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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre estilos parentales 

disfuncionales y la autoeficacia en los adolescentes de una institución educativa 

dela Policía Nacional del Perú. Fue de tipo básico, nivel descriptivo correlacional y 

no experimental. Conformada por una muestra de 120 estudiantes. Ante ello se 

aplicó como instrumento por la Escala de Estilos Parentales Disfuncionales de 

Parker, Mitchell y Wilhelm; y la Escala de Percepción de Autoeficacia adaptada por 

Baessler y Schwarzer. Se obtuvo como resultado que los estilos parentales 

disfuncional en las dimensiones de abuso, indiferencia, sobreprotección del padre 

y la madre con la autoeficacia no presentan correlación. Así mismo, en los estilos 

parentales disfuncionales resaltó la dimensión de indiferencia, en cuanto al estilo 

paterno el 90% (108) indicaron un nivel bajo, y en el estilo maternal el 94% (113) 

también precisó un nivel bajo; y en la autoeficacia general el 46,7% (56) señaló 

unnivel alto. En conclusión, se determina que no existe relación significativa entre 

losestilos parentales disfuncionales y la autoeficacia. 

Palabras clave: estilos parentales, disfuncional, autoeficacia, adolescentes. 
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Abstract 

The research aimed to determine the relationship between dysfunctional parenting 

styles and self-efficacy in adolescents from an educational institution of the National 

Police of Peru. It was of basic type, correlational and non- experimental descriptive 

level. Made up of a sample of 120 students. Given this, the Parker, Mitchell and 

Wilhelm Dysfunctional Parenting Styles Scale was applied as an instrument; and 

the Perceived Self-Efficacy Scale adapted by Baessler and Schwarzer. It was 

obtained as a result that the dysfunctional parenting styles in the dimension of 

abuse, of indifference and of overprotection of the father and mother with self- 

efficacy do not present a correlation. Likewise, in the dysfunctional parenting 

styles,the dimension of indifference stood out, in terms of the paternal style, 90% 

(108) indicated a low level, and in the maternal style, 94% (113) also specified a

low level; and in general, self-efficacy, 46.7% (56) indicated a high level. In 

conclusion, it is determined that there is no significant relationship between 

dysfunctional parentingstyles and self-efficacy. 

Keywords: parenting styles, dysfunctional, self-efficacy, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN

Durante un largo periodo, la familia siempre se ha considerado como el ente 

transcendental y fundamental para que sus miembros tengan el desarrollo 

apropiado, pues interacción tanto como actitud parental repercute e incide 

principalmente en el desarrollo cognitivo, social y psicológico sobre todo en los 

niños y adolescentes, así pues, cohesiona la participación entre padres con hijos. 

Sin embargo, durante los dos últimos años, el mundo ha sufrido ciertas 

alteracionesy variaciones en todo ámbito, sobre todo el de la convivencia familiar, 

pues debido a la pandemia surgieron restricciones y confinamiento, por lo que 

hizo que los miembros de un núcleo familiar estarían juntos, conociéndose aún 

más, realizándose labores tanto familiares como académicas y laborales entre 

ellos, la comunicación y empatía comenzó a primar entre dichos miembros. Es 

así que, lospadres hicieron funciones muy aparte de sus labores de su centro de 

trabajo y labores de casa, ya que necesariamente en su mayoría realizaron las 

funciones de profesores para la enseñanza de sus hijos y entre otras 

responsabilidades. Ante ello, no todos los padres responden óptimamente para la 

educación en casa y crianza para con los niños. 

De modo que, ante estadísticas recientes, según Organización Mundial de la Salud 

(2021), uno de cada siete adolescentes con edades entre 10 a 19 años han 

desarrollado algún trastorno mental, siendo equivalente a un 13% de lapoblación a 

nivel mundial. Así también, el suicidio fue la cuarta causa con respecto al 

fallecimiento de los jóvenes entre las edades de 15 a 19 años. Ante lo referido, 

dichos niños y adolescente tienen como precedentes que los padres generen 

ciertovínculo afectivo para con sus hijos, de lo contrario generará disfuncionalidad 

entrelos miembros de su familia. 

Por eso, referente a estilos parentales disfuncionales, hay muchas reacciones 

nocivas en la crianza de niños que, en general, ocasionan un disfuncional clima 

emocional poniéndose de manifiesto comportamientos de padresrelacionados con 

hijos (Matalinares et al., 2019). 
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De la misma manera, es fundamental nombrar que hay hechos que desencadenan 

conflictos que generan en los parientes crisis; entonces los padres sobretodo el 

papá, a veces no tienen recursos necesarios que ayude a sobrellevar estas 

situaciones y crearse respuestas que se adapten, se crea de esta forma una estilo 

parental disfuncional; entendida como conducta des adaptativa, que se muestra de 

manera inexacta en uno o más miembros de la familia; caracterizadas estas 

disfunciones porque no dan una comodidad emocional, es deficiente en cuanto a 

comunicación, no hay muestras de afecto y es poco clara, muy complejas si deben 

ajustarse a circunstancias nuevas (Canessa & Lembcke, 2020). 

Igualmente, de acuerdo con la ONU Mujeres (2021), cerca de 81,000 damas y 

chicas fueron asesinadas en el 2020 a grado universal, unas 47,000 de ellas, (es 

mencionar, el 58%), a manos de sus parejas o parientes. Esto es igual a una mujer 

o niña asesinada cada 11 min por personas que conocen. En el 58% de todos los

asesinatos realizados por las parejas intimas y/o en el entorno familiar, la víctima 

ha sido una mujer o niña. 

Un análisis llevado a cabo por especialistas en USA, encontraron que el 67% de 

jóvenes en medio de las edades de 14 a 19 años que estaban sumergidos en el 

alcohol y drogas presentaban conductas des adaptativas, la causa fundamental de 

esas elecciones de desequilibrio conductual era gracias a la poca supervisión y, 

control de parte de los padres (Schofield et al., 2015). 

A nivel de Latinoamérica, los países con las tasas más altas de violencia física 

contra mujeres se tienen a Bolivia con 53%, Perú y Colombia aproximadamente 

unos 39%. Pero la violencia hacia la mujer no solo es física (Arango & Rubiano, 

2019). 

En Perú, conforme el Ministerio de Salud (2017), identificaron que losmotivos de 

los jóvenes para intentar suicidarse son los conflictos con los papás, 

inconvenientes con familiares y la división del núcleo familiar, otros motivos son 

inconvenientes con la pareja, con la autoimagen y en por lo económico. 
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En la provincia del Callao, el 3,1% de los alumnos de instituciones públicas y 

privadas abandonaron las escuelas debido a la falta de supervisión y apoyo por 

sus progenitores; además, 31,3% eran retirados por inasistencia, 23,4% por 

inconvenientes familiares, adicción y maltrato; además, se localizó a 225 jóvenes 

en pandillaje (Rivadeneyra, 2019). Así mismo, la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas en el 2017, señaló que un nivel bajo de integración y 

cohesión familiar se asocia en 33,5% al consumo de alcohol en los adolescentes 

(DEVIDA, 2019). 

Conforme con la Encuesta Nacional de Interrelaciones Sociales del Perú, de 

consenso al INEI, más del 80% de niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de 

maltrato físico y/o psicológico en sus domicilios y/o escuelas (Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, 2015). De igual modo, en jóvenes más de 45% tuvieron 

diferentes formas de maltrato en el aspecto sexual por contacto o sin contacto. 

Cifras que alarman y son verdaderas en Perú (Unicef, 2019). 

De modo que, el Ministerio de Salud informó que atendió 23,972 casos de maltrato: 

9,013 casos físicos, los cuales eran 4,831 de niñas y 4,182 de niños, 10,659 casos 

psicológicos (6,033 niñas y 4,626 niños) y 4,300 (3,641 niñas y 659 niños) fueron 

casos sexuales (MINSA, 2020). 

Igualmente, la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, 39 de 100 niñas y niños 

entre 9 y 11 años, y 41 de 100 adolescentes entre 12 y 17 años reportaron que 

enfrentaron y/o experimentaron algún tipo de violencia en los últimos 12 meses con 

respecto a su entorno familiar (INEI, 2019). Desde 2013, la violencia contra losniños 

ha disminuido en 11 puntos porcentuales, mientras que la violencia juvenil 

hadisminuido solo en 4 puntos porcentuales. 

Ante estos hechos fundamentales, la Institución Educativa de la Policía Nacional 

ubicado en Lima, determinó por conveniente estudiar sobre este tema, pues existe 

la prevalencia de que, adolescentes provenientes de familias disfuncionales o con 

un estilo parental disfuncional se muestran impulsivos, no expresan sus 

emociones, y sus vínculos afectivos familiares son deficientes. Por tal motivo, es 

necesario prevenir que los adolescentes sigan el mismo curso de un estilo 

autoritario o permisivo el cual genere una dinámica disfuncional, y de 
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lo contrario terminar con ese patrón o estilo persistente, ya que esto genera 

problemasen su desarrollo y convivencia. 

Por todo lo expuesto previamente, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuáles la 

relación entre estilos parentales disfuncionales y la autoeficacia en los 

adolescentes de una institución educativa de la Policía Nacional del Perú, Lima 

2022? 

En este sentido, este estudio se justifica teniendo valor teórico ya que busca una 

construcción, fundamentación y ampliación de nuevos conocimientos en relación a 

los análisis, que al cambiar van generando y proporcionando relevante información 

la cual posibilita la ejecución de nuevos trabajos o estudios. 

