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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar las evidencias de 

validez y confiabilidad del cuestionario de violencia filio parental en adolescentes 

de una Institución Educativa del distrito de la Esperanza. Este trabajo tiene como 

diseño de un estudio instrumental, porque se orienta a crear, desarrollar pruebas 

o aparatos de medición, así como también realizar el estudio de propiedades 

psicométricas y adaptación de instrumentos (Sánchez. et al.,2018), así mismo 

es tipo aplicada, que está orientada en resolver problemas específicos 

identificados en un contexto determinado, mediante la recolección de 

información y la interpretación de resultados para dar respuestas a preguntas de 

estudio (Brooks et al., 2017) 

La muestra estuvo constituida por 420 participantes. Para recolección de datos 

se empleó el Cuestionario de Violencia Filio Parental V-VIFIP, creado por Calvete 

y Veytia (2018). Los resultados mostraron que, respecto a la validez basada en 

la estructura interna, para escala del padre se observó valores de RMSEA=,05 y 

SRMR=,08. Asimismo, el ajuste comparativo reportó un valor de CFI=,933 y 

TLI=,924. Para la escala que mide a la madre, se aprecian valores de 

RMSEA=,06 y SRMR=,08 y el ajuste comparativo reportó un valor de CFI=,936 

y TLI=,928. Con los resultados observados se concluye que el modelo original 

del instrumento presenta un buen ajuste. La confiabilidad por consistencia 

interna mostró valores por encima del ,80 para las dimensiones. El trabajo 

concluye que, el instrumento revisado, presenta adecuadas propiedades de 

medición, no obstante, se requiere seguir reportando evidencias de validez en 

diferentes contextos y poblaciones. 

Palabra clave: Adolescentes, confiabilidad, violencia filio parental, violencia hacia 

los padres, validez. 
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ABSTRACT 

The present investigation raised the objective of determining the evidence of 

validity and reliability of the child-parent violence questionnaire in adolescents of 

an Educational Institution from the district of Esperanza. This work has the design 

of an instrumental study, because it is oriented to create, develop tests or 

measurement devices, as well as carry out the study of psychometric properties 

and adaptation of instruments (Sánchez. et al., 2018), likewise it is type applied, 

which is oriented towards solving specific problems identified in a given context, 

by collecting information and interpreting results to provide answers to study 

questions (Brooks et al., 2017). For this purpose, the study design used was 

instrumental and the sample consisted of 420 participants. For data collection, 

the V-VIFIP Child-Parental Violence Questionnaire, created by Calvete and 

Veytia (2018), was used. The results showed that, with respect to the validity 

based on the internal structure, to scale the father, values of RMSEA=.05 and 

SRMR=.08 were demonstrated. Likewise, the comparative adjustment reported 

a value of CFI=.933 and TLI=.924. For the scale that measures the mother, 

values of RMSEA=.06 and SRMR=.08 can be seen, and the comparative 

adjustment reported a value of CFI=.936 and TLI=.928. With the observed 

results, it is concluded that the original model of the instrument presents a good 

fit. Reliability for internal consistency showed values above .80 for the 

dimensions. The work concludes by mentioning that the revised instrument 

presents adequate measurement properties, however, it is required to continue 

reporting evidence of validity in different contexts and populations. 

Keywords: adolescents, child-parent violence, reliability, violence against 

parents, validit 
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I. INTRODUCCIÓN 

La violencia filio- parental se encuentra posicionada como una 

problemática de atención para los investigadores de diferentes disciplinas, 

a causa del incremento en frecuencia de los comportamientos violentos 

ejercidos por los menores (Contreras y Cano-Lozano, 2016). Por tanto, se 

concibe como comportamientos orientados a ejercer violencia física, 

psicológica de los hijos frente a los progenitores, con la finalidad de ejercer 

control y poder sobre ellos y se presenta con mayor frecuencia desde la 

adolescencia (Molla-Esparza y Aroca-Montolío, 2018). 

