla 3 

          Cuadro de valores factoriales del Amos para el análisis factorial confirmatorio 

D.1 APOYO 

PATERNAL 

Carga c 

factoriales 

D.2 CONTROL 

PATERNAL 

Carga c 

factoriales 

sensibilidad  Exigencia  

Ítem 1 

Ítem 2 

Ítem 3 

Ítem 4 

Ítem 5 

Ítem 6 

Ítem 7 

Ítem 8 

Ítem 9 

Ítem 10 

Ítem 11 

Ítem 12 

Ítem 13 

Ítem 14 

Ítem 15 

Ítem 16 

0.576 

0.646 

0.745 

0.456 

0.453 

0.565 

0.859 

0.478 

0.789 

0.689 

0.454 

0.556 

0.534 

0.651 

0.434 

0.435 

Ítem 17 

Ítem 18 

Ítem 19 

Ítem 20 

Ítem 21 

Ítem 22 

Ítem 23 

Ítem 24 

Ítem 25 

Ítem 26 

Ítem 27 

Ítem 28 

Ítem 29 

Ítem 30 

Ítem 31 

Ítem 32 

0.445 

0.556 

0.345 

0.634 

0.723 

0.525 

0.424 

0.478 

0.445 

0.745 

0.545 

0.645 

0.443 

0.423 

0.434 

0.562 

 

En la tabla 3, se observa los ítems con sus respectivas cargas factoriales. La 

dimensión Apoyo paternal cuenta con 16 ítems que evidencian cargas factoriales 

mayor a 0.4 las cuales tienen una intensidad aceptable. Por otro lado, la dimensión 

Control paternal obtuvo cargas factoriales mayor a 0,4 por lo cual también son de 

intensidad aceptable. se muestra que la escala quedó constituida por 2 factores y 

todas las cargas factoriales de la sub-escalas de cada factor, no son inferiores a 

0.40. Para (Bandalos y Finney,2010), las saturaciones factoriales deben estar por 

encima de .30 0 .40 
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Objetivo específico 3 

          Tabla 4           

          Confiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach  

Variable y dimensiones Alfa de Cronbach N° de elementos 

V: Estilos de Crianza 

D1: Apoyo paternal 

D2: Control paternal 

 

 

0.821 

0.789  

0.793 

 

32 

16 

16 

En la tabla 4 se muestra que la Escala de Estilos de Crianza (ECC-1) donde se 

evidencia   la variable estilos de crianza con valor de confiabilidad de 0.821 en el 

Alfa de Cronbach siendo este valor aceptable. Mientras que para la dimensión 1 su 

valor es de 0.789 en el Alfa de Cronbach cuyo valor es aceptable, también la 

dimensión 2 tiene un valor de 0.793 para el coeficiente del Alfa de Cronbach cuyo 

valor es aceptable. 
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 Objetivo específico 4 

           Tabla 5 

           Elaboración de los baremos de la Escala de Estilos de Crianza (EEC-1) 

 

En la tabla 6 se evidencia la baremación de la Escala de Estilos de Crianza. 

Además, los valores de las 2 dimensiones tanto para varones como para mujeres.  

 

 
 

APOYO PATERNAL (AP) CONTROL  PATERNAL  (CP)  

PC MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO PC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

 
1.0 
1.6 
1.7 
1.8 
 
1.9 
 
 
2.0 
2.2 
2.3 a 2.4 
2.5 
2.6 a 2.7 
2.8 
2.9 
3.0 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0 a 
más 
 

1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 a 1.7  
1.8 
1.9 
2.0 a 2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
 
2.6 a 2.8 
 
2.9 a 3.0 
3.1 a 3.2 
3.3 a 3.2 
3.3 a 3.6 
3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0 a 
 más 
 
 
 

1.1 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
 
1.8 
1.9 
 
2.0 
2.2 
2.3 a 2.4 
2.5 
2.6 a   2.7 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
3.2 a 3.3 
3.4 
3.5 
3.6 a 3.7 
3.8 
3.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0 a 
 más 
 

1.0 
1.1 
1.2 a 1.3 
 
 
1.4 
1.5 
1.6 
 
1.6 
 
1.8 a 1.9  
 
2.0 
2.1 
2.2 
2.3 a 2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
3.0 a 3.1 
3.2 
3.3 a 3.4 
3.5 a  3.6  
3.7 
 
3.8 
 
3.9 
 
 
 
 
 