Además, se justifica a nivel social, ya que la información obtenida va a servirpara 

lograr tener un alcance de cómo se está desarrollando esta problemática en 

nuestra sociedad, de igual manera al reconocer los casos más graves en los 

alumnos, el director de la organización podrá compartir dichos datos con las 

autoridades que corresponden y poder actuar en beneficio de la sociedad. 

Por lo tanto, de manera general se plantea el siguiente objetivo principal: 

determinar la relación entre estilos parentales disfuncionales y la autoeficacia en 

los adolescentes de una institución educativa de la Policía Nacional del Perú, 

Lima,2022. 

Por lo antes mencionado, según el objetivo anterior se formula como objetivos 

específicos lo siguiente: a) Identificar los niveles de los estilos parentales en los 

adolescentes de una institución educativa de la Policía Nacional del Perú, Lima, 

2022; b) Identificar los niveles de autoeficacia en los adolescentes de una 

institución educativa de la Policía Nacional del Perú, Lima, 2022; c) determinar la 

relación entre el estilo parental disfuncional, abuso del padre y de la madre, con la 

autoeficacia en los adolescentes de una institución educativa de la Policía Nacional 

del Perú, Lima, 2022; d) determinar la relación entre el estilo parental disfuncional, 

indiferencia del padre y de la madre, con la autoeficacia en los adolescentes de 

una institución educativa de la Policía Nacional del Perú, Lima, 2022; e) determinar 

la relación entre el estilo parental disfuncional, sobreprotección del padre y de la 

madre, con la autoeficacia en los adolescentes 
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de una institución educativa de la Policía Nacional del Perú, Lima, 2022. 

Se plantea como hipótesis general lo siguiente: existe relación significativa entre 

estilos parentales disfuncionales y la autoeficacia en los adolescentes de una 

institución educativa de la Policía Nacional del Perú, Lima, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

Dentro del nivel internacional, se encontró la investigación llevada a cabo por 

Briones (2021), en Ecuador, en la cual se propuso como fin estudiar la relación 

entre las variables de estilos de socialización parental con la autoeficacia aplicado 

a estudiantes adolescentes de la Unidad Educativa José Luis Tamayo, siendo un 

trabajo no experimental y correlacional, analizó a 92 adolescentes, usando como 

instrumentos de medición dos cuestionarios para cada variable las cuales fueron 

creadas por el mismo investigador. De acuerdo a los resultados, se indicó una rho 

de Spearman entre estilo autoritario con la autoeficacia es igual a (,798), el estilo 

indulgente con la autoeficacia es igual (,743) y estilo autoritario con la 

autoeficaciaes igual a (,575), todas teniendo una significancia de 0,000. En tal 

modo, se comprobó y concluyó que ambas variables se relacionan 

significativamente y de manera directa. 

Seguidamente, en el mismo país, Tenempaguay y Martinez (2021), priorizaron 

como fin de su investigación analizar si existe relación entre las variablesestilos de 

crianza y autoeficacia académica reflejada en adolescentes, siendo un estudio de 

tipo descriptivo y a la vez correlacional, con un enfoque cuantitativo, por lo que tomó 

a 182 participantes entre las edades de 15 a 18 años, tomándose como 

herramienta de medición el cuestionario de autoeficacia académica general 

elaborado por Torre, así como también la escala de autoeficacia general realizado 

por Baessler y Schwarzer, y la escala de arroyo llamada de funcionamiento 

parental. Dentro de lo que resultó una correlación positiva y baja resaltante entre 

vínculo afectivo del padre con la eficacia académica, además la madre se vincula 

afectivamente con ambas eficacias, en tanto la eficacia que se percibió 

estadísticamente significativa p<0,05. Ante ello, se concluye que existe relación 

entre dichas variables por lo que el estilo de crianza se vincula directamente con 

laautoeficacia académica y general. 

Igualmente, en Colombia, encontramos a Rodríguez & Amaya (2019), pues los 

autores se encargaron de estudiar y también de la descripción del estilo de crianza, 

conjuntamente con autoeficacia parental y además el percibir problemas presentes 

en la conducta infantil realizado, este estudio con enfoque cuantitativo, descriptivo 

con un corte transversal, así evaluó a mil cuatrocientos veinticinco 
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cuidadores, tomándose como instrumentos de medición el cuestionario de 

capacidades y dificultades para la primera variable, mientras que para la segunda 

se tomó la escala de estilo parental, así como también se aplicó la lista de 

verificación de tareas parentales. Los resultados reflejaron alto porcentaje en 

cuanto a estilos de crianza disfuncionales a la vez mostró mayor proporción de 

escasa o falta de autoeficacia. 

Es así en Ecuador, tenemos a Tirado & Quezada (2019), en la que se enfatizaron 

en el análisis de asociación entre los estilos de crianza con la percepción de 

autoeficacia académica, siendo un estudio enfoque cuantitativo, con una muestra 

de 60 estudiantes por lo que, se usaron la escala de estilos de crianza elaborado 

por STEINBERG – SELF, y el registro de rendimiento. Por aquello, los resultados 

reflejaron que presentan los constructos de estilos parentales con la percepción 

sobre autoeficacia se interaccionan con los logros académicos, por lo que se 

concluye que el rendimiento escolar está asociado con los estilos de crianza y 

autoeficacia, asociado así mismo, a otros factores (valor de relación entre 8,38 a 

8,00 sobre 10 como máximo). 

Por último, es en Colombia las autoras Cruz & Errázuriz (2017), priorizaron estudiar 

y determinar la relación entre la asociación de las variables de socialización 

parental con la autoeficacia así mismo con la conducta pro social aplicado en 

adolescentes, por lo que metodológicamente fue cuantitativo, y correlacional, 

teniendo una muestra de 44 participantes entre edades de 13 y 16 años, por lo que 

aplicó para medir dichas variables la escala de socialización parental en 

adolescentes - ESPA 29 creado por MUSITU y García y cuestionario de 

conductaspro sociales – CCP elaborado por MARTORELL y Gonzales. Es así que, 

resultó correlación significativa entre autoeficacia y la conducta pro social (p<0,05), 

(0,392). Se concluyó que la escala de autoeficacia para niños se correlaciona 

directamente y significativamente con la conducta pro social pero no se pudo 

comprobar su relación con los estilos parentales, 

A nivel nacional, en Lima, puntualmente distrito de San Juan de Lurigancho, 

encontramos a Lopez (2021), quien indicó como fin estudiar aquella relación 

entreviolencia familiar y autoeficacia académica en estudiantes, por lo que fue de 

tipo descriptivo correlacional, contando con 249 participantes con 12 a 17 años, 
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utilizando el cuestionario de Violencia Familiar – VIFA y la escala de autoeficacia 

académica – ACAES, en la que se obtuvo como resultados que existe significancia 

(p<0,05) en la correlación inversa (r =-0,557) entre violencia familiar con la 

autoeficacia académica, Se concluye que a menor violencia aumentará la 

autoeficacia 

En la misma ciudad, Bio (2020), señaló como fin establecimiento de relaciónentre 

estilos parentales y sus dimensiones con inteligencia emocional y sus dimensiones, 

teniendo un enfoque cuantitativo de tipo correlacional, aplicado a una muestra 

constituida por 77 adolescentes se tomó como instrumentos de medición la escala 

de estilos parentales disfuncionales y el inventario de inteligencia emocional de 

BARON. Se evidenció que, existe relación significativa e inversa (Rho 

=-,220) entre dimensiones de dichas variables. Concluye así que, teniendo alto 

grado de sobreprotección, abuso o indiferencia, disminuyendo el manejo emocional 

del adolescente en cuanto al área intrapersonal, adaptabilidad, control del estrés 

yestado del ánimo. 

En el departamento de Lima, tenemos el trabajo realizado por Paez (2020), quien 

señaló estudiar la relación entre estilos parentales disfuncionales conjuntamente 

con autoestima aplicado a adolescentes. Fue una investigación tipo correlacional, 

teniendo una participación de 148 estudiantes, en la que usaron comoinstrumentos 

la escala de autoestima de ROSENBERG y escala de estilos parentales 

disfuncionales – MOPS. Los datos hallados reportaron que entre la autoestima y 

estilo parental disfuncional de madre y padre señala una significancia p=,000 

contando con un valor de chi cuadrado de 9,3 y 16,6. Se concluyó que existe una 

asociación entre ambas variables, por lo que los padres influencian y participanen 

el desarrollo positivo o negativo de la autoestima de sus hijos. 

En la misma ciudad, el estudio llevado a cabo por Sotomayor (2018), en que 

priorizó como fin establecer la relación entre estilos educativos parentales con 

autoeficacia académica, siendo de tipo correlacional y enfoque cuantitativo, 

aplicado a 152 estudiantes del nivel secundario del colegio particular en el distrito 

de Lince, por lo que utilizaron como instrumentos: escala de autoeficacia en el 

rendimiento escolar y escala de normas y exigencias Ene – Hijos. Se evidenció 
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que si existe relación inversa y estadísticamente significativa (Rho =,710) entre 

estilo parental autoritario y autoeficacia académica, al igual que, relación negativa 

entre estilo parental indulgente y autoeficacia académica. Se concluyó que no 

existen diferencias significativas según sexo y grado de instrucción. 

