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Resumen 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar si los estilos de 

crianza, autoestima explican a la agresividad en adolescentes escolarizados de 

lima metropolitana, 2022. El tipo de investigación fue explicativa, de diseño no 

experimental, de corte transversal. La muestra fue no probabilística, siendo 

conformada por 400 estudiantes de edades entre 12 a 18 años de ambos sexos. 

Asimismo, se usó como herramientas de evaluación la Escala de Estilos de 

Crianza de L. Steinberg (1993) adaptado en Perú por Tuñoque (2018), la Escala 

de Agresividad de Goycochea (2019) y la Escala de Autoestima de Rosenberg 

adaptada por Ventura et al. (2018). En cuanto a los resultados confirman que los 

estilos de crianza y autoestima si explican a la agresividad; sin embargo, los 

estilos de crianza cobran mayor protagonismo en explicar a la agresividad en 

comparación a la autoestima sea positiva o negativa, (x2/df=3.8, TLI=1.00, 

CFI=1.00, RMSEA= 0.00 y SRMR=.0165). Además, la dimensión compromiso de 

la variable estilo de crianza fue la única que tuvo más efecto en la agresividad con 

significancia estadística apropiada (β= -.60; p=< .05). Concluyendo que a mayor 

practica del estilo compromiso, menor será la agresividad en los adolescentes 

escolarizados de Lima Metropolitana. 

Palabras clave: Estilos de crianza, agresividad, autoestima, adolescentes. 
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Abstract 

The purpose of this research was to determine if parenting styles, self-esteem 

explain aggressiveness in school adolescents in metropolitan Lima, 2022. The 

type of research was explanatory, non-experimental design, cross-sectional. The 

sample was non-probabilistic, being made up of 400 students between the ages 

of 12 and 18 of both sexes. Likewise, the L. Steinberg Parenting Styles Scale 

(1993) adapted in Peru by Tuñoque (2018), the Goycochea Aggressiveness 

Scale (2019) and the Rosenberg Self-esteem Scale adapted by Ventura et al. to 

the. (2018). Regarding the results, they confirm that parenting styles and self- 

esteem do explain aggressiveness; however, parenting styles play a greater role 

in explaining aggressiveness compared to self-esteem, whether positive or 

negative, (x2/df=3.8, TLI=1.00, CFI=1.00, RMSEA= 0.00 and SRMR=.0165). In 

addition, the commitment dimension of the parenting style variable was the only 

one that had the most effect on aggressiveness with appropriate statistical 

significance (β= -.60; p=<.05). Concluding that the greater the practice of the 

commitment style, the lower the aggressiveness in school adolescents in 

Metropolitan Lima. 

Keywords: Parenting styles, aggressiveness, self-esteem, adolescents. 

. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, los adolescentes se han visto involucrados con mayor 

frecuencia en diferentes conductas agresivas tanto física como verbal en todas 

las escuelas, siendo estas manifestadas por el hostigamiento hacia un individuo 

(Diaz, 2017). 

 

Asimismo, en el aspecto nacional, el Ministerio de Educación (MINEDU) 

anunció a través del sistema especializado un reporte de casos sobre Violencia 

Escolar – SiseVe que van desde el año 2013 al 2018, describiendo que hubo 

un total de 26.285 casos de violencia en estudiantes, donde 9.897 casuísticas 

eran de tipo verbal y 12.196 de tipo física. Por otro lado, ciertos estudios 

realizados en otros departamentos de nuestro país demostraron que el sector 

adolescente manifiesto conductas agresivas, tal como en Chiclayo un estudio 

realizado por Quijano y Ríos (2014), informaron que el 72% de los participantes 

mostraron índices altos y medios de agresividad, de igual manera en 

Huancavelica, un estudio realizado por Eizaguirre y Taype (2019) refieren que el 

72% de su muestra se sienten molestos con sus compañeros, tal es el caso que 

un 49% poseen un nivel medio en agresividad verbal y un 48% tiene un nivel alto 

en agresión física. 

 

Por su parte, Bandura (1969, citado por De la Peña, 2005), menciono que 

existe tres fuentes importantes de aprendizaje de las conductas agresivas, la 

principal de ellas, es la influencia familiar, ya que el modelo de crianza influye en 

la conducta de los adolescentes, seguidamente la influencia subcultural, la cual 

hace referencia entre el entorno y el individuo, asimismo, el modelo simbólico, es 

la adquisición de modelos de figuras, actos y palabras que se dan por medio de 

la observación y la imitación. 

 

Otras causas que generan agresividad en los adolescentes es el vínculo 

que tienen con los progenitores, Salotti (2006) menciona que, tanto padre y 

madre son los modelos de gran importancia en la formación de sus hijos, la 

ausencia de éstos puede ocasionar consecuencias muy graves en su formación 

social, educativo, familiar e incluso personal. Al mismo tiempo, Papalia (2001) 
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menciona que la interacción que hay en la familia determinará los 

comportamientos violentos. 

 

Para dar un mayor alcance, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef, 2017) mencionaron que en treinta países de Latinoamérica unos 

250 millones de niños son vinculados a ciertas acciones de tipo violento en su 

entorno familiar. Esta información demuestra que, aquel adolescente que ha 

experimentado violencia durante su etapa infantil donde se ejerció castigos 

físicos, son los más dispuestos en replicarlos (Sánchez y Baaklini, 2018). Ante 

lo mencionado, se infiere que el estilo de crianza es una de las causas principales 

de tener adolescentes agresivos; pues la familia es la fuente primaria para la 

interacción social del individuo, ya que aprende a desarrollar valores, normas, 

principios y ciertas costumbres. 

 

Por otro lado, la autoestima también podría estar relacionada a la 

agresividad, según Naranjo (2007), la baja autoestima, en muchas ocasiones se 

suele vincular con comportamientos agresivos, pues el adolescente actúa de 

manera impulsiva ante sus problemas interpersonales sin tener en cuenta el 

raciocinio. Finalmente, Según Magoneo (2014), menciona que el núcleo familiar 

toma un rol sumamente importante en la autoestima, puesto que el adolescente 

está en proceso de desarrollo, asimismo, este estudio recalca que el estilo 

parental autoritativo influye demasiado en la autoestima. 

A partir de todo lo mencionado, se llega plasmar la siguiente interrogante: 

¿En qué medida los estilos de crianza y autoestima explican a la agresividad en 

adolescentes escolarizados de Lima Metropolitana? 

 

Por consiguiente, la investigación tiene un valor importante, pues desde el 

punto teórico, contribuyó a dar una mayor información en cuanto a las variables 

seleccionadas, logrando ser beneficioso para investigaciones futuras, ya que el 

estudio servirá como antecedente tanto a nivel nacional e internacional. De igual 

manera, nos da un mayor alcance de las posibles relaciones que existen entre las 

variables con los aportes de los autores que han ido investigando a lo largo de 

los años; pues estas variables son de interés científica. 
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Además, desde un enfoque social podemos decir que al ser una 

investigación que analiza a la familia referente a la formación de crianza, nos 

permitirá aportar y contribuir a nuestra sociedad. Por ello, se ve la necesidad de 

que se repliquen estudios de dicha problemática en los centros educativos. En 

cuanto al punto metodológico, el desarrollo de esta investigación va contribuir la 

confiabilidad que los instrumentos de evaluación psicológica, puesto que se 

busca el cumplimiento de eficacia y fiabilidad para posteriores investigaciones. 

Habiendo expuesto la justificación pertinente de la investigación, se 

establece como objetivo general el siguiente enunciado: Conocer en qué medida 

los estilos de crianza y autoestima explica a la agresividad en los adolescentes 

escolarizados de Lima Metropolitana, 2022. Así mismo, los objetivos específicos 

de este estudio son: a) En qué medida el componente compromiso de los Estilos 

de Crianza explica a la Agresividad, b) en qué medida el componente autonomía 

psicológica de los Estilos de Crianza explica a la Agresividad, c) en qué medida 

el componente control conductual de los Estilos de Crianza explica a la 

Agresividad, d) y en qué medida la autoestima explica a la agresividad 

 

En consecuencia, se desprende como hipótesis general, los estilos de 

crianza y autoestima explican a la Agresividad en adolescentes escolarizados de 

Lima Metropolitana, 2022. En cuanto a sus hipótesis específicas son: a) el 

componente compromiso de los estilos de crianza explica a la agresividad, b) el 

componente autonomía psicológica de los estilos de crianza explica a la 

agresividad, c) el componente control conductual de los estilos de crianza explica 

a la agresividad d) la autoestima positiva y negativa explica a la Agresividad. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
En el presente estudio se revisaron múltiples investigaciones nacionales 

como internacionales, en donde presentan las variables de estudio. 

 

Ruiz (2020), hizo un estudio a la cual denomino Estilos de Crianza y 

Agresividad en estudiantes del nivel secundario de una I.E. de Lima 

Metropolitana, 2020. Su finalidad fue determinar la relación de los estilos de 

crianza autoritario, permisivo, negligente, y también mixto con la variable 

agresividad; también busco determinar si hay relación entre las dimensiones 

compromiso, autonomía psicológica y control conductual con la agresividad. El 

estudio fue de tipo descriptivo y correlacional, con un diseño no experimental y 

transversal. Las pruebas usadas en este estudio fueron la Escala de Estilo de 

Crianza de Steinberg y el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry, siendo 

221 escolares los evaluados de 1ero a 5to de secundaria, entre edades de 11 a 

18 años. Dentro los resultados demostraron que existe correlación muy 

significativa, de manera inversa entre la dimensión Compromiso (rho = -.204**; 

p = .003) y dimensión control conductual (rho = -.140**; p = .037) con la 

agresividad total. 