4.0. a  
más  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
 

M 
DS 

2.806 
0.7961 

1.509 
0.6197 

2.716 
07878 

1.317 
0.5219 

3.174 
0.5749 

M 
DS 
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V. Discusión 

Se determinó las propiedades psicométricas de la Escala de Estilos de Crianza en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa de Ate, 2020. De la misma 

manera, estos resultados coinciden con las investigaciones internacionales de 

Benito y Calvo (2017), también en el trabajo de Flores (2016) y de la misma forma 

en la investigación de Casáis, Flores y Domínguez (2017). De manera similar 

acurre con las investigaciones nacionales donde se encuentra semejanza con los 

resultados de Matalinares, Raymundo y Baca (2014), también con el trabajo de 

Moore (2017) y dela misma manera con la investigación de Tuñoque (2018). Esto 

se realza con la teoría de Para Meneses et al. (2013), donde menciona que las 

propiedades psicométricas, de acuerdo con el proceso de construcción, deben 

evidenciar validez y confiabilidad en las medidas obtenidas por el test. Del mismo 

modo ocurre con Campos y Oviedo (2008), quienes hacen énfasis en que, las 

propiedades psicométricas de un instrumento se pueden obtener con una única 

aplicación de la escala, las cuales son la consistencia interna (homogeneidad), el 

análisis factorial y la fiabilidad del constructo. En tal sentido la escala (EEC-1), pone 

en evidencia que las ´posee las propiedades psicométricas. Por todo lo 

anteriormente mencionado se puede aseverar que la Escala de Estilos de Crianza 

(EEC-1) tiene propiedades psicométricas que hacen de esta escala un instrumento 

válido y con fiabilidad.  

 En relación al primer objetivo específico, se determinó la validez de contenido 

puesto que los valores, obtenidos por la V de Aiken para los 32 Ítems, fueron 

superiores a 0.90, los cuales son aceptables para la escala (EEC-1). De manera 

similar se da en la investigación de Camán (2018), cuya investigación obtuvo 

validez. Así como el trabajo investigativo de Arauco (2018), quien también obtuvo 

la validez de contenido puntuada por la V de Aiken la cual se encontraba por encima 

de 0,90. A propósito mencionan que, Hernández, Fernández y Baptista (2014).  La 

validez de contenido hace referencia a la seguridad con la que un test mide lo que 

pretende medir. De igual forma, Escobar y Cuervo (2008), definieron la validez de 

contenido llevado a cabo por el juicio de expertos como, la opinión que tienen un 

grupo de personas cuyo reconocimiento por su experiencia en la temática los 

califica como los más idóneos para la tarea de la valoración. En tal sentido, se pone 
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en evidencia que la Escala de Estilos de Crianza (EEC-1) tiene la capacidad de 

poder medir los estilos de crianza que ejercen los padres ya que su contenido ha 

demostrado tener un nivel de pertinencia, relevancia y claridad necesaria para su 

aplicación. 

En cuanto, el segundo objetivo, se estableció la validez de constructo de la Escala 

de Estilos de Crianza (EEC-1) Por medio del análisis factorial del análisis 

confirmatorio donde se obtuvieron cargas factoriales mayores a 0,4 revelan valores 

de intensidad aceptables. De la misma forma ocurre con Tuñoque (2018), quien 

ejecuta los mismos procedimientos para obtener la validez de su constructo. En 

tanto, Hernández, et al. (2014) también realzan que la validez de constructo se 

determina con la congruencia de las mediciones en relación a la variable y sus 

dimensiones. De igual forma, Cronbach y Meehl (1955), señalan a la validez de 

constructo como la validez primordial, la cual consiste en analizar el nivel de 

significancia de las puntuaciones del instrumento de medición que va a trasformar 

los procesos psicológicos en puntuaciones medibles. 

En relación al tercer objetivo específico, se estableció la confiabilidad de la Escala 

de Estilos de Crianza (EEC-1) por medio de la prueba estadística Alfa de Cronbach, 

obteniendo un puntaje de 0.821 para la variable Estilos e crianza, que cuenta con 

32 ítems, para la dimensión Apoyo paternal un puntaje 0.789, para la dimensión 

Control paternal un puntaje de 0.793, los cuales se consideran aceptables. 

Resultados similares se encontraron en la investigación de Matalinares, 

Raymundo, y Baca (2014), cuyos valores de confiabilidad también fueron 

aceptables. De la misma manera con el trabajo de Camán (2018). Es así que, para 

Hernández, et al. (2014), la confiabilidad hace referencia a la coherencia y también 

la consistencia de un test. 