Finalmente, en la ciudad del Cusco, tenemos el trabajo realizado por Baza (2018), 

en la cual tuvo como finalidad el establecimiento de relación entre las variables 

estilos parentales y estrategias de afrontamiento, por lo que fue un estudio de 

diseño no experimental siendo de tipo correlacional, aplicado a 236 estudiantes 

adolescentes, en la que usaron la escala de estilos de socialización parental en la 

adolescencia – ESPA29 y escala de afrontamiento también en adolescentes – ACS 

creada por FRYDENBERG y Lewis. Los resultados evidenciaron que a través del 

uso estadístico de chi cuadrado calculado 82,941 siendo mayor al chi cuadrado 

tabular 12,591 con valores de confianza de 6 grados de libertad y nivel de 

significancia (0,05). Se concluyó estadísticamente se acepta hipótesis general y la 

hipótesis nula se rechaza, por tanto, existe una asociación significativa entre las 

variables estudiadas. 

De acuerdo a lo referido anteriormente, la literatura que sustenta y fundamenta los 

conceptos de cada variable, pues existen teóricos que refieren y ponen énfasis a 

la crianza de los hijos y cómo repercute, es así que en referencia a las bases 

teóricas que afirma y sustenta la primera variable de estilos parentales tenemos lo 

conceptualizado por Darling & Steinberg, (1993), un estilo parental es una mezcla 

de reacciones hacia el infante, que crea un clima emocional en el que los papás 

trabajan, debido a que el infante se ve influenciando de forma directa hacia el 

desarrollo y aumento emocional de sus hijos. Las conductas parentales se 

manifiestan por medio del tono de voz, lenguaje del cuerpo y el sentido del humor. 

De igual manera, tenemos a Baumrind (1996), este autor sugiere 3 estilos 

educativos parentales de acuerdo al nivel de control que el padre ejerce sobre 

sus hijos: como por ejemplo estilo autoritario, democrático y permisivo. Padres 

con estilo autoritario dan trascendencia superior a que sus hijos obedezcan, 

limitándolos y circunscribiendo su soberanía. Los que tenían estilo permisivo están 

al lado contrario al estilo autoritario, básicamente no ejercen control alguno 
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y admiten el más grande nivel de soberanía. Quienes ejercen estilo democrático 

son padres en el intermedio de los dos estilos anteriores, tratan de mantener el 

control de la conducta de sus hijos, en funcionamiento a partir del motivo y el 

pensar con ellos y no a partir de la imposición o la fuerza (Capano & Ubach, 2013). 

Igualmente, las dimensiones propuestas por Parker et al. (1979), se basan y se 

registra que existe una sociedad significativa entre parentalidad disfuncional 

(padres sobreprotectores y de poco afecto) y trastornos psiquiátricos. Los estilos 

parentales disfuncionales, permanecen caracterizados así sea por un control no 

adecuado, custodia desmesurada o el fallo en cuidados parentales. Dichos estilos 

parentales disfuncionales tienen la posibilidad de provocar una secuencia de 

conflictos durante la vida del hombre y permanecen involucrados con 

inconvenientes a grado de relación, así como con la aparición y desarrollo de 

patologías psiquiátricas. Por aquello, dichas características se dividieron en 3 tipos 

vínculos disfuncionales: siendo el primero el de indiferencia, la cual su 

característica es la falta de cumplir responsabilidades y exigencias, falta control, 

estructuración y apoyo. Dichos papás, principalmente, conducen sus 

responsabilidades paternas a otros aspectos como la escuela u otros parientes; 

demostrando sus hijos inconvenientes de conducta, ambiente familiar muy 

desorganizado y son enormemente frágiles ante la disolución familiar (Steinberg 

et al., 2006). 

El estilo número dos es el abuso, puesto que es patrón preciso de crianza en el 

cual los papás imponen a sus hijos normas, quieren obediencia precisa y 

fundamentan su poder como padres, generalmente crean castigos tanto en lo físico 

como verbal (Baumrind, 2005). Y el último, es el de sobreprotección, debido a que 

se caracteriza por combinar un control bajo y exigencia con escasa sensibilidad 

hacia necesidad del hijo; frecuentemente tienen la posibilidad de poseer crueldad 

y no tiene reglas establecidas, no tienen firmeza ante sus hijos, no esperan 

madurez en actividades de sus hijos. No es positiva su comunicación y va con solo 

una dirección: papá hacia hijo (Baumrind, 2005). 

En cuanto a los estilos parentales, la posibilidad de nombrar que poseen enorme 

trascendencia, ya que, el hombre aprende a relacionarse con personas que en su 
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historia futura gobernarán en sus interacciones, así como vínculos adecuados 

llamados defensa y cuidado, sin embargo, tienen la posibilidad de existir estilos 

parentales disfuncionales, que realizan alusión a la manera de interrelacionarse 

inadecuadamente en el núcleo familiar, que a futuro influirán en sus vínculos 

sociales, e inclusive, llegan a augurar enfermedades psiquiátricas (Matalinares et 

al., 2014). 

Continuamente, Barudy & Dantagnan, (2005), sostuvieron que los padres que 

revelan estilo parental incompetente están vinculados con sus hijos a través del 

apego que no es seguro, pues no demuestran adecuados cuidados necesarios 

para entablar un apego seguro. Así mismo, los dos autores aseveran que, con 

vínculos afectivos de calidad en la interacción con sus hijos, se consigue salud 

psicológica de estos. 

Mientras que, Barudy, (1998) refiere que las competencias parentales son uno de 

los componentes fundamentales que aseguran el buen trato infantil en el núcleo 

familiar, debido a que confirma que el buen trato aquí y ahora es el resultado de 

competencias parentales que, paralelamente, son el resultado del buen trato en su 

niñez. Ya que una historia de malos tratos no permite el desarrollo de competencias 

parentales, la incompetencia en el ejercicio de la funcionalidad parental puede 

ocasionar el desarrollo de malos tratos infantiles. Por eso, el término de 

competencias parentales es una manera semántica de referirse a las habilidades 

prácticas de los papás para cuidar, defender y educar a sus hijos, y asegurarle el 

sano desarrollo. Las razones de incompetencias de dichos papás se hallan en 

sus historias particulares, parientes y sociales. Puesto que, en la mayoría de casos, 

hubo malos tratos infantiles y/o la custodia tuvo inadecuadas medidas. 

Desafortunadamente, los malos tratos como resultado de la falta de competencias 

de padres provocan mal en los niños, aunque no sean visibles continuamente. 

Maccoby & Martin (1983), dieron cuatro estilos parentales partiendo de dos 

dimensiones afecto/comunicación y control/establecimiento de parámetros o 

límites. El apoyo/afecto está referido al asentimiento, al amor, la aceptación y 

ayuda brindada a los hijos. Tal cual los hijos se sienten comprendidos, amados, 

aceptados y están presentes siempre. La dimensión control parental es el 

disciplinamiento que tratan de lograr los papás, tal cual los papás controlan y/o 
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supervisan la conducta de sus hijos y además velan por el cumplimiento de las 

reglas establecidas por ellos mismos. A partir de estas dimensiones se desarrollan 

cuatro estilos parentales, el autoritario, el permisivo, el democrático y el negligente, 

siendo estos estilos que ocasionan que el infante tienda a sentirse responsables y 

a sufrir más grandes niveles de depresión (Ato et al., 2007). Así pues, los menores 

de edad se presentan con timidez, su expresión de afecto es mínima con sus pares, 

los valores son pobres, vulnerables a tensiones, irritables y mínimamente alegres. 

Es recurrente que una vez que el control es bastante severo dichos niños se 

rebelan ante sus padres, en especial inicialmente en la juventud, instante en el cual 

acostumbran buscar una más grande independencia y soberanía (Capano & 

Ubach, 2013). 

Según, Bowen, (1979) a partir de su teoría familiar sistémica el núcleo familiar está 

unida por lazos emocionales que influyen en los pensamientos,sentimientos y 

actividades de cada integrante. Por esto, si uno de los miembros muestra 

problemas los demás miembros percibirán tensión, retiramiento o descontrol, 

siendo vulnerables a depresión, agresividad y soledad. 

Así mismo, conceptualmente el tema de estilos parentales disfuncionales se avala 

en la teoría del apego mediante Modelo interno de apego desorganizado, Bowlby 

(1989), expresó: reacciones de figuras parentales no tienen que mostrarse 

inestables; o sea, reflejarse amor y afecto. Sino esto ocasionaría modelos internos 

contradictorios en hijos teniendo perspectivas de que puedan tener conductas de 

violencia considerándolo como estimado o como inútil. 

La teoría que explica a los estilos parentales disfuncionales muestra que los 

humanos una vez que nacen necesitan de las atenciones y cuidados de sus figuras 

paternas; de igual manera, los estímulos básicos y afectivos que los papás 

logren darles, pues estos menores tienen perspectivas hacia sus figuras de apego; 

de igual modo el nexo que tengan los hijos con sus progenitores durante su 

desarrollo, afectará a que después establezcan interrelaciones correctas, no 

obstante una vez que la enseñanza no es la adecuada, o sea los papás poseen 

deficiencias en la atención y cuidados primarios, manifiestan rechazo, menosprecio 

o acostumbran tener control desmesurado o ser sobreprotectores, afectará de

manera negativa sobre los menores (Bowlby, 
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1989). 