 

También, Gálvez y Vargas (2020), realizaron una investigación a la cual 

denominaron Estilos de Crianza y Agresividad en adolescente, Cajamarca, 2020, 

cuya finalidad era conocer si había una relación significante entre ambas 

variables. Este estudio fue trasversal de tipo descriptivo correlacional, teniendo 

una muestra de 826 adolescentes de 12 a 17 años de edad en dicha ciudad. Las 

evaluaciones utilizadas fueron la Escala de Estilo de Crianza de L. Steinberg 

(1993) y el cuestionario de Buss y Perry (1992), que mide Agresividad. En sus 

resultados dieron a conocer que si hay una correlación significativa entre ambas 

variables (Sig p<0.05). Así mismo se encontraron correlaciones inversas entre 

las dimensiones de compromiso y control conductual con la hostilidad y la 

agresividad física. Por otro parte también se dio correlaciones directas entre las 

dimensiones de autonomía psicológica con la dimensión hostilidad y agresividad 

física. 



5  

Por otro lado, Reyes (2017) en su estudio denominado “autoestima y 

agresividad en escolares del 1er y 2do año del nivel secundario de la I.E. José 

Antonio Encinas Aplicación – Tumbes, 2016”, tuvo con finalidad reconocer el 

efecto de la autoestima en la agresividad. Este estudio fue de tipo correlacional- 

descriptivo, y diseño no experimental trasversal. Los instrumentos usados fueron 

Escala de Autoestima de Coopersmith y el inventario de Buss Y Durkee, teniendo 

como muestra a 140 escolares. Los resultados obtenidos fueron que el 63 % 

presentan un nivel medio en su autoestima y el 80 % un nivel bajo en la 

agresividad, dando a conocer que no existe relación significativa entre las dos 

variables de estudio en los escolares de primero y segundo año de secundaria 

de dicha institución. 

Martínez (2016), realizó una investigación cuya finalidad fue determinar la 

relación entre la agresividad y la autoestima en escolares de nivel secundario de 

ciertos centros educativos del estado en el distrito de San Juan de Lurigancho 

en el 2016, dicho estudio es de tipo descriptivo – correlacional, teniendo como 

muestra a 301 escolares. Los instrumentos que se usaron fueron Buss y Perry 

la cual fue adaptada ya en nuestro país por Matalinares en el 2012 y la escala 

Coopersmith. En cuanto a los resultados se lograron conocer que no existe una 

relación entra la autoestima y la agresividad lo cual es reflejado en el Rho igual 

a 0.42, p mayor a 0.05. 

 

Cárdenas y Malpartida (2018), en su investigación denominado “Estilos de 

Crianza, Agresividad, Inteligencia Emocional y Autoestima en escolares de los 

Centros Educativos “Manuel Robles Alarcón y Gran Amauta Mariategui” del 

distrito de San Juan De Lurigancho, 2018”, tuvo como finalidad reconocer los 

efectos de los Estilos de Crianza y la Agresividad sobre la Inteligencia emocional 

y el Autoestima en los adolescentes. Se tuvo como muestra 1051 adolescentes 

de ambos sexos, las edades estaban entre 12 y 16 años. Las pruebas realizadas 

fueron la escala de estilos de crianza familiar (ECF-29), el Buss y Perry de 

Agresividad, La escala de Inteligencia emocional (Wleis) y por último la Escala 

de Autoestima de Rosemberg. Dentro de los resultados obtenidos demuestran 

que si existe efecto de modo significativo entre los Estilos de Crianza y la 

Agresividad sobre la Inteligencia emocional y la autoestima con un X2 de 302.59, 
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gl de 61, X2/gl de 4.96, con una significancia de .000 es decir p< .05, un CFI de 

.961, un TLI de .923, un RMSEA de .061, un AIC 390.596 y un SRMR de .421, 

por lo que se logra a dar como afirmación que si hay un adecuado ajuste 

estadístico. Además, dentro de sus resultados también mencionaron que hay un 

efecto de manera significativa de la agresividad sobre la autoestima de (β=- 0.52) 

en los adolescentes. 

 

Ríos y Barbosa (2017), en su estudio tuvieron como fin, “averiguar los 

estilos de crianza se relación con el nivel de agresividad en los adolescentes de 

un I.E en Colombia”. Teniendo un enfoque cuantitativo. En base a los 

instrumentos de evaluación, consideró el instrumento CAPI-A de Andreu (2010) 

del instrumento de evaluación de la agresividad premeditada e impulsiva en 

adolescentes y ESPA 29 de Musitu y García (2004) del instrumento de 

evaluación de la socialización parental en la adolescencia. Este estudio se 

realizó bajo un muestreo intencionado tomando a 51 adolescentes. En los 

resultados se halló que no hay una relación de gran significancia entre estilos de 

crianza brindado por los padres y la manifestación de conductas agresivas tanto 

premeditadas como impulsivas. 

 

Finalmente, Betancur y Castro (2016), tuvieron como fin relacionar los 

autoesquemas y la agresividad en un conjunto de adolescentes pertenecientes 

a dos centros educativos de grado 11 en municipios del norte del Valle de Aburra 

en el 2do semestre del 2016. Teniendo 50 alumnos como muestra entre 16 a 19 

años de edad. Su diseño fue cuantitativo y de tipo correlacional. Los instrumentos 

que se usaron fueron el C.I.E diseñado por Barrios, Fernández y Restrepo 

(1994), desde los enfoques de Bandura y Ellis y Buss y Perry en la versión 

reducida en español. Tuvieron como resultados que los autoesquemas 

(autoestima, autoimagen y auto concepto) no guardan relación significativa con 

la agresividad en general (p>0.05). 

 

Para entender un poco más de que se trata la agresividad, estudiaremos 

algunos términos brindados por ciertos autores. Según Buss y Perry 

consideraron que el termino agresividad es una respuesta adaptativa, parte de 

la estrategia humana para hacer frente a las amenazas externas. Esto se 

manifiesta como agresión física y agresión verbal (Matalinares et al., 2012). 
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Bushman y Anderson (2001) propusieron la siguiente definición en cuanto 

a la variable agresividad: es cualquier comportamiento direccionado al resto, con 

la idea de hacer daño de manera inmediata. Asimismo, según Kaplan y Sadolk 

insisten en que la agresión es un estado emocional que incluye el odio y el deseo 

de dañar a otros, animales u objetos; además, es cualquier forma de 

comportamiento que tenga como objetivo dañar física y psicológicamente a 

alguien (Raggi, 2013). 

Existen diversos intentos de explicar la Agresividad desde distintas teorías, en 

las siguientes líneas describiremos las más destacadas que dan explicación a la 

variable: 

 

Según la Teoría instintiva, Freud (1909, citado por Muñoz, 2000) 

mencionó que las conductas agresivas provienen de pulsiones libidinales y que 

ciertas situaciones se manifiestan con gran importancia llamándole 

“perversiones” o aberraciones sexuales; no obstante, Freud a consecuencia de 

lo que se vivió en la 1° Guerra Mundial logró cambiar de pensamiento, dando 

como afirmación que los individuos están necesitados de amor y sólo se 

defenderían si se les ataca; pues todo individuo posee cualidades instintivas de 

agresividad. Dando como conclusión que los individuos estaban direccionados 

hacia el odio y la muerte. 

 

Además, Freud (1920, citado por Carnagey y Anderson, 2003) manifiesta 

que, dicho instinto hacia la muerte denominado “Thanatos”, es aquel 

desplazamiento del instinto muerto, muy raramente destructivo, de la persona 

hacia el resto; también, Lorenz (1966, citado por Carnagey y Anderson, 2003) 

mencionó que tanto la conducta animal, pues el individuo posee un instinto innato 

realmente agresivo o de lucha. En tal sentido, Freud y Lorenz dan mención a que 

la persona posee la necesidad de liberar energía agresiva por medio de 

agresiones contra otros, a esto lo denominaron “catarsis”. En tal sentido, al no 

liberar la energía agresiva la presión aumentará hasta que estalle, llegando a 

comportamientos autodestructivos como el suicidio o también manifestar 

violencia extrema hacia el resto como el homicidio. 
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Por otro lado, la teoría del aprendizaje social de Bandura (1977, citado por 

Goycochea, 2019), mencionó que el comportamiento agresivo se adquiere y 

controla mediante el modelado positivo o negativo, la experiencia de los objetos 

observables y el proceso cognitivo de la persona según su ambiente natural, 

Entre los reforzadores tenemos el modelado de parentesco, así como los 

subculturales, que son las normas sociales que reciben de su cultura y están 

simbólicamente influenciados por los medios que provocan acciones agresivas 

y la influencia del comportamiento humano provocada por los procesos de 

pensamiento. 