Con el paso del tiempo, en las últimas décadas, se ha observado que la 

modalidad de violencia ha aumentado, observándose un efecto 

importante en la conducta del adolescente por el surgimiento de acciones 

agresivas. En este sentido, esto demuestra la dificultad que tienen los 

padres para ejercer un control sobre sus hijos, y también en la manera de 

educar y transmitir comportamientos saludables para su desarrollo 

integral (Jiménez et al., 2019). 

Ante ello, en la realidad española, se han efectuado aproximadamente 

más de 4.000 denuncias de violencia filio parental por año, de las que el 

92% fueron en contra de la figura materna y el 90% son de naturaleza 

psicológica (Andrés et al., 2017). Asimismo, el 67% de los 

comportamientos violentos han provenido de hijos varones, y el 32% de 

mujeres. De igual modo, el 77% de agresiones y violencia se han 

presentado en familias que han concebido un solo hijo (Manjón y 

Hernández, 2019). 

De igual modo, en Estados Unidos, se ha puesto en evidencia un aumento 

entre el 7% al 18% (Martínez et al., 2016). En Brasil se observó 4289 

casos hasta el 2013 y 5559 casos de violencia filio parental hasta el 2014, 

estimándose que en los próximos años se extendería notablemente 

(Nogueira, 2015). En la realidad mexicana, Torres (2018) explicó que este 

tipo de violencia está en aumento. Asimismo, ante ello, la actitud de los 
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progenitores suele ser sumisa y permisiva, lo cual limita el control de los 

mismos y genera falta de respeto a la autoridad. 

En la realidad peruana, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(2018), fueron reportados 838 casos de acciones violentas a nivel 

psicológico y 342 casos de violencia física, perpetradas contra personas 

adultas, en donde el principal agresor es el hijo. Por otro lado, el Comité 

Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (2015), indicó un registro 

de 86 muertes de progenitores causadas por sus hijos, entre los años 

2011 y 2015. 

Por otro lado, el Anuario Estadístico Policial (2018), reportó un total de 

6051 casos de denuncias por violencia familiar de los hijos hacia los 

padres, el que es un índice que ha aumentado desde el 2017, en donde 

los casos se mostraban en menor medida. Ante esto, se estima que, con 

el paso de los próximos años, la violencia filio parental aumente en 

frecuencia, si es que no es tomada en cuenta para la prevención, 

educación y atención familiar (Anuario Estadístico Policial, 2018). 

De acuerdo a lo expuesto, es importante contar con instrumentos de 

medición que permitan recoger los datos adecuadamente, sin embargo, 

esta ha sido una problemática porque se han reportado escasos 

instrumentos para medir la violencia filio parental (Calvete y Veytia, 2018), 

considerándose como un aspecto aún pendiente para los investigadores. 

Se han reportado dos instrumentos importantes para estimar la violencia 

filio parental. El primero es el denominado Child-to-parent violence 

questionnaire CPV-Q, revisado por Contreras et al. (2019), cuya finalidad 

es evaluar la percepción sobre la violencia al padre y a la madre, en 

dimensiones tales como actos de violencia psicológica, física y 

económica. Por ello, se les solicita a los adolescentes que puedan indicar 

en qué medida y frecuencia han realizado ciertos comportamientos. Sin 

embargo, con el estudio de las propiedades psicométricas, se reportó una 

estructura bifactorial, en donde la primera dimensión se denominó 

razones instrumentales y la segunda razones reactivas. El instrumento no 
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ha sido adaptado a una población latinoamericana, tampoco a la realidad 

nacional. 