De acuerdo a lo referido con Papalia et al. (2010), los estilos de crianza son las 

conductas llevadas a cabo bajo la vivencia que tuvieron los papás en su entorno 

familiar. Respecto a las definiciones propuestas se concluye que los estilos de 

crianza son actividades o patrones de conducta que hacen los papás con base a 

sus vivencias y producen un ambiente positivo o negativo, además, promueven el 

desarrollo conductas en los hijos. 

De modo que, una familia disfuncional es toda familia que no es capaz de dar lo 

primordial para que los hijos crezcan sanos (tanto física como emocionalmente) y 

felices. Una familia es muchísimo más que la suma de individualidades, es un 

sistema dinámico y flexible de interacciones entre sus miembros que se 

proporcionan para cubrir las necesidades materiales, sociales, culturales, 

espirituales y afectivas de sus miembros. En una familia servible permanecen 

satisfechas cada una de aquellas necesidades. Si hay conflictos o crisis, sus 

miembros se complementan y secundan para encontrar las resoluciones, 

conseguir el desarrollo pleno y, esencialmente, ser felices. En el núcleo familiar 

disfuncional el caso es diametralmente opuesto (Peña & Carabaño, 2022). 

Continuando con la revisión de la literatura con respecto a la segunda variable, 

pasamos a revisar las conceptualizaciones de diversos autores, entre ellas 

tenemos la de De Dios y Rodriguez (2022), quien refirió que la autoeficacia es que 

las propias habilidades encaran distintas situaciones. Así, la autoeficacia puede 

realizar un papel fundamental no únicamente en cómo sentirse consigo mismo, 

sino en reacción y modalidad para conseguirse con éxito sus fines y metas. De esa 

forma, los individuos con un profundo sentido de autoeficacia ven inconvenientes 

difíciles como labores a ser superadas. Desarrolla interés en sus ocupaciones 

profundamente, se recuperan rápidamente de decepciones y tienen el más grande 

compromiso con sus intereses y ocupaciones. Por otro lado, los individuos con 

débil sentido de autoeficacia constantemente refieren que no tienen posibilidad de 

realizar labores que desafían. Piensan que tanto labores como situaciones difíciles 

están más allá de sus habilidades. No se tienen confianza y la pierden en sus 

habilidades particulares y están concentrados en fracasos individuales y resultados 

negativos. 



14 

Es así que, el constructo autoeficacia ha sido introducido por Bandura (1995) como 

eje central de la llamada Teoría Social Cognitiva. Esa teoría postulaba que los 

múltiples métodos psicológicos poseen interacción directa con la construcción,o 

bien, y el fortalecimiento de expectativas. La teoría social cognitiva enfatiza el papel 

de los fenómenos autorreferenciales como el medio por el que la gente es capaz 

de actuar en su ámbito y posibilita así su transformación. 

De acuerdo por el postulado de Bandura (1995), demuestra que el comportamiento 

y motivación humana permanecen ceñidas por el raciocinio y paralelamente 

permanecen reguladas por dos tipologías específicas de expectativas: eficacia y 

resultado. La primera vinculada con la estabilidad de tener un definido 

comportamiento exitoso y crear así un resultado esperado. Expectativas de 

resultados se aluden a la puesta en marcha de ciertas conductas llevando a tener 

lo que se desea. 

La autoeficacia podría ser determinada como la percepción personal de las propias 

habilidades en una situación definida. Las creencias de autoeficacia muestran 

enorme predominación en el hombre, debido a que trabajan sobre sus 

pensamientos, sentimientos y comportamientos (Bandura, 1995). 

Este criterio se inserta en la Teoría Social Cognitiva de Bandura, donde se toma 

al ser humano como sujeto autorreflexivo, autorganizado, autorregulado y 

comprometido con su desarrollo. La clave de esta teoría es el sujeto tiene creencias 

particulares (como autoeficacia), las mismas que permiten se ejercite el control 

sobre ocupaciones, sentimientos y pensamientos. Significa que su conducta se 

influye por lo que consideran, sienten y creen, de esta forma, puesto que, la 

autoeficacia se convierte en un óptimo factor de predicción del comportamiento 

humano. Las creencias de autoeficacia influyen en el comportamiento 

generalmente, por medio de procesos cognitivos, afectivos, motivacionales y 

selectivos (Ruiz, 2005). 

Es por aquello, que, Bandura sostuvo que el proceso de autorreflexión es tal que 

posibilita a evaluar a las personas sus vivencias y procesos de pensamiento. 

Según esto, la población sabe que capacidades posee, o cual lograron en su 

historia no continuamente son buenos predictores de futuros logros, ya que sus 
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creencias acerca de sus habilidades influyen fuertemente en cómo trabajan. Así, 

Bandura firma que la forma en que actúa la población es por la intervención de sus 

creencias sobre sus habilidades. Constantemente tienen la posibilidad de ser 

superiores y predicen el comportamiento que por lo que resulta de sus previas 

actuaciones. Obviamente, esto no desea mencionar que la población logre hacer 

labores que rebasen sus habilidades con únicamente creer que lo tienen la 

posibilidad de hacer, debido a que se vio que para que se pueda una competencia 

idónea es preciso de la armonía, por un lado, de las creencias propias, y por el 

otro, de las capacidades y conocimientos que posean (Canto y Rodriguez, 1998). 

La expectativa de autoeficacia influiría en pensamientos, sentimientos y 

actividades. Los individuos de escasas expectativas demostrarían autoestima baja 

y negativos sentimientos de su capacidad. Referente a pensamientos, percepción 

de autoeficacia permitiendo cogniciones referidas a capacidades propias, y actúan 

estos pensamientos que motivan a la acción. Finalmente, en cuanto a la acción, 

las personas se sienten eficaces y toman labores desafiantes, se fijan altas metas 

y persiste en sus propósitos y fines. (Sanjuan et al., 2000). 

Los autores Baessler & Schwarzer (1996), refieren a la autoeficacia un constructo 

universal refiriéndose a la estabilidad de un sujeto sobre la capacidad de manejo 

correcto a los diferentes estresores de la vida diaria. Es así que, plantean que es 

la percepción del control personal sobre la acción. En consecuencia, una persona 

sospecha cree es capaz de desarrollarse podría guiarse de manera autónoma y 

activa. Por eso, la autoeficacia debería ser entendida como un sentimiento de 

confianza en las habilidades propias para manejar situaciones adversas. 

La autoeficacia, por ende, se convierte en un componente determinante en el 

comportamiento de los individuos, puesto que la concepción de sus competencias 

determinará el rumbo de sus ocupaciones hacia diferentes metas (Singh et al., 

2010). Tal cual, al ser considerada la autoeficacia como el primordial componente 

que influye en el comportamiento, podría además describir un extenso rango del 

comportamiento de los individuos, más que nada al aprender numerosas 

conductas de forma simultánea y las conductas de afrontamiento (Luszczynska et 

al., 2005). 
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Es así que, Zimmerman (1995), define a la autoeficacia como la ejecución de las 

labores propias del colegio en funcionalidad a los juicios particulares sobre las 

habilidades de acomodor y el grupo de conductas que sirven para obtener tipo 

determinados de funcionamiento estudiantil. Igualmente, Schunk (1995), apunta 

que, el establecerse metas, el procesamiento de la información, los modelos, la 

retroalimentación y los premios. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y Diseño de investigación 

Tipo 

La investigación es de tipo básico, puesto que no busca modificar la realidad, de 

locontrario, se caracteriza porque se origina en un marco teórico y permanece en 

él,teniendo como finalidad el incrementar los conocimientos científicos, ampliando 

la información, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico (Hernández - 

Sampieri & Mendoza, 2018). 

Diseño 

Es de diseño no experimental, según Hernández - Sampieri & Mendoza (2015) ya 

que se fundamenta en categorías, conceptos, cambiantes, sucesos, sociedades o 

entornos que se otorgan sin la mediación directa del investigador, o sea; sin que 

elinvestigador altere el objeto de averiguación. Este análisis no empírico no busca 

manipular o crear ni una situación, debido a que se observan situaciones en la 

forma en que hay, no se posee control directo sobre dichas variables ni se podría 

influir sobre ellas. De igual modo, de corte transversal debido a que examina datos 

de cambiantes recopiladas en determinado tiempo sobre una población muestra 

osubconjunto predefinido (López & Fachelli, 2015). 

En referencia al nivel, este estudio será descriptivo correlacional, según lo 

planteado por Hernández - Sampieri & Mendoza (2018), es un tipo de análisis que 

comprende la especificación, registro, estudio e interpretación de la naturaleza 

presente y la estructura o procesos de los fenómenos, así mismo, tiene como 

objetivo evaluar la interacción que exista entre 2 o más conceptos, categorías o 

cambiantes, en un entorno en especial. Los estudios cuantitativos correlacionales 

miden el nivel de interacción entre aquellas 2 o más variables. La representación 

gráfica de este diseño podría ser el siguiente: 
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Dónde: 

n: muestra. 

X (01): Primera variable: Estilos parentales disfuncionales 

Y (02): Segunda variable: Autoeficacia 

r: relación 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Estilos parentales disfuncionales 

Definición conceptual: Son las diversas actitudes sobre el niño que se caracteriza 

por los mínimos cuidados emocionales o afectos y sobreprotección o control 

excesivo, que se enfoca en conductas autoritarias que generan un desfavorable 

avance y desarrollo del menor (Parker, 1979, citado en Matalinares etal., 2014). 