 

Adicionalmente, Bandura se centra en el origen social de la conducta 

agresiva y la influencia causal del procedimiento pensativo sobre la motivación, 

las emociones y el comportamiento humano. A su vez, pudo descubrir que los 

niños que veían a los adultos realizar actos violentos (videos de muñecos que 

parecen humanos) repetían estos comportamientos con más frecuencia que los 

niños que no estaban expuestos a patrones tan agresivos, tal como lo demostró 

en su experimento del muñeco bobo (Carrasco y Gonzales, 2006). 

 

Para Bandura (1986) también dice que estos efectos son especialmente 

fuertes cuando los niños se empoderan imitando las conductas de los adultos. 

En su explicación de la conducta agresiva atribuye principalmente la contribución 

a los métodos conductuales, pero introduce los factores antes mencionados 

como nuevas contribuciones. 

 

El planteamiento de Bandura fue usado para dar explicación acerca de las 

consecuencias de la exposición sobre la violencia, bien en un entorno familiar 

agresivo o a través de ciertas imágenes violentas que provienen de los medios 

audiovisuales. 

 

En cuanto a la segunda variable estilo de crianza, veamos ciertas 

aportaciones de autores: Respecto a la terminología, la Real Academia Española 

(2001) determina al termino Crianza como “creare”, que quiere decir, alimentar, 

instruir, nutrir, orientar y dirigir”. 

 

Para Eraso et al. (2006) la crianza dada hacia los hijos, está enfocada con 

las ideas que mantienen los progenitores en función de su salud física, entorno 
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físico, social, cultural y sus expectativas del aprendizaje de sus hijos en el hogar. 

La crianza establece la primera etapa de la transformación del estatus de los 

menores en individuos sociales. La formación de los menores constituye la forma 

en que el instructor maneja al infante ante el entorno cotidiano, la adaptabilidad, 

la autoconfianza o la resolución de situaciones problemáticas que surgen 

durante todo el proceso de desarrollo evolutivo. 

 

Díaz (2017) define la paternidad como un conjunto o grupo de habilidades 

que implementan los papas hacia sus hijos. Por ello, es comprensible que se 

responsabilicen de los cuidados de sus pequeños, desde la niñez hasta lograr 

ser adolescente. Por otro lado, hay varios intentos de explicar estilo de crianza 

desde diferentes modelos teóricos, por ende, describiremos los más destacados: 

 

El primero en considerar es el modelo de Baumrind, para Bardales y La 

Serna (2015) este modelo se basó en un estudio que realizo hace años donde 

evaluó a 100 niños los cuales tenían ciertas características que los relacionaba, 

como el autocontrol, la autonomía y la autoestima. Además, señalaron que los 

adultos presentaban cuatro dimensiones básicas, éstas son: 1) expresión de 

afecto, aquí, se observan diferencias en la expresión emocional de los padres, 

por lo que ciertas personas son demasiado cariñosas, otras tienden ser más 

indiferentes y críticos; 2) estrategias para la disciplina, se demostró expresiones 

de críticas, persuasión y castigo corporal; 3) comunicación, se descubrió que 

mientras algunos padres practican la escucha activa con sus menores hijos, otros 

expresan sus pedidos de silencio de manera tanto explícito o implícitamente; y 

4) expectativas de madurez, se mostró por parte de los progenitores una mejora 

en base a su responsabilidad y autocontrol. Teniendo en cuenta estos elementos, 

mencionó los estilos de crianza siguientes: estilo autoritario, democrático y 

permisivo. 

 

Otro modelo es el de Maccoby y Martin, según Bardales y La Serna (2015) 

esos dos autores propusieron que los métodos parentales son una continuidad 

de los divulgados por Baumrind. Creen que el desarrollo de la tipología de 

Baumrind ha impulsado la investigación, con el propósito de extender el modelo 

a los diferentes grupos de personas con las que empezó a trabajar estilos de 

crianza y desajuste psicosocial. 
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Por tanto, en Maccoby y Martin (1983) modificaron el modelo de Baumirind 

y tomaron en cuenta otras dimensiones relacionadas con la supervisión del tutor: 

la contingencia de los esfuerzos de los padres y el nivel de exigencia; para 

Maccoby y Martin compararon y diferenciaron el estilo de crianza permisivo 

mencionando lo siguiente: los padres permisivos, que son designados como 

personas que tienen un gran afecto por sus hijos pero que rara vez exigen y 

obedecen, y los negligentes que son designados como nivel bajo en afecto y 

exigencia. 

Seguidamente el modelo de Steinberg, tomó en consideración el modelo 

de Baumrind quien reconoció tres modelos de estilos de crianza: padres 

democráticos, permisivos y autoritarios; además, señaló que estos se basan en 

patrones de control parental sobre sus hijos. Además, aplico el modelo de 

McCobe y Martin quienes elaboraron un diseño muy complejo, añadiendo otra 

escala relacionada con el control parental (grado de necesidad de control 

parental y exceso de esfuerzo parental) a quien llaman “un padre negligente o 

indiferente”, teniendo estos principios Steinberg trabajó con éxito aquellos 

patrones de crianza implicando en la regulación del comportamiento de los 

adolescentes. 

La clasificación finalmente involucra estilos parentales autoritativos, 

autoritarios, permisivos, negligentes y mixtos, que parecen encontrarse en 

grupos familiares con hijos de etapa adolescente, y la cual Steinberg las uso para 

contribuir a su Escala de Estilos de Crianza. Es por ello, que el actual trabajo 

asume el modelo que Steinberg propuso (Merino y Arndt, 2004). 

 

Referente a los aspectos de los estilos de crianza, Steinberg (1993) 

reportó que durante la adolescencia se puedo lograr identificar tres aspectos en 

la cual son sustentadas teórica y empíricamente (Merino y Arndt, 2004). 

 

El primero es el Compromiso, aquí el adolescente observa 

comportamientos de aproximación emocional y beneficio que vienen de sus 

progenitores; seguidamente la Autonomía Psicológica, aquí los progenitores 

utilizan la habilidad democrática, para no reprimir, en la cual buscan respetar la 

individualidad y la autonomía en los hijos; por último, el Control conductual, es la 
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medida en que el progenitor es visto como una persona que controla o supervisa 

la conducta del adolescente. 

 

En cuanto a los tipos de estilos de crianza, Steinberg (1993) menciona 5 maneras 

de criar a hijos: 

 

Los padres democráticos, son mentores, guían racionalmente a sus hijos, 

aunque son exigentes en cuanto a normas, y al mismo tiempo son cálidos y 

acogedores, brindando patrones de comportamiento en un lugar donde hay 

relaciones asertivas (Merino y Arndt, 2004). 

 

Según Estévez et al. (2007) el enfoque actual está más adecuado que 

otros enfoques con el ajuste conductual y psicológico de los adolescentes, por lo 

que sus consecuencias en grupo adolescente difieren de la siguiente manera: a 

manera psicológica, el resultado es un adolescente. con un alto nivel de 

competencia y madurez psicológica, y niveles óptimos de respeto a sí mismo, 

con competencia para la empatía y alto índice de bienestar emocional; A nivel 

de comportamiento, habrá adolescentes con habilidades apropiadas, madurez 

personal, logros académicos y comportamiento generoso. 

Los padres autoritarios, para lograr obtener un poco de independencia con 

estos modelos de padres puede resultar demasiado chocante para los 

adolescentes, ya que son estrictos cuando dictan una orden. En la discusión, 

usan la fuerza como castigo, y tienden a ser muy exigentes y no muestran afecto. 

Tienden a mostrar fuerza y buscan la obediencia a través del castigo (Vergara, 

2002). 

 

Estévez et al. (2007) menciona que la consecuencia de practicar este 

estilo logra que los adolescentes tienen baja autoestima y son menos 

conscientes de la importancia de apegarse a las normas sociales. 

 

Los padres permisivos, denominados indulgentes o no directivos, se trata 

de progenitores que muchas veces no imponen reglas y no se limitan, es decir, 

se comprometen a permitir que sus hijos organicen sus propias actividades sin 

mucha inferencia de ellos, demostrando muchas veces su cariño. A nivel 

psicológico la consecuencia de este enfoque es que pueden tener problemas de 
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conducta los hijos, porque cuando los padres lo disciplinan, despliegan a ceder 

y evitar la confrontación a sus necesidades. También muestran una tolerancia 

muy baja a la frustración; por lo tanto, en su comportamiento les resulta difícil 

controlar sus impulsos y manifiestan problemas escolares y además son 

propensos a consumir sustancias nocivas (drogas, alcohol) (Estévez et al., 

2007). 

 

Los padres negligentes, muy poco se comprometen en ejecutar el rol de 

papas; es decir no brindan restricción alguna a sus hijos, porque no hallan interés 

real en ellos. Craig afirma que, en comparación con el colegio, no están 

involucrados en ningún campo, a menudo son frio como distantes (Vergara, 

2002). 

 

Para Estévez et al. (2007), este modelo conduce a mucha conducta 

destructiva y criminal en sus hijos, esto se debe por la indiferencia que muestran 

los padres. 