Con respecto al cuarto objetivo específico, se elaboraron los baremos   de la Escala 

de Estilos de Crianza (EEC-1) asignándole los valores a las 2 dimensiones tanto 

para varones como para mujeres. Para Meneses et. al (2013), el uso de los 

percentiles tiene una gran ventaja no solo en su simplicidad, sino que hace más 

exacto el cálculo y la correcta interpretación de un instrumento, debido a que se fija 

solo en el orden en que se ponen las observaciones. En cuanto a las baremación 
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estos autores indican que es muy relevante en el proceso de construcción de un 

test puesto que después de la trasformación de un rasgo en puntuación hay que 

determinar la valoración que tendrá este.  En tal sentido, la importancia de la 

elaboración de los baremos de la escala (EEC-1) recae en que con ellos se podrá 

hacer deducciones a partir de las puntuaciones obtenidas respecto a la conducta 

de la persona evaluada. 

En relación el quinto objetivo específico, se elaboró un manual para la escala de 

estilos de crianza (EEC-1). Sobre ello, Meneses et al. (2013), menciona que un test 

debe estar acompañado de información relevante sobre su proceso de 

construcción, que incluye su marco teórico, su finalidad y población de estudio, así 

como las indicaciones para su aplicación y la forma en cómo se van a interpretar 

sus propiedades psicométricas. Del mismo modo, el manual de la Escala de Estilos 

de Crianza (EEC-1) dentro de su contenido, explica detalladamente sus elementos 

a fin de que el lector pueda darle un mejor uso. 
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VI. Conclusiones 

Para esta investigación se concluye que: 

Primera: Se determinó las propiedades psicométricas de la Escala de Estilos de 

Crianza (EEC-1). 

Segunda: Se determinó la validez de contenido de la escala (EEC-1), mediante la 

V de Aiken con el Juicio de 10 jueces expertos. 

Tercera: Se determinó la validez de constructo de la escala (EEC-1), mediante el 

análisis factorial exploratorio el valor del KMO tuvo como resultado 0.775 

cuyo valor se considera aceptable.  De la misma manera, mediante el 

análisis factorial Amos se obtuvieron cargas factoriales mayores a 0,4 lo 

que evidencia una intensidad aceptable. 

Cuarta: Se determinó la confiabilidad de la escala (EEC-1), con el uso del análisis 

estadístico del Alfa de Cronbach con un puntaje de 0.821, lo que lo ubica 

en una categoría que es aceptable. Mientras que la dimensión Apoyo 

paternal obtuvo un puntaje de 0,789 considerándose aceptable y para la 

dimensión Control paternal se obtuvo un valor de 0, 793 lo cual lo 

categoriza como aceptable. 

Quinta: Se elaboró los baremos de la escala (EEC-1) mediante el uso del programa 

estadístico SPSS 24, los que se dividieron en 3 categorías Alto, Medio y 

Bajo con respecto a cada dimensión, los cuales permitirán determinar el 

diagnóstico de la persona evaluada.  

Sexta: Se elaboró un manual para la escala de estilos de crianza (EEC-1) en el cual 

se detalla su uso, interpretación y puntuación. 
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VII. Recomendaciones  

Primera: Se recomienda continuar con la investigación sobre los estilos de crianza 

con muestras y poblaciones más grandes, con el fin de reconfirmar los 

resultados y con ello, reafirmar la validez y la confiabilidad de la escala 

(EEC-1) en un ambiente diferente.  

Segunda: Se recomienda seguir fomentando la investigación sobre los estilos de 

crianza de las familias a fin de ampliar los conocimientos sobre la 

temática y ofrecer perspectivas diferentes sobre el fenómeno de estudio. 

Tercera: Se sugiere continuar ampliando la investigación sobre los estilos de 

crianza incluyendo más variables a analizar cómo el lugar de procedencia, 

número de cuidadores de los hijos, entre otros.  