Definición operacional: Para medir la variable y obtener los puntajes será por la 

aplicación de la Escala de Estilos Parentales Disfuncionales en su adaptación a 

larealidad peruana elaborada por Matalinares et al. (2014). 

Indicadores: La escala de estilos parentales disfuncionales está constituido por 

los siguientes indicadores: ausencia de exigencias, incumplimiento de 

responsabilidades, falta de estructuración control, violencia física, violencia 

psicológica, control y exigencias con poca sensibilidad hacia las necesidades de 

los hijos, comunicación no efectiva. 

Escala de medición: ordinal 
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Variable 2: Autoeficacia 

Definición conceptual: De acuerdo a Albert Bandura, las personas crean 

percepciones referentes a su capacidad, y estas se convierten en medios por los 

que persiguen sus metas y controlan lo que son capaces de realizar y a su vez 

controlar su propio ambiente. es decir, una persona con óptimos niveles de 

autoeficacia es capaz de enfrentarse a los retos a partir de la autopercepción, 

considerándose capaz, seguro y confiado para afrontar diversos obstáculos que 

sele presentan (Baessler & Schwarner, 1996). 

Definición operacional: Para medir y cuantificar la variable se usó la escala 

unidimensional de percepción de autoeficacia general adaptada por Baessler y 

Schwarzer. 

Indicadores: escala unidimensional. 

Escala de medición: ordinal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

La población está compuesta por todos los recursos (personas, objetos, 

organismos, historias clínicas) que participan del fenómeno que ha sido 

determinado y delimitado en la investigación del problema de averiguación 

(Hernández y Carpio, 2019). Por aquello, la población fue de 160 estudiantes de 

una institución educativa de la Policía nacional del Perú, del distrito de San Juan 

de Lurigancho, estudiantes entre 14 y 17 años de edad y que se encuentran 

matriculados en la institución. 

Criterios de inclusión 

Estudiantes que se encuentran matriculados. Estudiantes que viven actualmente 

con sus progenitores. 

Criterios de exclusión 

Estudiantes que no cuentan con la edad entre 14 y 17 años de edad. 
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Muestra 

Una muestra es una sección o subconjunto de recursos que se seleccionan 

anteriormente de una población para hacer un análisis. Es la parte que representaa 

la población. (Hernández & Carpio, 2019). 

De tal modo, la muestra constó de 120 estudiantes de una institución educativa de 

la Policía nacional del Perú. 

Muestreo 

Consiste en elegir un grupo de personas de un total para estudiarlos y caracterizar 

el total poblacional. Su funcionalidad elemental es decidir qué parte de una realidad 

en análisis (población o universo) debería examinarse con el fin de hacer 

inferencias sobre esa población (Otzen & Manterola, 2017). 

Es así que se utilizó un muestreo por conveniencia ya que es una técnica de 

muestreo no probabilístico y no aleatorio usada para generar muestras según la 

facilidad de ingreso, debido a que, el investigador selecciona muestras 

fundamentadas en un juicio personal en vez de hacer la selección al azar (Alan y 

Cortez, 2018). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Seguidamente, en cuanto la recolección e indagación de los datos, se usó la 

encuesta, pues es un método de un análisis detallada en el cual el investigador 

registra y recopila los datos por medio del uso de un cuestionario antes diseñado, 

sin cambiar o modificar el ambiente o ámbito ni el fenómeno donde se recolecta 

la información así sea para plasmarlo y entregarlo estadísticamente a modo de 

tríptico, gráfica o tabla (Salas, 2020). 

Instrumentos 

Escala de Estilos Parentales Disfuncionales 

Su nombre original es Measure of Parenting Style (MOPS) elaborada por Parker, 

Mitchell y Wilhelm en el año de 1997, en Estados Unidos, y fue adaptada a la 

realidad peruana por Matalinares, Raymundo y Baca en el 2014. Su 
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administración es individual como colectivas, con aplicación de 15 minutos, el cual 

se aplica en adolescentes de las edades de 13 a 19 años. Dicha escala evalúa el 

nivel de los estilos parentales de padre y madre bajo el enfoque de tres 

dimensiones: abuso, sobreprotección e indiferencia, constituido por 14 ítems, en 

la cual su calificación permite tener una puntuación global de cada dimensión y 

categorizada en los niveles alto, medio y bajo. Estos ítems se distribuyen, en la 

escala del padre como sigue: dimensión de abuso contiene los ítems 1, 2, 3, 4, 6, 

8 y 9; la de sobreprotección ítems 5 y 14; y, por último, la de indiferencia ítems 7, 

10, 11, 12 y 13. La escala de la madre, son tres dimensiones: ítems 1, 3, 4, 6, 8 y9 

correspondientes a dimensión de abuso; dimensión de sobreprotección ítems 2, 5 

y 14; y, finalmente, ítems 7, 10, 11, 12 y 13 miden dimensión de indiferencia 

(Matalinares et al., 2016) 

La escala es un instrumento refinado del cuestionario de vinculación parental, el 

cual medía dimensiones fundamentales de crianza (cuidado y protección), 

entonces los autores originales crearon un nuevo y más exacto instrumento para 

evaluar el abuso y actitudes parentales disgregando estas en padre y madre, y 

sumándole 3 dimensiones como: abuso, sobreprotección e indiferencia. Sus 

opciones para contestar fueron: 0: nunca, 1: a veces, 2: muchas veces y 3: siempre, 

siendo escala de tipo ordinal. 

Este instrumento fue de 21 preguntas, luego se analizó por componentes 

principales separadamente el área del padre y de la madre. Los tres primeros 

factores (abuso, sobreprotección e indiferencia) fueron la explicación de la 

varianza,para ver si la teoría expuesta se ajustaba a nivel numérico, y se expresó 

para el padre con 73,1% y madre 73,2%. Luego, se eliminó 6 ítems; y se volvió al 

proceso de componentes principales así la varianza con la nueva estructura resultó 

para padre 75,9% y en madre 77,6%. En la confiabilidad por dimensiones se dió: 

indiferencia para madre y padre 0.93, sobreprotección para padre 0.76, madre 

0.82y abuso en padre fue 0.92 y madre 0.87. 

La adaptación peruana la ejecutó Matalinares et al. (2014). Primero, ellos 

efectuaron la adaptación lingüística del instrumento; ya que, la prueba oficial se 

hallaba en inglés; por ello, eliminaron un ítem quedó en 14. Así, iniciaron con el 

AFC, y se halló que los 3 modelos no fueron satisfactorios con las preguntas; por 
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eso, ejecutan el AFE en este se dio un nuevo ordenamiento de ítems con las 

dimensiones; y se reitera el AFC resultando: padre X2 = 33.05, madre X2 =12.35, 

padre RMSEA=0.116, madre RMSEA=0.071, padre NFI=0.489, madre NFI=0.766, 

padre CFI=0.496, madre CFI=0.779. En la confiabilidad del instrumento se hallan 

los según sub escalas: padre ,853 y madre ,804. 

Escala de Autoeficacia General 

El nombre original del instrumento es la Escala de Percepción de Autoeficacia 

General creada por Matthias Jerusalem y Ralf Schwarzer siendo de procedencia 

alemana y adaptada al español de Baessler y Schwarzer en el año de 1998, y la 

adaptación peruana fue elaborada por Grimaldo en el año 2005. 

La versión alemana de la escala incluía al inicio 20 ítems, y después se redujo a 

10 ítems. La versión española de la escala fue realizada por un grupo de 

estudiantes bilingües, que tradujeron las escalas alemana e inglesa al castellano, 

haciendo traducciones directas e inversas y comparando sus propias versiones con 

el resto del grupo. Esta prueba se compuso de 10 ítems, con respuesta a estos 

ítems en una escala de cuatro puntos siendo incorrecto con un valor de 1, 

apenascierto con un valor de 2, más bien cierto con un valor de 3 y cierto con un 

valor de 4. Por aquello, las puntuaciones de la escala son entre 10 y 40. El grupo 

de aplicación para el instrumento es de 14 a 65 años, con una administración 

individualy colectiva con 20 minutos de duración. 

El objetivo del instrumento es evaluar creencias estables de competencia personal 

para manejo eficaz ante situaciones estresantes. Baessler y Schwarzer hicieron 

estudios de validez de criterio donde usaron medidas específicas en cuanto a 

depresión, ansiedad y optimismo. Obteniendo una correlación negativa entre 

Autoeficacia y depresión r=-.42 y ansiedad r=-.43, y correlación positiva entre 

autoeficacia y optimismo r=.57. resultados que se apoyan en la teoría de la 

autoeficacia de Bandura. La escala se sometió a analizar los ítems y estudiar la 

correlación entre respuestas de cada ítem y total puntuación. De lo que se obtuvo 

coeficientes de correlación muy satisfactorios. El coeficiente de consistencia 

interna, que se estimó por coeficiente Alfa de Cronbach es .81, que es muy 

relevante si se tiene en cuenta que la escala incluye 10 ítems. 
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Para ratificar los resultados se realizó un estudio piloto con 30 estudiantescon las 

similares características de la muestra, se realizó una validez de contenido 

mediante la técnica juicio de expertos con la participación de 3 jueces con la 

experticia en el área, en el coeficiente de Aiken obtuvo 1.00 que equivale a un 

altonivel de suficiencia y por lo tanto los jueces indican que los instrumento son 

aplicables. Por otro lado, para medir la confiabilidad se usó el coeficiente de 

correlación alfa de Cronbach obteniendo 0.885 en la variable estilos parentales 

disfuncionales y para la autoeficacia 0.894 que lo ubican en una correlación muy 

alta. Asimismo, en el coeficiente de correlación de Omega de Mac Donald obtuvo 

para la primera variable 0.894 y para la autoeficacia 0.900 ubicándose los dos en 

igualmente en una correlación muy alta (Ver tabla 8) 

3.5. Procedimiento 

Se solicitó permiso a los autores correspondientes de dichas pruebas, así como 

también se procedió con la elaboración de una carta solicitando permiso a 

directivos de la institución educativa para la aplicación del cuestionario. La 

aplicación de dichas pruebas fue de manera presencial, por lo que se les realizó 

también un consentimiento informado para los padres de familia de los 

adolescentes. Después, se les explicó a los estudiantes la finalidad académica de 

la encuesta y el cómo desarrollarla. Luego se pasó a recoger las pruebas 

realizadaspara plasmar los datos obtenidos en programas estadísticos. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Para realizar la investigación de los datos que brindaron la muestra de estudio. Al 

inicio se codificó la información en Excel; y sobre los participantes que no fueron 

exactos en el llenado correcto de ambos cuestionarios estos pasaron a ser 

separados del estudio. 