 

Los padres mixtos utilizan todos los estilos de crianza mencionados 

anteriormente, son aquellos que no tienen un prototipo de crianza específico, ya 

que, desarrollan relaciones diferentes con sus hijos; es decir, estos padres son 

inestables, porque un día son autoritarios, y al cabo de un tiempo o al día 

siguiente son indiferentes. Además, el producto de este modelo de crianza forma 

hijos inquietos, rebeldes y hasta inestables (Estévez et al., 2007). 

 

Por otro lado, en lo que refiere a la variable Autoestima, Ceballos et al 

(2017) menciona que uno de los principales conceptos sobre autoestima fue 

dado por el psicólogo y filósofo William James (1989), en la cual la autoestima 

es considerada como un equilibrio de alcanzar las metas propuestas y realizarlas 

con los objetivos deseados que involucran logros reales en conexión con los 

propios motivos en obtener los deseos a realizar. También, Zenteno (2017) la 

define como la autoevaluación que nos damos en base a los conocimientos que 

adquirimos a lo largo del tiempo, y esta evaluación será favorable o no según las 

circunstancias vividas. Al mismo tiempo, afectará al ámbito familiar, emocional y 

social. 
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En relación a las teorías de la autoestima, se tomó en cuenta la teoría 

psicoanalítica, el cual se enfoca en el ego de la persona. Freud (1979) describió 

a la palabra autoestima como la conciencia de una vivencia individual del valor 

en vinculación con un sistema basadas en idealización; es decir, es 

consecuencia de una experiencia y de la satisfacción del objeto por medio de la 

libido. 

 

Seguidamente, se considera también la teoría humanista, pues el 

representante Maslow (1943) propuso la teoría del desarrollo del potencial 

humano y la jerarquía acerca de las necesidades humanas; es decir, los 

individuos manejan dos aspectos sumamente importantes: el amor propio o la 

autoconfianza, el hecho de sentirse autosuficiente y ser considerado por los 

demás, corresponde únicamente el reconocimiento en aceptar a los otros tal y 

como son; también, los humanistas enfatizan el potencial humano, la 

autorrealización y la autoestima centrándose en la búsqueda del bienestar. 

Por otra parte, Morris Rosenberg (1965) menciona que la autoestima no 

es más que la consideración de la actitud positiva o negativa de uno dirigida hacia 

uno mismo y la evaluación de los propios sentimientos y pensamientos en general 

en relación con uno mismo. Es decir, la autoestima negativa es una característica 

basada en la depresión, el uso de sustancias ilegales y el vandalismo; 

principalmente los indicadores de la autoestima positiva se relacionan 

directamente con el bienestar psicológico. 

 

Asimismo, el auto concepto y la autoestima se ha mantenido a lo largo de 

los años y ahora es un punto de referencia que se puede utilizar como métrica. 

Esta teoría representa una escala de medida, considerándose una de las 

pruebas más utilizadas a nivel mundial por ser una prueba rápida unidimensional 

y con muy buenos valores óptimos de propiedades psicométricas; además, este 

instrumento se utiliza en áreas escolares y clínicas laborales (Branden, 1995). 
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III. METODOLOGÍA 

 
3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación es de tipo explicativa-causal; porque ayuda a establecer 

las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. (Hernández et al., 

2014). 

 

También, será de diseño, no experimental, ya que en ningún momento se 

manipulará ninguna de las variables. Asimismo, se basará en un plan transversal 

porque se determinará en un tiempo determinado y previsto a corto plazo 

(Hernández et al., 2014). 

 

3.2. Operacionalización de las variables 

Variable 1: Estilo de crianza: 

Definición Conceptual: Darling y Steinberg (1993) creen que el estilo 

educativo de los padres es un conjunto de actitudes hacia los niños, estas 

actitudes les serán transmitidas, y crearán un ambiente emocional en su 

conjunto, en el que se expresará el comportamiento de los padres. 

Definición operacional: operacionalmente se define por las 

puntuaciones obtenidas a través de Escala de Estilos de Crianza de L. Steinberg 

(1993) adaptado por Tuñoque (2018). La escala está compuesta por 22 ítems y 

3 subs escalas, basado en una escala Likert de cuatro puntos. 

Dimensiones: Establece tres dimensiones: Compromiso (9 ítems), 

Autonomía psicológica (6 ítems) y Control Conductual (4 ítems). 

Escala de medición: la escala medición de es Likert, compuesto por 19 

ítems y su nivel de medición es ordinal. 

Variable 2: Autoestima: 

 
Definición Conceptual: Rosenberg (1965) es la actitud positiva o 

negativa de uno hacia uno mismo y la evaluación de los propios pensamientos y 

sentimientos en general en relación con uno mismo. 
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Definición operacional: Es el puntaje obtenido a través de la Escala de 

autoestima de Rosenberg. Adaptada por Ventura et al. (2018). 

Dimensiones: Establece 2 dimensiones: Preguntas redactadas positivas 

y Preguntas redactadas negativas 

Escala de medición: la escala medición de es Likert y su nivel de 

medición es ordinal 

Variable 3: Agresividad: 

 
Definición Conceptual: Se define como "cualquier acción dirigida contra 

otra persona cuya intención directa e inmediata es causar daño. (Bushman y 

Anderson, 2001, p. 274). 

Definición operacional: operacionalmente se define por las 

puntuaciones obtenidas a través de la Escala de Agresividad De Goycochea 

(2019). 

 

Dimensiones: Establece cuatro dimensiones: Familiar (3 ítems), Actitud 

(3 ítems), Comportamiento (5 ítems) y Simbólico (5 ítems). 

Escala de medición: la escala medición de es Likert, compuesto por 16 

ítems y su nivel de medición es ordinal. 

 

 
3.3. Población, muestra, muestreo 

Población 

 

Según Sánchez et al (2018) menciona que, la población se conforma por 

cada componente que tienen una gama de particularidades similares. Es la suma 

de ya sean sujetos, cosas o eventos los cuales tienen ciertas particularidades o 

criterios en común; y eso puede identificar un área de interés a estudiar para la 

que se incluirán en la hipótesis de investigación. Por tanto, la población de este 

estudio está formada por estudiantes Lima Metropolitana. 

 

Por otro parte, Manzano y García (2016) nos dice que tener criterios de 

exclusión e inclusión es de suma importancia porque nos permite obtener en el 
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estudio de investigación una calidad metodológica y por ende tener mejores 

resultados. 

Criterio de Inclusión: 

 
 Adolescentes matriculados en el año actual 2022. 

 Adolescentes de ambos sexos. 

 Adolescentes en el rango de 12 A 18 años. 

 
Criterio de exclusión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 

 Adolescentes que no quieren ser parte de la evaluación. 

 Adolescentes con edades que no estén en el rango de edad 

establecido. 

 Adolescentes que no tenga laptop, computadora o celular. 

 Adolescentes que no tengan internet o baja señal de internet en su 

localidad. 

En cuanto a la muestra Monje (2011) menciona que es cualquier 

subconjunto del universo, que desde la estadística pueden ser probabilísticas o 

no probabilísticas, esto hace referencia que de la población se extrae una 

cantidad, requerida o necesaria según lo vean conveniente los investigadores 

para poder hacer la aplicación del instrumento de una investigación. 

Ferguson (2016) sugiere que el tamaño de efecto mínimo sea un r- .02 

que tiene significancia practica para el tamaño de muestra. Para determinar a 

priori el tamaño de muestra según tamaño de efecto, se utilizó en este estudio el 

software G*Power y considerando un tamaño de efecto r- .02, un p valor .05 y 

potencia estadística de .95; dando como resultado que el número mínimo de la 

muestra debe estar conformada por 262 adolescentes escolarizados. Sin 

embargo, en este estudio participaron 400 adolescentes. 

Muestreo 

El muestreo trabajado en el presente trabajo de investigación es no 

probabilístico por conveniencia ya que los investigadores han seleccionado a las 

personas adecuadas basando en lo conveniente y accesible para la 

investigación presente (Otzen y Manterola, 2017). 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

Técnica 

En esta oportunidad se usó la encuesta ya que ayuda a medir 

características psicológicas a partir de la aplicación de un instrumento que tiene 

un valor numérico que permite medir atributos o características (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2012). 

 
Instrumentos 

Escala de Estilos de Crianza de L. Steinberg (1993) adaptado por Tuñoque 

(2018). 

 
La escala de Estilo de Crianza de Steinberg (1993) se utilizará para el 

presente estudio, utilizando la adaptación de Tuñoque (2018). Se puede 

administrar tanto individual como en conjunto y tienen un tiempo estimado de 

resolver de 20 minutos siendo la población adolescente a evaluar. Esta 

herramienta tiene un total de 22 ítems con la finalidad de evaluar estilo de 

crianza, agrupadas en 3 dimensiones, siendo las siguientes: Compromiso, 

Autonomía Psicológica y Control Conductual. En la primera dimensión está 

conformado por 9 ítems, en la segunda dimensión conformada por 5 ítems y la 

última por 8 ítems (Tuñoque, 2018). 