Cuarta: Se recomienda actualizar la confiabilidad realizando otros métodos como 

el test-retest en otras poblaciones como características similares a fin de 

comparar las propiedades psicométricas de la escala (EEC-1) 

Quinta: Para los profesionales del área educativa se recomienda realizar estudios 

complementarios adicional a la aplicación de la escala, como, la 

observación y la entrevista para tener un diagnóstico más integral  

Sexta: Se sugiere a las futuras investigación tener en cuentas otras condiciones 

como, las condiciones sociodemográficas, sexo, entre otras, afín enriquecer 

la información sobre los aspectos que influyen en los estilos de crianza.   
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Anexo 2. Consentimiento Informado 

                                CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado padre/madre o apoderado de 

familia………………………………………………………………….con DNI 

……………………………….Soy estudiante de la carrera de psicología de la 

universidad Cesar Vallejo-Ate y estoy llevando a cabo una investigación sobre “ 

Estilos de crianza en estudiantes de secundaria de una institución educativa, Ate, 

2020” Con el objetivo de la creación de una encuesta que pueda determinar la 

percepción de  los  estilos de crianza  que tienen los adolescentes y con ello a la 

vez poder plantear intervenciones que favorezcan a los estudiantes y sus familias 

.Es por ello que, solicito su autorización para la aplicación de una breve encuesta a 

su menor hijo/hija con lo cual estará apoyando a dicha investigación, cabe recalcar 

que la identidad del menor se mantendrá en confidencialidad en todo momento y 

los resultados servirán únicamente con fines investigativos. Sin más que decir, le 

expreso mi agradecimiento de antemano. 

 

…………………………………………………. 

FIRMA



 

 

Anexo 3. Matriz de consistencia 

Propiedades psicométricas de la Escala de Estilos de Crianza (EEC-1) 

  

 

Problema General 

 

Objetivos 

 

Variable 

 

Método 

¿Existen propiedades  

psicométricas en la escala de 

estilos de crianza en los 

adolescentes de una institución 

educativa de Ate,2020.? 

General Estilos de crianza  

 

Diseño y Tipo 

Determinar las propiedades 

psicométricas  de la escala de 

estilos de crianza  en 

estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de  

Ate,2020. 

Dimensiones e Indicadores 

 

No experimental – Instrumental 

 

D1:  

Apoyo paternal 

-sensibilidad 

 

D2: Control paternal 

-exigencia 

 

 

 

 

 

 

Población  

 

1,692 estudiantes del nivel  

Secundario 

 

 

Específicos Muestra 

a. Determinar la validez de 

contenido de la escala de 

estilos de crianza en 

estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de 

Ate,2020. 

 

b. Determinar la validez de 

constructo de la escala de 

estilos de crianza en 

320 estudiantes del nivel secundario 

 

 

Estadísticos 

 

-V de Aiken 

-Alpha de Cronbach 
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estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de  

Ate,2020  

 

 

 

c. Determinar la confiabilidad 

de la escala de estilos de 

crianza en estudiantes de 

secundaria de una institución 

educativa de Ate,2020 

 

d. Elaborar baremos de la 

escala de estilos de crianza 

en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa 

de Ate, 2020.   

 

e. Elaborar el manual de la 

escala de estilos de crianza 

en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa 

de  Ate,2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 4: Matriz de Operacionalización de la variable  

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones       

Indicadores  

Escala de 

medición 

 

 

 

  

 

Estilos  

de crianza  

 

 

 

 

 

 

Un estilo de 

crianza puede 

describirse 

partiendo de 

dimensiones 

generales 

similares a los 

rasgos de 

personalidad ya 

que estos 

presentan 

 

Se asume la 

conceptualización de 

medida en base a las 

puntuaciones obtenida 

en la escala de Estilos 

de Crianza EEC-1 con 

2 dimensiones, siendo 

1 Apoyo paternal y 2 

Control paternal  y de 

la combinación surgen 

4  estilos de crianza : 

 

-Apoyo paternal: 

1,2,3,4,5,6,7,8 

9,10,11,12,13,14,15

,16 

 

-Control paternal: 

17,18,19,20,21,22,2

3,24,25,26,27,28,29

,30,31,32 

 

 

  

1.Sensibilidad 

 

 

 

 

 

2. Exigencia 
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condiciones 

estables del 

comportamiento 

de los padres 

Maccoby y Martin 

(mencionado en 

Kail y Kavanauch, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

estilo represivo, estilo 

reciproco, estilo 

indulgente, estilo 

negligente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5: Carta de autorización 

 



 

 

 

Anexo 6. Instrumento 

ESCALA DE ESTILOS DE CRIANZA (EEC-1) 

Edad:                                              Sexo:  F             M 

                          Grado:                                              

INSTRUCCIONES 

Marque con una (X) en uno de los recuadros, designándole un valor a cada premisa, 

donde “nunca” equivale a 1 siendo este lo     mínimo para usted y “siempre” equivale 

a 5   el máximo puntaje para usted.  