De manera alternativa, se tiene el instrumento considerado para la 

presente investigación, denominado C-VIFIP, adaptado inicialmente en 

Chile por Jiménez (2019). En la realidad peruana, fue revisado por Torres 

(2019), una de las debilidades de este trabajo de investigación es que no 

obtuvieron propiedades psicométricas adecuadas del modelo original, por 

lo que optaron por realizar un nuevo análisis factorial exploratorio que fue 

sometido a la evaluación del ajuste. Respecto a los índices de ajuste para 

los dos modelos, presenta índices comparativos por encima del estándar 

esperado >,90 y por dentro de los parámetros para los ajustes absolutos. 

El C-VIFIP fue seleccionado para nuestra investigación puesto que ha 

sido adaptado a la realidad nacional, a diferencia del instrumento anterior, 

el cual se ha estudiado en otro contexto y no describe los 

comportamientos de los adolescentes con características del ámbito 

peruano. Asimismo, en contraste con el Child-to-parent violence 

questionnaire CPV-Q, el instrumento del C-VIFIP, manifiestan apropiadas 

propiedades de medición de la estructura planteada por Torres (2019) que 

permite conocer de manera amplia la variable de estudio y, por último, es 

un instrumento que presente un marco teórico delimitado. 

Por tanto, surge la interrogante de la investigación ¿cuáles son las 

evidencias de validez y confiabilidad del C-VIFIP en adolescentes de una 

Institución Educativa del Distrito de la Esperanza? 

Respecto a la explicación, el presente trabajo es importante puesto que, 

en definitiva, la variable en mención es un tipo de violencia poco estudiado 

dentro del contexto nacional, y para ello se deben generar mayores 

estudios empíricos que permitan el conocimiento de la misma. 

Respecto al valor teórico, el trabajo parte de las concepciones teóricas 

relevantes para delimitar conceptualmente la variable y, a partir de ello, 

generar una mayor comprensión de los indicadores que mide el 

instrumento. Desde el punto de relevancia social, se ha observado altos 

índices de diversos tipos de violencia a nivel local y nacional, no obstante, 
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al tener un medio de medición, se podrá diagnosticar la problemática de 

nuestra variable de estudio. En relación a las implicancias prácticas, la 

investigación aporta con un instrumento, que puede ser aplicado 

posteriormente para otros diseños de investigación empíricos que apoyen 

la evidencia y conocimiento de la variable. 

Por último, desde la concepción metodológica, la investigación aportará, 

mediante la revisión de las propiedades de medición, un importante medio 

para evaluar los indicadores de la VIFIP en adolescentes, de igual modo, 

su diseño de estudio instrumental permite revisar, a través de 

procedimientos estadísticos, la validez y confiabilidad. 

El objetivo general, es determinar las evidencias de validez y confiabilidad 

del C-VIFIP en adolescentes de una Institución Educativa del Distrito de 

la Esperanza. Por otro lado, en los objetivos específicos, se pretende 

establecer la evidencia de validez basada en la estructura interna y 

confiabilidad del C-VIFIP en adolescentes de una Institución Educativa del 

Distrito de la Esperanza. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

Como antecedentes internacionales, se obtuvo un trabajo realizado por 

Jiménez et al., (2019), cuyo propósito de la investigación fue ejecutar una 

adaptación y validación del C-VFIP. Se contó con 823 participantes y el 

método empleado fue instrumental. El AFC mostró índices de ajuste 

absoluto de RMSEA=,039, y X2/gl=2,11. El ajuste comparativo mostró 

CFI=,938 y TLI=,928. De acuerdo a la confiabilidad, mostró un omega de 

,72 para la escala del padre y la escala de la madre. Por tanto, se presenta 

una buena validez y confiabilidad. 

Por lo tanto, se tiene el estudio de Calvete y Veytia (2018), el propósito 

fundamental del estudio fue determinar las propiedades psicométricas del 

C- VIFIP, la muestra estuvo conformada por 1417 participantes y el diseño 

de estudio fue instrumental. Se observó una estructura bifactorial que 

incluyen las cuatro dimensiones originales, las cuales se denominaron 

agresiones psicológicas (padre, madre) y agresiones físicas (padre, 
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madre). Los índices de ajuste absoluto mostraron un valor de 

RMSEA=,061 y ajuste comparativo CFI=,992 y NNFI=,990. La 

confiabilidad mostró un valor de alfa de ,90 para agresión psicológica 

contra el padre, de ,93 para agresión física contra la madre y de ,92 para 

agresión física contra el padre. 