 
Validez y Confiabilidad de la escala 

 
 

Según Hernández et al (2014) definen validez como el nivel en que la 

herramienta mide realmente la variable a medir. Por tal sustento, se determinó 

la validez del constructo mediante la correlación ítem test del instrumento de 

evaluación de los Estilos de crianza de Steiberg adaptada por Tuñoque (2018), 

dando valores inaceptables a aceptable. No obstante, se determinó el AFC y 

cargas factoriales estandarizadas, y covarianzas dieron valores de resultados 

inaceptables; por otro lado, mostrando que el modelo propuesto presenta un 

ajuste mucho mejor que el modelo teórico. 
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Para Hernández et al., (2014) la confiabilidad es el rango en la cual una 

herramienta entrega resultados de manera consistente y coherente. La 

confiabilidad en esta adaptación se dio por medio del método de coeficiente de 

alfa de Cronbach obteniendo valores de ,62 a ,74 en sus dimensiones logrando 

ser desde inaceptables a respetable. 

 

Para esta investigación se ha obtenido sus propiedades psicométricas, en 

donde la validez fue evaluada a través del análisis factorial confirmatoria 

obteniendo índice bondad de ajuste adecuado (TLI=.96, CFI=.97). Así mismo, en 

cuando a la confiabilidad se logró obtener un Alfa de Cronbach de valor ,61 y 

Omega de McDonald de valor ,72 siendo este instrumento aceptable. 

 

 
Escala de Agresividad de Goycochea (2019) 

 
 

Para el presente estudio la escala de agresividad de Goycochea (2019). 

Esta prueba se puede ser administrado individualmente como en grupos, en 

personas entre 12 a 17 años de edad, teniendo como duración aproximada de 4 

a 5 minutos. Además, esta herramienta consta de 16 preguntas, en la cual 

evalúan los niveles de Agresividad en los adolescentes. Por otro lado, cuenta 

con 4 dimensiones siendo ellas, área Familiar que tiene 3 ítems, otra el área de 

actitud con 3 ítems, el área de comportamiento teniendo solo 5 ítems, 

seguidamente en el área de simbólico cuenta con 5 ítems. Finalmente, la escala 

es codificado de tipo Likert basándose en cinco puntos (Goycochea, 2019). 

 
Validez y Confiabilidad de la escala 

 
 

Este instrumento tuvo como criterio V de Aiken como validez de 

contenido, conformada por los 21 ítems propuestos; asimismo, cuenta con 

validez óptima de constructo por medio de un análisis descriptivo de los ítems 

de las dimensiones. 
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En base a la confiabilidad en dicha prueba se logró obtener un Alfa de 

Cronbach de valor ,832 y Omega de McDonald de valor ,842 siendo este 

instrumento aceptable. 

 

En este estudio se ha obtenido sus propiedades psicométricas, en donde 

la validez fue evaluada a través del análisis factorial confirmatoria obteniendo 

índice bondad de ajuste optimo (TLI=.88, CFI=.90). Por otro lado, en cuando a la 

confiabilidad se logró obtener un Alfa de Cronbach de valor ,88 y Omega de 

McDonald de valor ,89 siendo este instrumento aceptable. 

 

Escala de autoestima de Rosenberg adaptada por Ventura et al. (2018) 

 
 

Para el actual estudio, la escala de autoestima de Rosenberg adaptada 

por Ventura et al. (2018) puede ser administrado individualmente como en 

grupos. aplicable para adolescentes de 12 años; predominando un tiempo 

estimado de 5 minutos (Wenger y Andres-Pueyo, 2016). Los resultados de esta 

escala muestran que la EAR es unidimensional para un mejor uso e 

interpretación. Esta escala, se conforma bajo una escala de tipo Likert, cuenta 

con 10 ítems, 5 orientadas positivamente desde el 1,2,4, 6 hasta las 7 y 5 

negativas desde el 3,5, 8, 9 hasta el 10. La graduación de respuestas oscila 

desde 4 puntos, desde muy en desacuerdo 1, en desacuerdo 2, de acuerdo 3, y 

muy de acuerdo 4; además, es prudente dar a conocer que la puntuación de la 

escala amerita una inversión en las propuestas negativas, los ítems negativos 

deben ser puntuaciones inversas, ejemplo: si el participante marca la respuesta 

de puntaje 1, esta es invertida a puntaje 4. Por tanto, para obtener un mayor 

sustento de valoración general de la autoestima se suman las puntuaciones de 

la totalidad de ítems de la EAR, permitiendo puntuaciones desde 10 y 40 puntos, 

donde a mayor puntuación el participante expresaría niveles altos de autoestima. 

(Ceballos et al., 2017). 

 
Validez y Confiabilidad de la escala 

Este instrumento cuenta con experiencia empírica de validez. El 

coeficiente H, revelo valores > 0.80 siendo considerados buenos. 
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En esta investigación se logró obtener sus propiedades psicométricas, en 

donde la validez fue evaluada a través del análisis factorial confirmatoria 

obteniendo índice bondad de ajuste apropiado (TLI=.90, CFI=.94). Por otro lado, 

en cuando a la confiabilidad se logró obtener un Alfa de Cronbach de valor ,85 y 

Omega de McDonald de valor ,85 siendo este instrumento aceptable. 

 

3.5. Procedimientos 

 
 

Los Instrumentos Estilo de Crianza, Agresividad y Autoestima en 

adolescentes de Lima Metropolitana; son adaptaciones peruanas de Tuñoque 

(2018), Goycochea (2019) y Ventura et al. (2018); para lo cual se realizará 

encuestas de manera virtual utilizando el cuestionario de Google Forms, donde 

se integrará en el formulario el consentimiento informado, y de igual manera se 

mencionará el objetivo de estudio a los participantes. Previo al llenado de la 

encuesta se les detallará que su participación es voluntaria y que si desean no 

completar la encuesta es tan en su derecho, no hay ninguna consecuencia por 

ello. También se demostrará que la aplicación de los instrumentos es 

estrictamente confidencial, garantizando integridad y privacidad de cada 

persona que participe y de los resultados obtenidos. Una vez analizado los 

resultados, se procedió a la redacción, para la aprobación y la sustentación del 

trabajo finalizado. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos 

 
En primer lugar, se realizó la descarga de la hoja de cálculo Excel, el cual es 

facilitado por el formulario Google Forms, este archivo contenía la base de datos 

de los encuestados. Luego se pasó al programa estadístico SPSS versión 24 

(Statatistical Packageforthe Social Science), donde se realizó los datos 

descriptivos de las variables, en base a la media, desviación estándar, asimetría, 

etc. seguidamente se utilizó el programa l IBM SPSS AMOS v 2 5, para evaluar 

la estimación de las regresiones (𝛽) y la representación de la figura del modelo 

explicativo. Por otro lado, para el cálculo de la prueba multivariada de Mardia se 

usó el programa JAMOVI 0.9.2.0. Por último, se empleó el programa gratuito 

RSTUDIO para calcular los índices de ajuste del modelo estructural de las 
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variables empleadas, y la confiabilidad, mediante los coeficientes Alfa de 

Cronbach y Omega de McDonald. 

3.7. Aspectos Éticos 

 
La Asociación Americana de Psicología (2010) estableció los principios 

morales para la redacción de artículos científicos, estipulando claramente la 

legitimidad y moralidad. Por ello, en este trabajo de investigación se ceñirá a 

estos principios para salvaguardar los datos obtenidos de los participantes; en 

segundo lugar, para asegurar la veracidad del conocimiento y tercero para 

asegurar los derechos de pertenencia intelectual de los participantes en una 

investigación. Lo cual nuestra investigación cumplirá con el capítulo III orientado 

a la investigación, del código de ética profesional del Colegio de Psicólogos del 

Perú del 2017. 
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IV. RESULTADOS 

 
En la tabla 1, respecto a la normalidad, se observa que los valores tanto 

de la asimetría como la curtosis de cada dimensión se encuentran dentro del 

rango +/- 1.5, a excepción de la dimensión comportamiento de la variable 

agresividad; ya que en dicha dimensión obtuvo un g1=1.52 y g2=2.26 (Forero et 

al., 2009). Así mismo, se registran puntuaciones inadecuadas (r.c.=8.305) con 

relación a la instancia de Mardia, lo cual evidencia que no hay una distribución 

normal multivariada. En consecuencia, se empleará la estimación robusta 

(WLSMV; Byrne, 2010). 

Tabla 1 
 

Normalidad de la distribución multivariada 

Variable min máx g1 r.c. g2 r.c. 