En segunda instancia se realizó el análisis descriptivo de las variables; por 

porcentaje y frecuencia de cada variable por separado. Se llevó a cabo la prueba 

de normalidad de datos utilizando la prueba kolmogorov smirnov. 
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Por último, el análisis inferencial que va a ser realizado en el presente estudio es 

de correlación Rho de Spearman. En cuanto a lo que se refiere en puntuación de 

consistencia interna de instrumentos de medición, se aplicó el coeficiente alfa de 

Cronbach (α) y para evidenciar la validez de contenido la V de Aiken. 

3.7. Aspectos éticos 

De consenso al código de ética de la Universidad César Vallejo (2020), se evitó el 

plagio en la búsqueda, para ello se revisó la originalidad con el ingreso al programa 

Turnitin. El Colegio de Psicólogos del Perú, (2017) en su Art. 24, indica que toda 

búsqueda realizada debe ser autorizada por los participantes, por tal, se ha 

entregado el consentimiento informado a los participantes aceptando 

voluntariamente participar en la búsqueda. 

Esta investigación, está basada en estudio de personas, se siguieron líneas de 

manejo mundial básicos en cuanto a aprender la salud que establece la declaración 

de Helsinki. Algunas son: 

Principio de autonomía, la cual hace referencia al respeto referente aelección del 

individuo para participar, y tener independencia de alguna forma de presión. 

Principio de confidencialidad, los datos que se obtienen, no se van a declarar ni 

compartir sino se tiene consentimiento, es por esa razón que los formularios o 

entrevistas son anónimos. 

Principio de no maleficencia, donde no se tiene fin negativo con quienes colaboran 

en la indagación, el análisis no causa ni una forma de perjudicar física 

omentalmente; puesto que causa falta de fiabilidad y se debilita la información. 

Se tiene el principio del Consentimiento informado: donde se informó a los 

asistentes sobre el propósito de la indagación, que duración se estima, y 

procedimientos que se seguirá, asimismo sobre el derecho a rehusarse a participar 

y retirarse de la búsqueda cuando su participación comienza, es decir, 

confidencialidad en cuanto a respuestas y resultados. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Niveles de los estilos parentales disfuncionales 

Indiferencia Sobreprotección Abuso 

Variables Niveles 
f % f % f % 

Bajo 108 90% 94 78,4% 103 85,8% 

Estilos del 
padre Medio 9 7,5% 19 15,8% 15 12,5% 

Alto 3 2.5% 7 5,8% 2 1,7% 

Total 120 100% 120 100% 120 100% 

Bajo 113 94,2% 90 75% 103 85,8% 

Estilos de la 
madre 

Medio 7 5,8% 24 20% 17 14,2% 

Alto 0 0% 6 5% 0 0% 

Total 120 100% 120 100% 120 100% 

En la Tabla 1 se visualiza a cada nivel de estilos parentales disfuncionales 

dimensión de indiferencia se aprecia que en los estilos del padre de 120 

adolescentes el 90% (108) indicaron un nivel bajo, un 7,5% (9) un nivel medio, 

mientras que el 2,5% (3) en un nivel alto; por otro lado, en los estilos de la madre 

de 120 adolescentes el 94,2% (113) indicaron nivel bajo y 5,8% (7) en nivel 

medio.La dimensión sobreprotección se aprecia que en los estilos del padre de 

120 adolescentes el 78,4% (94) indicaron un nivel bajo, un 15,8% (19) un nivel 

medio, mientras que el 5,8% (7) en un nivel alto; por otro lado, en los estilos de la 

madre de 120 adolescentes el 75% (90) indicaron un nivel bajo y un 20% (24) en 

nivel medio y un 5% (6) en nivel alto. En la dimensión abuso se aprecia que en los 

estilos del padre de 120 adolescentes el 85,8% (103) indicaron un nivel bajo, un 

12,5% (15) un nivel medio, mientras que el 1,7% (2) en un nivel alto; por otro lado, 

en los estilos de la madre de 120 adolescentes el 85,8% (103) indicaron un nivel 

bajo y un 14,2% (17) en un nivel medio. 
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Tabla 2 

Niveles de autoeficacia 

Niveles f % 

Bajo 9 7,5% 

Medio 55 45,8% 

Alto 56 46,7% 

Total 120 100% 

En la Tabla 2 se visualiza a cada nivel de autoeficacia, de 120 adolescentes, 

46,7% se encuentra en nivel alto, 45,8% en nivel medio y un 7.5% en nivel bajo. 
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Tabla 3 

Relación entre estilos parentales disfuncionales y autoeficacia 

Variable Autoeficacia 

Rho ,086 

Estilos parentales 

disfuncionales 
Sig. ,335 

N 120 

En la Tabla 3, se evidenció mediante prueba de correlación de Spearman que las 

variables no presentan correlación, ya que, Sig. >0.05. Así, se acepta la hipótesis 

nula: No existe relación entre variables estilos parentales disfuncionales y 

autoeficacia. 
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Tabla 4 

Relación entre la dimensión abuso del padre y la madre con la autoeficacia. 

 Variable Autoeficacia 

Rho ,081 

 Dimensión abuso del padre 
Sig. ,380 

N 120 

Rho ,024 

 Dimensión abuso de la 

 madre 
Sig. ,795 

N 120 

En la Tabla 4, se evidenció mediante la prueba de correlación de Spearman que 

las variables no presentan correlación, ya que, Sig. >0.05. Se acepta la hipótesis 

nula: No existe relación entre estilos parentales disfuncionales en su dimensión 

abuso del padre y la madre y la autoeficacia. 
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Tabla 5 

Relación entre la dimensión indiferencia del padre y la madre con la autoeficacia. 

Variable Autoeficacia 

Rho -,032 

Dimensión indiferencia 

del padre 
Sig. ,731 

N 120 

Rho ,065 

Dimensión indiferencia 

de la madre 
Sig. ,483 

N 120 

En la Tabla 5, se evidenció mediante la prueba de correlación de Spearman que 

no presentan correlación las variables, ya que, Sig. >0.05. Entonces, se acepta la 

hipótesis nula: No existe relación entre estilos parentales disfuncionales en su 

dimensión indiferencia del padre y la madre y la autoeficacia. 
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Tabla 6 

Relación entre la dimensión sobreprotección del padre y la madre con la 
autoeficacia. 

Variable Autoeficacia 

Rho 
 ,121 

Dimensión sobreprotección 
del padre  Sig. ,187 

 N 120 

 Rho ,109 

Dimensión 

sobreprotección de la 

madre 

Sig. ,235 

N 120 

En la Tabla 6, se evidenció mediante la prueba de correlación de Spearman que 

las variables no presentan correlación, ya que, Sig. >0.05. Se acepta la hipótesis 

nula: No existe relación entre estilos parentales disfuncionales en su dimensión 

sobreprotección del padre y la madre y la autoeficacia. 
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V. DISCUSIÓN

Comenzando con el análisis descriptivo, se propuso identificar los niveles de los 

estilos parentales aplicado en adolescentes que estudian en una Institución 

Educativa de la Policía Nacional del Perú en Lima, por lo que los datos 

encontradosindicaron que en cuanto a estilos parentales, según sus dimensiones, 

empezando con dimensión indiferencia de la Madre presenta un 94,2% en un nivel 

bajo de dicha dimensión, al igual que indiferencia del padre presenta un mayor 

porcentaje en el nivel bajo con un 90%. Precisamente en la dimensión de 

sobreprotección de la madre reflejando el mayor puntaje en un nivel de 75%, 

mientras que la sobreprotección del padre, se encontró un 78,3% como mayor 

porcentaje en un nivel de bajo. Y en la última dimensión, de abuso de la madre, se 

halló que el 85,8% presenta un nivel bajo, y en cuanto, al abuso del padre, se 

muestra que el mayor puntaje se ubica en el nivel bajo con un 85,8%. Dichos datos 

se contrastan con la investigación llevada por Rodríguez & Amaya (2019), pues los 

autores afirmaron que se observa un alto porcentaje en cuanto a estilos de crianza 

disfuncionales. En tal manera, se asemeja por la teoría de Darling & Steinberg, 

(1993), pues los autores refieren que el estilo parental es una mezcla de diferentes 

reacciones hacia la conducta que presenta el infante, ya que el menor se 

influenciado directamente por la expresión que otorga el padre, ya que crea un 

clima emocional en el cual se asocia con el desarrollo y aumento emocional que 

presenten los infantes. Ante dicha forma, los adolescentes de la institución 

presentan niveles bajo de estilos parentales disfuncionales, a lo que quizás esto se 

debe a que, los menores reciben estilos de crianza óptimos y adecuados, en la cual 

los padres utilizan técnicas y pautas de educación a través de la imitación, 

promoviendo una comunicación y vínculo emocional entre los miembros de la 

familia de forma estable. 