Asimismo, se tiene el estudio de Contreras et al. (2019), quienes plantaron 

la finalidad del estudio fue validar el instrumento child-to-parent-violence 

questionnaire COV-Q, con 1386 participantes. Los resultados muestran 

una estructura bifactorial, en donde la primera dimensión se denominó 

razones instrumentales y la segunda razones reactivas. Ambos factores 

explicaron el 64% de la varianza total. El AFC mostró un ajuste absoluto 

de RMSEA=,07 e índices de ajuste comparativo de CFI=,98 y TLI=,96. La 

confiabilidad mostró índices por encima del ,70 para las dimensiones 

respectivamente, por tanto, el instrumento muestra adecuadas 

propiedades de medición que fundamenten su uso posterior en diferentes 

estudios. 

A nivel nacional, se tiene el trabajo de Carrasco (2019), la finalidad de la 

investigación fue establecer las propiedades de medición del C-VIFIP, con 

618 participantes y con un método instrumental. Se observó una 

estructura de 5 factores con cargas factoriales por encima del ,40, e 

índices de ajuste absoluto de RMSEA=,03, SRMR=,02, índices de ajuste 

comparativo de CFI=,978 y TLI=,971. Para la escala de la madre, se 

obtuvieron índices de ajuste absoluto de RMSEA=,04, SRMR=,03. 

Asimismo, índices de ajuste comparativo de CFI=,967 y TLI=,957. La 

confiabilidad evidencio los valores del coeficiente alfa entre ,64 y 85, 

mientras que para el padre los valores se apreciaron entre ,76 y ,89. 

Respecto a las teorías que fundamentan la variable, el planteamiento 

teórico de la violencia filio parental se ha ido delimitando, en el transcurso 

del tiempo, puesto que inicialmente no contaba con una delimitación 

teórica que permita su comprensión de manera amplia. Las primeras 

definiciones parten por el planteamiento de Harbin y Madden (1979), 

quienes explicaron que se trataba de conductas violentas, tanto físicas 

como verbales, dirigidas hacia los progenitores. De igual modo, Laurent y 
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Derry (1999) mencionaron, después de sus observaciones, que los 

menores tendían a mostrar distintos comportamientos que trasgredían las 

normas de los padres, su autoridad y, sobre todo, atentaba contra la 

integridad de los mismos. De igual modo, Cottrell y Monk (2004), 

explicaron que la VIFIP está determinada por el comportamiento 

dominante que presentan los hijos frente a sus padres, los que causan 

efectos y daños psicológicos, físicos, materiales y financieros. 

En definitiva, todos estos comportamientos no solo están orientados a 

agredir física o psicológicamente a los padres, sino a aquellas personas 

que asumen un rol de apoderados o persona adultas que ocupan, por 

algún motivo, el lugar de los progenitores (Pereira y Bertino, 2009). Estas 

conductas comprenden la intención directa de generar temor en los 

padres, asumir el control mediante la violencia para los fines personales 

que se requiere, sin importar en los graves problemas que puede ocurrir 

en la familia (Aroca et al., 2014). Esta violencia es consciente, es decir, se 

fundamenta sobre la conducta voluntaria e intencionada de los 

adolescentes hacia los padres, con la finalidad de conseguir determinados 

objetivos personales y evadir las exigencias de planteadas por los padres 

(Aroca et al., 2014).  