Estilo de Crianza/Autonomía 5 20 0.367 2.999 -0.262 -1.068 

Estilo de Crianza/Compromiso 10 36 -0.595 -4.857 -0.327 -1.337 

Estilo de Crianza/Control 2 14 0.991 8.095 0.256 1.046 

Autoestima Negativa 4 16 -0.94 -7.672 0.748 3.056 

Autoestima Positiva 5 16 -0.787 -6.425 1.272 5.192 

Agresividad/Comportamiento 5 24 1.522 12.423 2.262 9.233 

Agresividad/actitud 3 15 0.53 4.328 -0.274 -1.118 

Agresividad/familiar 3 15 0.818 6.68 0.057 0.234 

Multivariate     10.505 8.305 

Nota. Min: mínimo, max: máximo, g1: Asimetría, g2: Curtosis, r.c.: ratio crítica 

 

 
Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis General: 

Hi: Los estilos de Crianza y autoestima si explican a la agresividad en los 

adolescentes escolarizados de Lima Metropolitana, 2022. 
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Figura 1: Modelo estructural de las variables de estilos de crianza, autoestima y agresividad 

 
 

 
 

Para la contrastación de hipótesis general se hizo un diseño de ecuaciones 

estructurales, para confirmar si explican los estilos de crianza y autoestima en la 

agresividad. Teniendo como resultado, que los estilos de crianza cobran mayor 

protagonismo en explicar la agresividad, en comparación a la autoestima sea 

positiva o negativa, no hay una fuerza que explique la varianza de la agresividad 

en términos estadísticamente significativos (Véase en la figura 1). 
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Tabla 2. Índices de ajuste estadístico del modelo estructural de la hipótesis General 
 

 

Modelo explicado 
 

χ² 
 

df 
 

p 
 

CFI 
 

TLI 
 

SMRM 
 

RMSEA 
RMSEA 90% CI 

Lower Upper 

Modelo 1 3.80 4 .433 1.00 1.00 .0165 0.00 0.00 .0738 

Nota: x2: chi cuadrado; gl: grado de libertad; CFI: Índice de ajuste comparativo; TLI: Índice Tucker-Lewis; 
SRMR: residuo estandarizado cuadrático medio; RMSEA: Raíz cuadrada del error medio cuadrático. 

 

 
En la tabla 2, se realizó un modelo explicativo, con correlación de las 

variables estilos de crianza, autoestima y agresividad, presentando índices de 

bondad de ajuste (x2/df=3.8, TLI=1.00, CFI=1.00, RMSEA= 0.00 y SRMR=.0165), 

pues se puede evidenciar que el X2/gl da un valor de 3.8 indicando un índice 

aceptable (Escobedo et al., 2016), de igual manera los valores de índice 

comparativo tanto el CFI (1.00) y el TLI (1.0) son adecuados (Cupani, 2012). 

Referente a los ajustes de valor absoluto tanto la raíz residual estandarizada 

SRMR (.0165) y RMSEA (0.00) son aceptables (Schreiber, 2017). Estos 

resultados confirman que el modelo estructural es lo más adecuado para su 

interpretación; de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación. 
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Hipótesis específica 1: 

Hi: La dimensión Compromiso de la variable estilo de crianza si explica a la 

agresividad en los adolescentes escolarizados de Lima Metropolitana, 2022. 

Tabla 3 

Efecto directo entre la dimensión compromiso y la variable agresividad 

β S.E C.R p 

Compromiso --------> agresividad -0.60 0.018 -10.70 *** 

Nota: β = Efecto; **: p< .05: Significativo; *: p> .05 No significativo. 

Los resultados confirman que la dimensión compromiso de los estilos de 

crianza tiene un efecto inverso sobre la variable agresividad con significancia 

estadística apropiada (β= -.60; p=< .05). Por lo tanto, se interpreta de la siguiente 

manera, a mayor practica del estilo compromiso, menor será la agresividad en 

los adolescentes escolarizados de Lima Metropolitana, 2022. 
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Hipótesis específica 2: 

Ho: La dimensión autonomía psicológica de la variable estilo de crianza no 

explica a la agresividad en los adolescentes escolarizados de Lima 

Metropolitana, 2022. 

Tabla 4 

Efecto directo entre la dimensión Autonomía Psicológica y la variable agresividad 

β S.E C.R p 

Autonomí

a 

Psicológic

a 

------ agresividad 
-.093 .058 -1.903 .057 

Nota: β = Efecto; **: p< .05: Significativo; *: p> .05 No significativo. 

Los resultados confirman que la dimensión autonomía psicológica de los 

estilos de crianza no tiene un efecto directo sobre la variable agresividad (Ver 

Figura 1), ya que se obtuvo valores (β=-.093; p>.05), siendo este nulo, los cuales 

no son estadísticamente significativos.  En consecuencia, no  se cuenta con 

evidencia suficiente de que la autonomía psicológica explique a la agresividad, 

rechazándose la hipótesis de trabajo. 
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Hipótesis específica 3: 

Ho: La dimensión control conductual de la variable estilo de crianza no explica 

a la agresividad en los adolescentes escolarizados de Lima Metropolitana, 2022. 

Tabla 5 

Efecto directo entre la dimensión control conductual y la variable agresividad 
β S.E C.R p 

Control 

Conductu

al 

--------> agresividad 
-.015 .032 -.309 .757 

Nota: β = Efecto; **: p< .05: Significativo; *: p> .05 No significativo. 

Los resultados confirman que la dimensión control conductual de los 

Estilos de Crianza no tiene un efecto directo sobre la variable agresividad (Ver 

Figura 1), ya que se obtuvo valores de (β=-0.015; p>.05), los cuales no son 

estadísticamente significativos. En consecuencia, no se cuenta con evidencia 

suficiente que el control conductual explique a la agresividad, rechazándose la 

hipótesis de trabajo. 
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Hipótesis específica 4: 

Ho: La dimensión autoestima positiva no explica a la agresividad en los 

adolescentes escolarizados de Lima Metropolitana, 2022 

Tabla 6 

Efecto directo entre la variable autoestima positiva y la variable agresividad 
β S.E C.R p 

Autoestim

a Positiva --------> agresividad 
-0.056 0.047 -1.07 0.285 

Autoestima 
Negativa --------> agresividad 

0.057 0.044 1.108 0.268 

Nota: β = Efecto; **: p< .05: Significativo; *: p> .05 No significativo. 

Los resultados confirman que la variable autoestima no tiene un efecto 

directo en la variable agresividad, ya que, sus resultados fueron (β=-.056, 

β=.057; p>.05); a pesar de haber un tamaño de efecto directo muy bajo entre la 

dimensión autoestima negativa y la agresividad, las estimaciones no son 

estadísticamente significativas, por ende, no se encuentra evidencia suficiente 

de que ambas dimensiones explican a la variable agresividad. 
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V. DISCUSIÓN

Esta investigación tuvo con finalidad dar a conocer si los estilos de crianza

y autoestima explican a la agresividad en adolescentes escolarizados de Lima 

Metropolitana durante el año 2022. 

Mediante el modelo de ecuaciones estructurales se evidenciaron 

adecuados índices de bondad. Donde se observa que los estilos de crianza y 

autoestima si explican a la agresividad. Sin embargo, los estilos de crianza 

cobran más relevancia en explicar la agresividad, en comparación a la 

autoestima sea positiva o negativa, no hay una fuerza que explique la varianza 

de la agresividad en términos estadísticamente significativos. Así mismo, 

Bandura (1969, citado por De la Peña, 2005), menciono hay tres fuentes de suma 

importancia en el aprendizaje de conductas agresivas, siendo la más importante 

la influencia familiar, ya que el modelo de crianza influye en la conducta de los 

adolescentes, seguidamente la influencia subcultural, la cual se refiere al entorno 

social y, por último, el modelo simbólico, en donde se adquiere modelos de 

figuras, actos y palabras que se realizan por medio de la observación y la 

imitación. Estos enunciados son contradictorios al estudio que realizó Ríos y 

Barbosa (2017); donde hallaron que no hay una relación de gran significancia 

entre estilos de crianza brindado por los padres y la manifestación de conductas 

agresivas tanto premeditadas como impulsivas. 

Por otro parte, la dimensión compromiso de los Estilos de Crianza tiene 

un efecto inverso negativo en la variable agresividad ya que su resultado fue (β 

-0.60; p=< .05), se da a interpretar que, a mayor practica del estilo compromiso,

menor será la agresividad en los adolescentes escolarizados de Lima 

Metropolitana, 2022. Este estudio concuerda con la investigación de Ruiz (2020), 

en donde obtuvo resultados que demostraron correlación muy significativa, de 

manera inversa entre la dimensión Compromiso (rho = -.204**; p = .003) con la 

agresividad total. Además, para Galvez y Vargas (2020), también en su estudio 

logran demostrar que hay correlaciones inversas entre las dimensiones de 

compromiso con la hostilidad y la agresividad física. Por otro lado, Darling y 

Steinberg en (1993) mencionan que el comportamiento positivo o negativo de los 

adolescentes va depender de la forma como se manifiesta los padres con sus 
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hijos, a través de sus acciones, afecto, compromiso, lenguaje, gestos y 

expresiones que demostraran en su ambiente familiar. Por tal razón, los padres 

que tengan mayor compromiso, menor será la agresividad en los adolescentes 

escolarizados de Lima Metropolitana, 2022. 

 

En cuanto a la dimensión de autonomía psicológica de los estilos de 

crianza no explica a la agresividad en esta investigación, teniendo como 

resultados (β -.093; p>.05), siendo no significativo. Este estudio no tiene similitud 

con los resultados de Galvez y Vargas (2020) quienes en su estudio realizado si 

hallaron correlaciones directas entre las dimensiones de autonomía psicológica 

con la dimensión hostilidad y agresividad física. Según Steinberg (1993, citado 

por Merino y Arndt, 2004) mencionan que en la autonomía psicológica los 

progenitores utilizan la habilidad democrática, en la cual buscan que los hijos 

tengan autonomía, individualidad o independencia, quizás esto pueda ser mal 

interpretado por algunos padres llegando a sobreexceder esta condición, incluso 

llegando a confundirlo con un estilo Permisivo. Por ende, se debe ahondar el 

grado adecuado de autonomía que se le debe brindar a un hijo, para que se 

enseñe una conducta responsable y así teniendo una adecuada autonomía 

psicológica logre permitir reducir los niveles de agresividad en los adolescentes. 