Igualmente, en cuanto a la variable de autoeficacia, el estadístico descriptivodio a 

conocer que el 46,7% presenta un nivel alto, seguidos del nivel medio con un 45,8% 

y el 6,7% refleja un nivel bajo. En tal manera, los datos hallados no concuerdan 

también con la investigación de por Rodríguez & Amaya (2019), pues detallaron 

que hay una mayor proporción de escases o falta de autoeficacia. Ante aquello, 

se ve contrastado en la teoría planteada por Bandura (1995), pues el autor 

mencionaba que las creencias con respecto a la autoeficacia se trabajan y 
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desarrolla en base a sus pensamientos, sentimientos y comportamientos, pues la 

indica como la percepción personal de las propias habilidades que tiene uno 

desenvuelta en una situación precisa, y esto se puede ver indicado precisamente 

en la etapa de la adolescencia. Es así que, los alumnos de secundaria que asisten 

a la Institución Educativa presentan niveles alto de autoeficacia, probablemente 

esto se debe a que, los estudiantes confían en ciertas capacidades de sí mismos, 

pero no en su mayoría, ya que se sabe que la adolescencia es una etapa en la cual 

la autonomía, autoconfianza, autoestimas, habilidades entre otras se visualiza en 

pleno desarrollo y constante lucha en cuanto a aceptar sus cualidades y 

dificultades, al mismo tiempo que forma parte de su personalidad a través de la 

creencia y recepción de conductas adultas, pues se tornan en esa etapa 

vulnerables y emocionalmente ambivalentes, en la cual la lucha de aceptarse a sí 

mismo es una constante de todos los días. 

Dentro del estudio se dio como objetivo general investigar la relación entre estilos 

parentales disfuncionales y autoeficacia en adolescentes que asisten a institución 

educativa de la policía Nacional del Perú, en la ciudad de Lima; por lo que de 

acuerdo a los resultados encontrados dieron a conocer que no existe relación entre 

dichas variables, lo cual de esta forma se rechaza la hipótesis de la indagación. De 

tal modo, los datos hallados discrepan con la investigación ejecutada por Briones 

(2021), ya que el autor afirmó lo contrario, comprobó que ambas variables tienen 

relación significativa y directa. De la misma manera, difiere con lo hallado por 

Tenempaguay & Martinez (2021), pues los autores indicaron que, si existe relación 

directa entre ambas variables, afirmando que mientras unavariable aumenta, la 

otra también lo hará. Por ello, lo mencionado y comprobado anteriormente se 

refleja en la teoría plasmada por Maccoby & Martin (1983), pues lo autores refieren 

que los estilos parentales se identifican a partir del afecto y la comunicación, así 

como también el control y establecimiento de límites, pues el adolescente debe 

sentirse apoyado y con afecto por parte de sus cuidadores, pues permite el 

desarrollo de la aceptación y la ayuda que se les brinda, creando confianza en 

ellos, al igual que el desarrollo y descubrimiento de sus capacidades, pues esto 

generaría una seguridad en sus habilidades y autoeficacia. Sin embargo, si fuera 

lo contrario, pues los adolescentes no desarrollarían dichas características y de lo 

contrario, generarían conductas 



33 

inadecuadas y no saludables. Ante ello, losadolescentes no vinculan o asocian las 

características de los estilos parentales disfuncionales con la autoeficacia, quizás 

se debe a que, los alumnos identifican que la autoeficacia se deben a los 

pensamientos y sentimientos que ellos desarrollen para consigo mismos y los 

demás, pero del cual a pesar de tener estilos parentales saludables, en su mayoría, 

no necesariamente creará una alta autoeficacia, pues la seguridad y confianza se 

torna influencia por sus emociones y el día a día que viven en su ambiente social 

juvenil. 

Seguidamente, de manera específica, se plantea el primer objetivo con el fin de 

estudiar la relación entre la variable de estilos parentales disfuncionales, abuso del 

padre y de la madre, con la autoeficacia en los adolescentes de una institución 

educativa de la Policía Nacional del Perú en Lima; teniendo como resultado que 

noexiste relación entre dichas variables, de forma que, se rechaza la hipótesis del 

investigador. Es así que, en referencia a lo anterior, difiere con el estudio llevado 

acabo por Rodríguez & Amaya (2019), pues lo autores señalaron que existe una 

relación significativa y directa. Por tal motivo, los datos diferidos se asemejan a lo 

propuesto por Bowlby (1989), pues el autor expresó en su teoría del apego que, las 

conductas de las figuras parentales no deben ser inestable, pues de dicha forma 

este evento ocasionaría modelos internos contradictorios en los hijos por lo que 

podrían plantear diferentes perspectivas, entre ellas de violencia o llegar a crear 

pensamientos auto derrotistas. Ante dicho hallazgo, los adolescentes no vinculan 

los indicadores de ambas variables, y esto quizás se debe a que, los 

adolescentesno perciben ciertas conductas de abuso por parte de sus padres, lo 

cual genera una comunicación estable para con ellos, pero que, sin embargo, no 

afecta o influye directamente en el autoconocimiento y desarrollo de capacidades. 

Continuando con el segundo objetivo específico, se planteó estudiar la relación 

entre la variable de estilos parentales disfuncionales, indiferencia del padre y de la 

madre, con la autoeficacia en los adolescentes que acuden en una institución 

educativa de la Policía Nacional del Perú en el departamento de Lima; por lo que 

se evidencio como hallazgo que no existe relación significativa entre variables, lo 

que determina rechazar hipótesis de investigación. Ante ello, datos no concuerdan 

con el estudio de Tiirado & Quezada (2019), a lo cual confirman que 
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existe relación entre dichas variables, denotando que ambas suben o ambas bajan, 

yendo en la misma dirección. Por tal motivo, se ve reflejado por la teoría de Papalia 

et al. (2010), pues afirman que los estilos parentales o de crianza son las 

experiencias que han tenido los padres en su convivencia familiar pasada, pues de 

ello dependerá un ambiente positivo o negativo y la apertura de confianza y 

comunicación entre los miembros de dicha familia. Es por tal motivo, que los 

adolescentes no asocian las variables, debido probablemente a que, los alumnos 

no reciben indiferencia por parte de sus padres, por lo que de lo contrario 

mantienen un vínculo afectivo familiar o confianza entre ellos, pero que, sin 

embargo, lo referido no le influye en el desarrollo de su autoeficacia. 

Por último, con el tercer objetivo específico, se indicó estudiar la relación entre la 

variable de estilos parentales disfuncionales, sobreprotección del padre y de la 

madre, con la autoeficacia en los adolescentes de una institución educativa de la 

Policía Nacional del Perú en Lima; por lo que se determinó que no existe relación 

significativa entre las variables, a lo cual se rechaza la hipótesis del investigador. 

De acuerdo a lo anterior, los datos no se asemejan a lo encontrado por Sotomayor 

(2018), pues el autor señaló que si existe relación entre dichas variables de manera 

directa. Es así que, los datos se ven reflejado en Baessler & Schwarzer (1996), 

pues los autores afirmaron que el manejo adecuado de los estresores de la vida, 

genera un constructo emocional estable, pues la percepción sobre el control 

personal sobre una conducta genera el equilibrio y desarrollo óptimo ante una 

convivencia familiar como social, por aquello, la autoeficacia es entendida como un 

sentimiento de confianza sobre sus propias habilidades y poder aplicarlas ante 

situaciones adversas, como es las conductas desarrolladas en el vínculo familiar. 

Por tal motivo, los adolescentes de la institución educativa no asocian las variables, 

quizás se debe a que, los estudiantes al no percibir conductas de sobreprotección 

por parte de sus padres generan en ellos confianza y seguridad dentro del núcleo 

familiar, pero que, ello necesariamente no genera un desarrollo de las capacidades 

de afronte ante las situaciones de frustración. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: De manera general, se determina que los estilos parentales 

disfuncionales no se asocian con la autoeficacia en los adolescentes, 

por lo que características como el rechazo o la poca frecuencia de 

comunicación de los padres no se relacionan con la aparición de 

problemas de confianza o autonomía en los hijos. 

Segunda: Específicamente, de acuerdo a estilos parentales disfuncionales, se 

resalta bajos niveles en las 3 dimensiones tanto en padres como 

madres, lo que precisa que los adolescentes mantienen adecuados 

vínculos afectivos y funcionales con los padres. 

Tercera:  Seguidamente, de acuerdo a la variable de autoeficacia precisa que 

el 6,7% de los adolescentes refleja nivel bajo, por lo que significa que 

se debe mejorar y reforzar características de confianza y seguridad 

de sí mismo. 

Cuarta: Se enfatiza y concluye que no existe relación entre el estilo parental 

disfuncional, abuso del padre y de la madre, con la autoeficacia en los 

adolescentes, determinando que los padres mantienen una 

comunicación y condiciones de trato adecuado con sus hijos. 