Por otro lado, Pereira (2006), explica también que la violencia filio parental 

son aquellas conductas reiteradas de violencia verbal, no verbal, física y 

psicológica orientada hacia los padres, madres o cualquier persona adulta 

que viva dentro del ambiente familiar. Posteriormente, Pereira (2011), 

explica que este tipo de violencia se explica por los comportamientos 

propios de todo tipo de agresión, por lo que se aprecian de forma retirada 

y, en muchas ocasiones, no son solo dirigidas hacia los padres, sino a 

cualquier persona adulta que trate de corregir el comportamiento violento 

(Cottrell, 2001). 

De igual modo, se define como los actos concretos cometidos por los 

menores para causar un daño intencional, sea físico, económico o 

psicológico sobre los padres, de esa manera un control del espacio 

familiar (Calvete y Veytia, 2018). Por ello, Llamazares et al. (2013) 

explican que todos estos actos perjudican considerablemente el bienestar 
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integral de los padres, quienes pierden el control de las pautas de crianza, 

de su autoridad y asumen una actitud sumisa frente a las exigencias de 

los menores. Asimismo, Aroca y Molla (2017), ofrece una explicación más 

detallada del fenómeno, quienes definen la violencia filio parental como el 

conjunto de acciones ejercidas por los adolescentes frente a los padres, 

la cual es voluntaria e intencional, asimismo, se aprecia con mayor 

frecuencia en el tiempo a través de manifestaciones físicas, psicológicas 

y emocionales. Conductas que ejercen los hijos adolescentes en contra 

de los padres (o de quienes asumen la función de padres), de manera 

voluntaria e intencional, observándose durante un largo periodo de tiempo 

y de forma reiterada mediante agresiones físicas, psicológicas, 

económicas y emocionales. 

Respecto a los factores que influyen en la VIFIP, se explica en lo 

individual, es decir mediante la constitución de la personalidad. Por ello, 

se ha observado la presencia de esta modalidad de violencia en hijos que 

presentan baja autoestima, egocentrismo, manifestaciones conductuales 

impulsivas, falta de empatía y de sensibilidad (Pereira, 2011). Asimismo, 

se logró identificar en adolescentes que presentaron déficit en la 

regulación del comportamiento, hiperactividad, personalidad narcisista, 

disocial, negativista, antisocial y con presencia considerable de 

manifestaciones de ansiedad. En algunos contextos, se ha asociado a la 

conducta de consumo de sustancias tóxicas, las que altera el estado 

normal de consciencia, el comportamiento, las emociones y, por lo tanto, 

podría ser un factor determinante para la aparición del comportamiento 

violento hacia los padres y otras modalidades (Pereira, 2011). 

Otro factor predisponente es la edad, por tanto, en la adolescencia es en 

donde surgen diversos cambios a nivel psicológico y físico y es en donde 

podrían aparecer conductas agresivas no controladas por los padres. En 

este sentido, se estima que existe la probabilidad de que a los 13 años 

aparezcan ciertos comportamientos agresivos. De igual modo, se ha 

observado, con mayor frecuencia, los comportamientos agresivos en 

adolescentes del sexo masculino oscilando entre las edades de 12 a 18, 

donde el mayor porcentaje se ubica entre los 15 a 17 años. En el caso de 
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las adolescentes, las conductas agresivas no suelen ser frecuentes, sin 

embargo, de observarse en cierta medida, suelen disminuir con mayor 

rapidez por su maduración más pronta a diferencia de los varones 

(Fernández, 2014). 

Por otro lado, se aprecia el factor familiar, el cual es importante e influye 

directamente en la violencia filio parental. Por ello, en la medida que los 

adolescentes están expuestos a experiencias previas de violencia intra 

familiar, podría predecirse un comportamiento agresivo posterior. De 

acuerdo a Ibabe y Jaureguizar (2011), explican que los actos violentos de 

los progenitores orientados hacia los hijos tienen una relación directa con 

el surgimiento de la violencia filio parental sobre todo en los adolescentes 

varones. Por tanto, se confirma la apreciación bidireccional y su sentido 

de causalidad, además, puede presentarse mediante una violencia 

generalizada, es decir, hacia todos los elementos que componen la 

familia. 