Así mismo, la dimensión control conductual de los estilos de crianza no 

explica tampoco a la agresividad en nuestro estudio. Teniendo como resultados 

(β -.015; p=>.05), siendo no significativo. Dicho resultado no concuerda con el 

estudio de Ruiz (2020), quien halló en sus resultados que la dimensión control 

conductual tiene un efecto significativo de manera inversa (rho = -.140**; p = 

.037) con la agresividad general. De igual modo en su investigación de Gálvez y 

Vargas (2020), quienes hallaron correlaciones inversas entre la dimensión 

control conductual con la hostilidad y la agresividad física. 

 

Finalmente, se logró conocer que la variable autoestima no explica a la 

agresividad en este estudio teniendo como resultados en sus dos dimensiones 

positiva y negativa (β=-.056; β=.057;). Este estudio tiene similitud con la 

investigación de Reyes (2017) quien dio a conocer que no existe relación 

significativa entre las dos variables de estudio en los escolares de primer y 

segundo año de secundaria, es decir no influye uno sobre el otro. Además, 
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Martínez (2016), en su estudio también demostró que no hay una relación entre 

la autoestima y la agresividad, lo cual es reflejado en el Rho igual a 0.42, 

p>=0.05. Por último, en su trabajo de investigación de Betancur y Castro (2016), 

cuyo fin era relacionar los autoesquemas y la agresividad en un conjunto de 

adolescentes, tuvieron como resultados que la autoestima no guarda relación 

significativa con la agresividad en general (p>0.05). 

 

Al realizar el desarrollo de nuestro estudio se presentaron algunas 

dificultades, en un primer momento tardo el acceso a la población en este caso 

a los adolescentes que iban a ser evaluados, ya que recién se estaban 

integrando de la virtualidad a la presencialidad, tantos alumnos, profesores, 

cargos directivos que tenían bastante por organizarse. Finalmente, el director y 

la psicóloga encargada de la institución aceptaron el acceso a la población con 

la condición de presentar un informe del estudio realizado, para que el 

departamento de psicología pueda trabajar más adelante con un programa de 

intervención. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA: Mediante el modelo de ecuaciones estructurales se evidenciaron 

adecuados índices de bondad (x2 /df=3.8, TLI=1.00, CFI=1.00, RMSEA= 0.00 y 

SRMR=0.0165). En donde se halló que los estilos de crianza y autoestima si 

explican a la agresividad; sin embargo, los estilos de crianza cobran mayor 

magnitud en explicar a la agresividad en comparación autoestima sea positiva o 

negativa. 

 

SEGUNDA: La dimensión compromiso de los estilos de crianza si explican a la 

agresividad teniendo un resultado estadísticamente significativo (β= -.597, 

P<.05), en los adolescentes escolarizados de Lima Metropolitana, 2022. 

 

TERCERA: La dimensión Autonomía Psicológica no explica a la variable 

agresividad (β -0.093; p>.05), en los adolescentes escolarizados de Lima 

Metropolitana, 2022. 

 

CUARTA: La dimensión control conductual no explica a la variable agresividad 

(β -0.015; p>.05), en los adolescentes escolarizados de Lima Metropolitana, 

2022. 

 

QUINTA: La variable autoestima, tanto en su dimensión positiva como negativa 

no explican tampoco a la agresividad, obteniendo resultados (β -0.056; β 0.057) 

y (p>0.05), en los adolescentes escolarizados de Lima Metropolitana, 2022. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: Promover programas preventivos y de intervención en los centros 

educativos que presenten problemáticas en los estilos de crianza, autoestima y 

agresividad y así contribuir una mejora en el ámbito educativo y familiar. 

 

SEGUNDA: Ahondar los estudios de la variable, en otros contextos o grupos 

etarios, ya que la realidad social y cultural de nuestro país en muy variada, siendo 

que estas problemáticas afecten directamente al bienestar socioemocional. 

 

TERCERA: Se sugiere continuar la investigación, referentes a los estilos de 

crianza, autoestima y la agresividad en adolescentes escolarizados utilizando 

otros instrumentos, con la finalidad de contrastar los resultados obtenidos. 

 

CUARTA: Se propone la elaboración de estudios que implican el uso de otras 

variables para la investigación, que se puedan relacionar con la agresividad con 

el fin de contribuir con la sociedad y los adolescentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TITULO: Estilos de crianza, autoestima y agresividad en adolescentes escolarizados de Lima Metropolitana, 2022 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 

¿En qué 
medida los 
estilos de 
crianza y 

autoestima 
explican a la 

agresividad en 
adolescentes 

escolarizados 
de Lima 

Metropolitana, 
2022? 

General 

Los estilos de crianza y 

autoestima si explican a la 

Agresividad en adolescentes 

escolarizados de Lima 

Metropolitana, 2022. 

Específicos 

a) El componente compromiso de
los estilos de crianza si explica

a la agresividad.
b) El componente autonomía

psicológica de los estilos de
crianza si explica a la 
agresividad. 

c) El componente control 

conductual de los estilos de 
crianza si explica a la 

agresividad. 
d) La autoestima positiva y

negativa si explica a la 

Agresividad. 

General 

Conocer en qué medida los 

estilos de crianza y autoestima 

explica a la agresividad en los 

adolescentes escolarizados de 

Lima Metropolitana, 2022. 

Específicos 
a) En qué medida el componente

compromiso de los Estilos de
Crianza explica a la Agresividad.

b) En qué medida el componente
autonomía psicológica de los
Estilos de Crianza explica a la
Agresividad.

c) En qué medida el componente

control conductual de los Estilos

de Crianza explica a la
Agresividad.

d) En qué medida la autoestima
explica a la agresividad

Variable 1: Estilo de Crianza 

Dimensiones 

Compromiso 

Autonomía Psicológica 

Control Conductual 

Variable 2: Agresividad 

Dimensiones 

Familiar 

Actitud 

Comportamiento 

Simbólico 

Variable 3: Autoestima 
Dimensiones 

Preguntas Redactadas 
positivas 

Preguntas redactadas 
negativas 

Tipo De Investigación 

El tipo de la investigación es de 

tipo explicativa-causal; porque 
ayuda a establecer las causas 

de los sucesos o fenómenos que 
se estudian 

Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es no 
experimental y trasversal. 

Población Y Muestra 

La población de este estudio 

está formada por estudiantes 
Lima Metropolitana y la muestra 

es de 400 

Instrumentos 

Escala de Estilos de Crianza de 

L. Steinberg (1993) adaptado
por Tuñoque (2018).

Escala de Agresividad de 

Goycochea (2019) 

Escala de autoestima de 
Rosenberg adaptada 

por Ventura et al. (2018) 



 

 

Anexo 2: Operacionalización de variables 
 
 
 

 
 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Ítems 
Escala de 
Medición 

    
 

 
Compromiso 

Interés 

Sensibilidad 

Aproximación 

emocional 

Apoyo 

 
 

 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17 

 
 
 
 
 

 
6,8,14,16, 18 

 
 
 
 
 
 

19, 20, 21a, 21b, 

21c, 22a, 22b, 22c 

 

 
Darling & Steinberg 

(1993) creen que el 
estilo educativo de los 

padres es un conjunto 
de actitudes hacia los 
niños, estas actitudes 

les serán transmitidas, 
y crearán un ambiente 

emocional en su 
conjunto, en el que se 

expresará el 
comportamiento de los 
padres. 

 

Escala de Estilos de 

Crianza       de       L. 

Steinberg        (1993) 

adaptado  por 
Tuñoque (2018). La 

escala está 
compuesta por 22 

ítems y 3 subes calas, 
basado en una escala 

Likert de cuatro 
puntos. 

  

 
 

Estilos de 

crianza 

  
Estrategias 

democráticas 

Individualidad 

Proactividad 

Independencia 

 

 
Ordinal 

 Autonomía 

psicológica 

 

    
Control conductual 

/supervisión 

Controlador 

Supervisor 

Protector 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Variable 

 
Definición conceptual 

Definición 
Operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

Escala de 
medición 

    
 

Familiar 

 

Conductas 
Agresivas 

 

2, 3 y 4 

 

6, 7 y 10 

 
 
 

 
8, 9, 11, 

12 y 13 

 
 
 

 
16, 18, 19, 

20 y 21 

 

  
Se define como la 

conducta generada de 
un proceso psicológico, 
generados en base 
recursos particulares del 
individuo y la interacción 
de moldeadores 
externos directos del 

entorno en la que 
interactúa. (Bandura 
1977) 

  

Actitud 

 

Personal 
 

 
 
 
 

Agresividad 

Escala de 
Agresividad 

De Goycochea 
(2019). 

 
 
 

Compromiso 

 
 

 
Interacción 

Social 

 
 
 
 

Ordinal 

   Simbólico  

Imágenes 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

 

 
Variable 

 

Definición 
conceptual 

 

Definición 
Operacional 

 
Dimensiones 

 
Ítems 

 

Escala de 
Medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoestima 

 
 
 
 

La autoestima es la 

actitud positiva o 
negativa de uno hacia 
uno mismo y la 
evaluación de los 
propios pensamientos 
y sentimientos en 

general en relación con 
uno mismo (Rosenberg 
1965). 