Quinta: Se concluye que no existe relación entre el estilo parental disfuncional, 

indiferencia del padre y de la madre, con la autoeficacia en los 

adolescentes, por lo que los padres toman en cuenta la opinión de sus 

hijos haciéndoles participe de las decisiones familiares. 

Sexta: Finalmente, se concluye que no existe relación entre estilo parental 

disfuncional, sobreprotección del padre y madre, con la autoeficacia en 

los adolescentes, determinando que los padres le otorgan confianza y 

libertad con responsabilidad a sus hijos, proporcionándoles que ellos 

tomen sus propias decisiones. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

Primera: Se recomienda sensibilizar y concientizar a padres de familia sobre la 

necesidad de emplear estilos parentales funcionales detallando la 

comprensión y apoyo entre los miembros de cada familia, con el fin 

aumentar la comunicación e integración en la convivencia familiar. 

 

Segunda: Se sugiere a directivos y plana docente de la Institución Educativade la 

Policía Nacional del Perú realizar talleres en base a la autoeficacia 

para trabajar con los alumnos, con la finalidad de queaumente el nivel 

sobre dicha variable, mejorando de la autoestima, resolución de 

conflictos y toma decisiones en los menores fortaleciendo sus 

habilidades. 

 

Tercera: Se recomienda a los docentes y tutores fomentar temas como la 

convivencia familiar, fomentando la mejora de la confianza en los 

padres, y el rol de cada miembro, generando comportamientos óptimos 

y la retroalimentación dentro de la convivencia escolar. 

 

Cuarta: Capacitación a personal docente en lo que es dirigir las escuelas de 

padres, donde enfaticen temas que se relacionen a manejar emociones 

en adolescentes. 

 

Quinta: Se sugiere realizar seguimiento por el departamento de psicología y 

psicopedagogía en compañía de los tutores a los alumnos para la 

detección de problemas emocionales y en la convivencia familiar. 

 

Sexta:  Se detalla como sugerencia seguir realizando averiguaciones usando con 

los temas de estilos parentales disfuncionales y su relación con la 

autoeficacia, pero, en muestras mayores con el objeto de obtener 

resultados los cuales sirvan para hacer comparaciones y obtener 

mayores conclusiones. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Autorización para uso de Instrumentos 

Escala de Autoeficacia General 
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Estilos Parentales Disfuncionales 



 

 
 

 

Anexo 2: Matriz de consistencia 

 
Matriz de Consistencia 

 
 

ProblemaGeneral Objetivos Hipótesis V1: Estilos Parentales 

Disfuncionales 

V2: Autoeficacia Metodología 

¿Cuál  es    la 
relación que existe 
entre     estilos 
parentales 
disfuncionales y la 
autoeficacia en los 
adolescentes  de 
una  institución 
educativa  de  la 
Policía  Nacional 
del Perú,   Lima, 
2022? 

General: 
Determinar la relación entre estilos 
parentales disfuncionales y la 
autoeficacia en los adolescentes de una 
institución educativa de la Policía 
Nacional del Perú, Lima, 2022. 

 
Objetivos específicos: 
a) Determinar la relación entre el estilo 

parental disfuncional abuso del padre 
y la madre con la autoeficacia en los 
adolescentes de una institución 
educativa de la Policía Nacional del 
Perú, Lima, 2022. 

b) Determinar la relación entre el estilo 
parental disfuncional indiferencia del 
padre y la madre con la autoeficacia 
en los adolescentes de una 
institución educativa de la Policía 
Nacional del Perú, Lima, 2022. 

c) Determinar la relación entre el estilo 
parental disfuncional 
sobreprotección del padre y la madre 
con la autoeficacia en los 
adolescentes de una institución 
educativa de la Policía Nacional del 
Perú, Lima, 2022. 

General: 
 
Existe relación 
significativa entre 
estilos parentales 
disfuncionales y la 
autoeficacia en los 
adolescentes  de 
una  institución 
educativa  de  la 
Policía  Nacional 
del Perú,  Lima, 
2022. 

Dimensiones: Indiferencia 
Abuso Sobreprotección 
Indicadores: 

− Ausencia de exigencias. 

− Incumplimiento de 
responsabilidades 

− Falta de Estructuración 
control 

− Violencia física 

− Violencia psicológica 

− Control y 
exigencias con poca 
sensibilidad hacia las 
necesidades de los 
hijos. 

− Comunicación no efectiva. 

Escala: 

Ordinal 
 

Nunca (se asignan 0 puntos) 
A veces (se asignan 1 
puntos) 
Muchas veces (se asigna 2 
puntos). 
Siempre (se asigna 3 puntos) 

Dimensiones: 
La escala es unidimensional 
compuesto por ítems del 1 
al 10. 

 
Indicadores: 
Escala unidimensional con 
ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10. 

 
Escala: 
Ordinal 

 
1 = incorrecto 
2 = apenas cierto 3 = más 
bien cierto 4 = cierto 

Tipo y diseño de 
investigación: Tipo: 
Aplicada 
Correlacional Diseño: 
No experimental 
Nivel: 
Básico 

 

Población y muestra: 
estudiantes 
Instrumentos: 

− Escala de Estilos 
Parentales 
Disfuncionales 
(MOPS). 

− La escala de 
autoeficacia 
general de 
Baessler y 
Schwarner. 



 

 

 

Anexo 3: Matriz de operacionalización de variables 

 
Matriz de Operacionalización de la variable de Estilos parentales disfuncionales 

 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Nivel de Medición 

 
Estilo 

Parental 

Disfuncional 

 
Según Parker, Tupling y Brown 
(1979, citado en Matalinares et 
al., 2014) es la constelación de 
actitudes acerca del niño 
caracterizado por pocos 
cuidados emocionales o afecto y 
sobreprotección o controles 
excesivos, enfocadas en 
conductas autoritarias las cuales 
generan un desfavorable avance 
y desarrollo del menor 

Se medirá a través de 

la Escala de Estilos 
parentales 
disfuncionales 
(MOPS);  el cual 
consta de  14 
preguntas que 
evalúan el lado 
materno y paterno. 

 
Indiferencia 

 
- Ausencia de exigencias. 
- Incumplimiento de 

responsabilidades 
- Falta de Estructuración 

control 

 
Ordinal 

 
- Nunca (se asignan 0 

puntos) 
 

- A veces (se asignan 1 
puntos) 

 

- Muchas 
 

- Siempre (se asigna 3 
puntos) 

 
Abuso 

 
- Violencia física 
- Violencia psicológica 

 
 
 

Sobreprotección 

 
- Control y exigencias con 

poca sensibilidad hacia las 
necesidades de los hijos. 

- Comunicación no efectiva. 



Matriz de Operacionalización de la variable de Autoeficacia 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Nivel de Medición 

Autoeficacia La autoeficacia simboliza la 
forma en como percibimos 
nuestra conducta sobre una 
acción, todo ello varía en 
contextos  donde 
experimentan situaciones de 
estrés falta de motivación y 
factores emocionales. 
(Baessler y Schwarner, 
1996). 

Los puntajes se 
adquieren mediante la 
escala de autoeficacia 
general, la cual fue 
adaptada por Baessler y 
Schwarner en (1996), 
dicha escala cuenta con 
ítems de tipo Likert 

La escala es 
unidimensional 
compuesto por 
ítemsdel 1 al 10. 

Escala unidimensional con 
ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10. Ordinal 

1 = incorrecto 

2 = apenascierto 

3 = más biencierto 

4 = cierto 



 

 
 

Anexo 4: Instrumentos 

 



 

 



 

ANEXO 5: Autorización de Institución Educativa. 
 



ANEXO 6: Resultados del piloto. 

Tabla 7 
Validez de contenido a través del criterio de jueces de la escala estilos parentales 
disfuncional y autoeficacia 

Instrumento Ítem 1° Juez 2° Juez 3° Juez  

N° P R C P R C P R C (V) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

Estilos parentales 
disfuncionales 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

Autoeficacia 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0% 

Nota: 0 = No está de acuerdo, 1 = Sí está de acuerdo. En los criterios de calificación: 

P =Pertinencia, R = Relevancia, C = Claridad. 



Tabla 8 

Validación de expertos 

Juez Nombre Grado Cargo 

1 Fernando Mosquera Torres 

C.Ps.P. 19403

Magister Docente Investigación 

USP 

2 Luis Enrique Gonzales Chung 

C.Ps.P. 5645

Magister Docente postgrado 

UJFSC 

3 Gaby María Virreyra Salas 

C.Ps.P. 3815

Magister Coordinadora de Gestión 

deltalento 



Tabla 9 

Confiabilidad por consistencia interna 

Coeficiente 

Alfa (α) 

Coeficiente 

Omega ω 

N de elementos 

Estilos parentales 

disfuncional 
0.885 0.894 14 

Autoeficacia 0.894 0.900 10 

Tabla 10 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para estilos parentales disfuncionales 

y autoeficacia 

Kolmogorov-Smirnov 

Variables Estadístico Gl Sig. 

Estilos parentales 
disfuncionales 

,123 120 ,000 

Autoeficacia ,113 120 ,001 

En la Tabla 10 se refleja que, tanto las variables estilos parentales disfuncionales 

y autoeficacia presentan un índice de significancia p menor a .05 ajustándose a 

distribución no normal. Se decide entonces usar coeficiente de correlación de 

Spearman. 
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