En el mismo sentido, otro factor predisponente para la VIFIP es la 

disfunción familiar, en donde se aprecia dificultad en la jerarquía del 

espacio familia, dificultad en la protección familiar, se aprecia separación 

de los padres y diversos problemas que afectan directamente el desarrollo 

integral de los adolescentes (Pereira y Bertino, 2009). Asimismo, dentro 

de estos espacios se aprecia rivalidad entre los progenitores, la que se 

manifiesta mediante discusiones constantes, reglas contradictorias, 

agresiones, entre otros; lo que causa cierta ambivalencia en la conducta 

de los menores y aprendizaje mediante la observación de las conductas 

disfuncionales (Pereira y Bertino, 2009). 

De igual modo, la disfunción familiar se aprecia por la formación de una 

imagen familiar sesgada, en donde se observa paz y armonía familiar, no 

obstante, resulta en un acuerdo del menor que agrede con el progenitor 

que es maltratado. Consecuentemente, se crea un pseudoapego, en 

donde lo que prima es la conveniencia para la consecuencia de fines 

personales tanto de los hijos como de los progenitores, mostrándose 

confusión en la jerarquía familiar y desarrollo familiar (Del Moral et al., 

2015). 
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Por otro lado, Cottrell y Monk (2004), plantean el modelo teórico que 

explica la violencia filio parental, explicado mediante diversos factores que 

sostienen la violencia, influyen en la misma y aumentan las 

manifestaciones violentas de los menores hacia los padres. Dentro de 

esta apreciación se plantean los factores: macrosistema, exosistema, 

microsistema y ontogenia. Respecto al exosistema, hace referencia a los 

problemas observados en el contexto social, estos causan un efecto 

directo sobre la conducta violenta de los menores, en los espacios 

familiares y en la manera de educar de los padres. Por otro lado, el 

microsistema hace referencia a la configuración de las relaciones 

familiares las que, de no ser adecuadas, tiene un efecto directo sobre el 

moldeamiento de las conductas violentas en los adolescentes. En el 

macrosistema incluye los valores culturales, así como la desigualdad de 

género que modela el poder del hombre hacia la mujer.Por último, se tiene 

los factores ontogénicos, los que se refieren a la experiencia previa y 

personal de los adolescentes las que, si están relacionadas con violencia 

y condiciones familiares inadecuadas, generan comportamientos 

violencias, pre disociales y agresivos (Cottrell y Monk, 2004). 

De acuerdo a lo explicado, se plantean las dimensiones de la violencia 

filio parental, las cuales no son distantes de las manifestaciones de otros 

tipos de violencia. Se tiene la violencia física, la cual está referida al 

conjunto de comportamientos que tienen la intención y voluntad de 

generar daño físico en el cuerpo de los progenitores, mediante golpes, 

bofetadas, uso de instrumentos para generar daño, entre otros; los cuales 

se repiten con frecuencia y aumentan constantemente con el paso del 

tiempo si es que no son controlados (Calvete et al., 2010). 

Por otro lado, se tiene la violencia psicológica, la cual se manifiesta 

mediante los comportamientos orientados a agredir la sensibilidad de los 

progenitores, su salud emocional y mental (Aroca, 2013). Estas 

manifestaciones se aprecian mediante el desprecio, insultos, ofensas, 

mentiras, enfrentamientos verbales constantes, altanería, indiferencia y 

manipulación constante (Aroca, et al., 2014). De esta manera, los padres 

asumen que presentan problemas importantes a nivel psicológico, 
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asumen la culpa de la conducta de los menores, un efecto emocional 

importante que, inclusive, en muchos casos ha llegado a manifestaciones 

depresivas (Martínez, et al., 2015). 