 
 
 
 
 
 
 

Escala de autoestima 
de Rosenberg. 
Adaptada por Ventura 
et al. (2018). 

 
 
 
 

Unidimensional 

Preguntas redactadas 
positivas 

 

Unidimensional 

Preguntas redactadas 
negativas 

 
 
 
 
 
 

1,2,4,6 y 7 

 
 
 

 
3,5,8,9 y 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 

 
 
 
 
 

 



 

 

Anexo 3: Instrumentos 

 
ESCALA DE AGRESIVIDAD 

 

Sexo: H ( ) M ( ) Edad:    

Fecha:    Grado:    Sección:    

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

situaciones que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según 

la alternativa que mejor describa tu opinión. Recuerda no hay respuestas buenas o malas, 

solo interesa la forma como la manera como tu percibes, sientes y actúas en esas situaciones. 

 

 
 

N° Enunciado N CN A CS S 

1 Cuando me porto mal mis padres me castigan con 
golpes. 

1 2 3 4 5 

2 Cuando he hecho una travesura en casa y he 
enfadado a 
alguien, me lanzan el primer objeto que tienen a la 
mano. 

1 2 3 4 5 

3 En una discusión, mi familia me saca en cara lo que 
me 
han dado. 

1 2 3 4 5 

4 Impongo mis reglas, sin importar que les afecten a los 
demás. 

1 2 3 4 5 

5 Si no logro mis objetivos con las personas reacciono 
con 
cólera. 

1 2 3 4 5 

6 Soy quien inicia una pelea. 1 2 3 4 5 

7 Cuando pierdo una pelea, busco la revancha sin 
importar el 
daño que pueda ocasionar a otros. 

1 2 3 4 5 

8 Cuando estoy irritado, digo cosas feas y discuto con 
los 
demás hasta desfogar mi ira. 

1 2 3 4 5 

9 Las peleas en las que me encuentro involucrado(a) 
terminan en golpes/agresiones. 

1 2 3 4 5 

10 Cuando tengo una pelea, pienso que todo lo que está 
a mi 
alrededor (objetos), son útiles para pelear y 
lanzarlos contra quienes peleo. 

1 2 3 4 5 

11 Aliento a mis compañeros cuando están en una pelea. 1 2 3 4 5 

12 Me identifico con los villanos de las series animadas o 
películas. 

1 2 3 4 5 

13 Suelo imitar las acciones de guerras cuando juego con 
mis 
amigos. 

1 2 3 4 5 

14 Me agrada imitar a mis villanos favoritos. 1 2 3 4 5 
15 Me agradan los programas de combates. 1 2 3 4 5 



 

 

16 Pienso que las personas malas de las teleseries 
favoritas 
son las mejores. 

1 2 3 4 5 

Muchas gracias por su participacion 



 

 

 

 

ESCALA DE ESTILO DE CRIANZA 

 
Edad: Sexo: (F) (M) Grado: Fecha:    

 

Por favor, responde a TODAS las siguientes preguntas sobre los padres (o apoderados) con los que tú 

vives. Si pasas más tiempo en una casa que en otra, responde las preguntas sobre las personas que 
te conocen mejor. Es importante que seas sincero. 

 
Si estás MUY DE ACUERDO haz una X en sobre la raya en la columna (MA) 
Si estas ALGO DE ACUERDO haz una X en sobre la raya en la columna (AA) 

Si estas ALGO EN DESACUERDO haz una X en sobre la raya en la columna (AD) 
Si estás MUY EN DESACUERDO haz una X en sobre la raya en la columna (MD) 

 

  MA AA AD MD 

1 Puedo contar con la ayuda de mis padres si tengo 
algún tipo de problema. 

1 2 3 4 

2 Mis padres dicen o piensan que uno no debería discutir 
con los adultos. 

1 2 3 4 

3 Mis padres me animan para que haga lo mejor que pueda 
en las cosas que yo haga. 

1 2 3 4 

4 Mis padres dicen que uno debería no seguir discutiendo, y 
ceder, en vez de hacer que la gente se moleste con uno. 

1 2 3 4 

5 Mis padres me animan para que piense por mí mismo. 1 2 3 4 

6 Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me 
hacen la vida "difícil". 

1 2 3 4 

7 Mis padres me ayudan con mis tareas escolares si hay 
algo que no entiendo. 

1 2 3 4 

8 Mis padres me dicen que sus ideas son correctas y 
que yo no debería contradecirlas. 

1 2 3 4 

9 Cuando mis padres quieren que haga algo, me explican 
por qué. 

1 2 3 4 

10 Siempre que discuto con mis padres, me dicen cosas 
como, "lo comprenderás mejor cuando seas mayor". 

1 2 3 4 

11 Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres 
me animan a tratar de esforzarme. 

1 2 3 4 

12 Mis padres no me dejan hacer mis propios planes y 
decisiones para las cosas que quiero hacer. 

1 2 3 4 

13 Mis padres conocen quiénes son mis amigos. 1 2 3 4 

14 Mis padres actúan de una manera fría y poco amigable 
si yo hago algo que no les gusta. 

1 2 3 4 

15 Mis padres dan de su tiempo para hablar conmigo. 1 2 3 4 

16 Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me 
hacen sentir culpable. 

1 2 3 4 

17 En mi familia hacemos cosas para divertirnos o pasarla 
bien juntos. 

1 2 3 4 

18 Mis padres no me dejan hacer algo o estar con 
ellos cuando hago algo que a ellos no les gusta. 

1 2 3 4 



 

 

1: Tan tarde como yo decida 2: 11:00p.m. a más 
3: 10:00p.m. a 10:59p.m. 4: 9:00p.m. a 9:59p.m. 
5: 8:00p.m. a 8:59p.m. 6: Antes de las 8:00p.m. 
7: No estoy permitido 

 
19 En una semana normal, ¿Cuál es la última 

hora hasta donde puedes quedarte fuera de la 
casa de LUNES A JUEVES? 

1 2 3 4 5 6 7 

20 En una semana normal, ¿Cuál es la última 
hora hasta donde puedes quedarte fuera de la 
casa en un viernes o sábado por la noche? 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

1: No tratan 2: Tratan un poco 3: Tratan bastante 

 

21a ¿Qué tanto tus padres TRATAN de saber dónde vas en la 
noche? 

1 2 3 

21b ¿Qué tanto tus padres TRATAN de saber lo que 
haces con tu tiempo libre? 

1 2 3 

21c ¿Qué tanto tus padres TRATAN de saber dónde estás 
mayormente, en las tardes después del colegio? 

1 2 3 

 
1: No saben 2: Saben un poco 3: Saben bastante 

 
22a ¿Qué tanto tus padres REALMENTE saben dónde vas 

en la noche? 
1 2 3 

22b ¿Qué tanto tus padres REALMENTE saben lo que 
haces con tu tiempo libre? 

1 2 3 

22c ¿Qué tanto tus padres REALMENTE saben dónde 
estás mayormente en las tardes después del colegio? 

1 2 3 



 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA 
 
 
 
 



 

 

Anexo 4: Formulario Virtual para la recolección de datos 
 

 
 

 
Enlace de formulario: 

 
https://docs.google.com/forms/d/108dGsnAsLx4BvM46zJKJxYM9EMI-Yh_fRW0I_- 

YQLh8/edit?usp=drive_web 



 

 

Anexo 5: Consentimiento informado o asentimiento 
 
 
 
 



 

 

Anexo 6: Carta de presentación de las escuelas firmada 
 



 

 

Anexo 7: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumentos remitido por la 

Universidad. 

 



 

 

 

 



 

 

Anexo 8: Autorización del uso del instrumento 
 

 
 

 



 

 

Anexo 9: Resultados de la confiabilidad y validez 

 
 

Consistencia interna, coeficiente alfa y omega de las variables  
 

TOTAL Cronbach's α McDonald's ω 

Agresividad 0.884 0.893 

Autoestima 0.851 0.853 

Estilos de Crianza 0.61 0.721 

 

 
Consistencia interna, coeficiente alfa y omega en las dimensiones de 
las variables 

  
Cronbach's 

α 

McDonald's 

ω 

Autoestima 
Positiva 0.7824 0.82 

Negativa 0.7587 0.7723 

 Compromiso 0.886 0.891 

Estilos Autonomia Psicologica 0.757 0.76 

 ControL Conductual 0.829 0.838 

 Familiar 0.713 0.746 

Agresividad 
Actitud 0.65 0.664 

Compromiso 0.844 0.847 

 Simbolico 0.789 0.803 

 
 
 

 
Evidencia de validez basado en la estructura interna 

 

RMSEA 90% CI 

 χ² df p CFI TLI SMRM RMSEA Lower Upper 

Estilos 
Crianz
a 

163.4 101 < .001 0.974 0.969 0.037 0.039 0.028 0.050 

Agresivida
d 

338.4 98 < .001 0.904 0.882 0.058 0.078 0.069 0.088 

Autoestim
a 

96.56 13 < .001 0.942 0.906 0.071 0.127 0.104 0.151 
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