1 2 3 4 5 

Nunca  Casi nunca  A veces Casi siempre   Siempre 

 

Premisas 1 2 3 4 5 

1.Tus padres te expresan palabras afectuosas      

2. Tus padres reconocen tus buenas acciones       

3. Tus padres te dan oportunidades de expresar 
tus opiniones y sugerencias en las conversaciones 
familiares 

     

4. Tus padres te apoyan en la toma de tus       
decisiones  

     

5. Tus padres explican claramente las reglas 
tomando en cuenta tus opiniones y sugerencias  

     

6. Tus padres te reprenden explicando los motivos       

7.Tus padres te dan responsabilidades en base a 
acuerdos hechos contigo previamente 

     

8. Tus padres explican con razones las 
consecuencias de no seguir las reglas  

     

9. Tus padres pasan tiempo en familia       

10. Tus padres te aconsejan y orientan cuando 
pides un consejo 

     

11. Se te hace fácil  hablar con tus padres sobre 
cualquier tema  

     

12. Tus padres actúan como un amigo cuando 
están contigo 

     

13. Tus padres te animan cuando pasas por un mal 
momento 

     

14 . Tus padres premian tus buenas acciones       

15. Tus padres te brindan toda su atención en las 
reuniones familiares 
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16. Tus padres te dan más atención de la  que 
pides 

     

17.Tus padres no aceptan que discutas sus reglas      

18. Tus padres actúan como un instructor  cuando 
están contigo 

     

19.  
Tus padres vigilan el cumplimiento  de tus 
responsabilidades 

     

20. Tus padres te dicen en que momento debes 
opinar 

     

21.Tus padres te guían sobre sobre como debes 
comportarte 

     

22. Tus padres escogen por ti las actividades que 
te gustaría hacer  

     

23. Tus padres te delegan responsabilidades 
cuando ellos salen de casa  

     

24. Tus padres ponen los castigos  ante el 
incumplimiento de las normas o reglas 

     

25. Tus padres atienden otros compromisos en 
apoyarte 

     

26.Tus padres pasan tiempo revisando el 
cumplimiento de tus tareas y responsabilidades 

     

27.Tus te expresan que lo más importante es la 
obediencia a los adultos 

     

28. Tus padres ponen las reglas sin consultar tus 
opiniones o sugerencias 

     

29. Tus padres toman todas las decisiones por ti       

30.Tus padres te piden explicaciones sobre un mal 
comportamiento y en ocasiones te castigan por ello 

     

31. Tus padres te delegan  responsabilidades y 
obligaciones en el hogar  

     

32. Tus padres  acuden a consultar sobre tu 
desempeño en el colegio 

     



 

 

Anexo 7. Ficha técnica  

Ficha técnica de la escala de estilos de crianza EEC-1 

 Nombre: Escala de Estilos de Crianza (EEC-1) 

 Autora: Milagros Natividad Rosario, Alarcón Alvarez 

 Año: 2020 

 Procedencia: Lima 

 Objetivo: Determinar los estilos de crianza de los estudiantes  

 Administración: colectivo o individual 

 Tiempo de administración: 10 minutos 

 Población: Adolescentes entre (13 a 18 años) 

 Aplicación: Presencial o virtual 

 Dimensiones: 4 dimensiones, estas son: Estilo recíproco, Estilo represivo, 

Estilo indulgente, Estilo negligente 

 Usos: Educativa-investigación 

 Materiales: manual, hoja de respuestas 

 

 

 

  

 



 

 

 

Anexo 8.Validez de contenido de la Escala de Estilos de Crianza  (EEC-1)



 

 

 

Anexo 9. Criterio de Jueces 



 

47 

 

 

 



 

48 

 

 

 

 



 

49 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 

 

 



 

51 

 

 

 

 



 

52 

 

 



 

53 

 

 



 

54 

 

 

 

 



 

55 

 

 

 

 

 



 

56 

 

 

.Anexo 10.  Validez y confiabilidad 

Validez de constructo de la Escala de Estilos de Crianza (EEC-1) 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,775 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 179,268 

Gl 28 

Sig. ,000 

   

 

Estadística de confiabilidad de la Escala Estilos de Crianza (EEC-1) 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,821 32 
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Confiabilidad para la dimensión Apoyo paternal 

 

 

 

 

 

Confiabilidad para la dimensión Exigencia paternal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,789 16 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,793 16 
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Anexo. 11 Base de datos 
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Anexo 12. Manual de la Escala Estilos de Crianza (EEC-1) 
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Anexo 13.   Resultado del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