Finalmente, se tiene la violencia económica, la cual está relacionada a la 

conducta que limita las oportunidades de ahorro de los padres. Por tanto, 

se manifiesta mediante ocasionar deudas en los padres (por compras, 

juegos, etc.), hurtos, robos, realizar movimientos con tarjetas de los 

padres sin autorización alguna, gastos innecesarios y responsabilizando 

a los padres de estas conductas. Asimismo, este tipo de violencia se 

asocia a la violencia psicológica, puesto que se asumen conductas como 

engaños, manipulación y amenazas (Aroca, et al., 2014). 

 

III. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo aplicada, que está orientada en resolver 

problemas específicos identificados en un contexto determinado, 

mediante la recolección de datos y la interpretación de resultados 

para dar respuestas a preguntas de estudio (Brooks et al., 2017). 

El diseño es de un estudio instrumental, porque se orienta a 

desarrollar instrumentos de medición, también hacer un estudio de 

propiedades psicométricas y adaptación de instrumentos 

(Sánchez. et al.,2018). 
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3.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

Variable: violencia filio parental. 

Definición conceptual: se define como los actos concretos 

cometidos por los menores para causar un daño intencional, sea 

físico, económico o psicológico sobre los padres de esa manera un 

control del espacio familiar (Calvete y Veytia, 2018). 

Definición operacional: Se midió mediante el C-VIFIP, orientado a 

la evaluación hacia el padre y hacia la madre. (Anexo 1) 

Dimensiones: tipos de violencia ejercida hacia los padres (ítems: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) y razones para el ejercicio 

de la violencia hacia los padres (15, 16, 17, 18, 19, 20). Escala de 

medición: ordinal. 

 

3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

La población está establecida por 750 estudiantes de secundaria 

de una Institución Educativa pública del Distrito de la Esperanza. 

 

Tabla 1: Características de los participantes de acuerdo al grado y sexo de una 
Institución Educativa 

I.E. Grado 
Género 

Total 
Femenino Masculino 

Institución 
Educativa 

Estatal 

1ero 72 82 154 

2do 71 70 141 

3ero 73 71 144 

4to 72 69 141 

5to 82 84 166 

Total 746 
Fuente: Registro de Matrículas 

La muestra está constituida por 420 participantes. El muestreo 

empleado fue el no probabilístico por conveniencia, mediante el 

cual los participantes son seleccionados por la cercanía y 

proximidad del investigador, asimismo, deben contar con 

características que se solicita para el estudio (Otzen y Manterola, 

2017). 



12 
 

Criterios de exclusión: estudiantes que no hayan completado las 

preguntas del cuestionario, estudiantes que tenga padres 

fallecidos. 

Criterios de inclusión: Estudiantes que tengan entre 12 a 18 años 

de sexo masculino y femenino, estudiantes que hayan aceptado ser 

parte de la investigación y que los progenitores hayan dado su 

consentimiento. 

3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica empleada fue la encuesta, el objetivo es de recopilar 

datos cuantitativos, mediante instrumentos de medición 

estandarizados, los cuales serán codificados posteriormente para 

reportar los resultados correspondientes al diseño de estudio 

empleado en la investigación (Sánchez et al., 2018). 

Para medir la variable de estudio, se hizo uso del C-VIFIP, creado 

por Calvete y Veytia (2018). La finalidad es la medición del grado 

de la VIFIP en adolescentes que tengan de 12 a 18 años. 

Asimismo, es de procedencia española. Está constituido por 40 

ítems, 20 de ellos orientados a la evaluación hacia el padre y los 20 

restantes hacia la madre. Se compone de dos grandes 

dimensiones: tipos de violencia ejercida (agresión física, agresión 

psicológica, agresión instrumental) y razones para el ejercicio de la 

violencia hacia los padres (afectiva y defensiva). Se puede aplicar 

de manera individual como colectiva, con un tiempo de 15 minutos 

y el formato de respuesta es tipo Likert de 4 puntos (nunca, rara 

vez, a veces, con frecuencia). (Anexo 2) 

Respecto a la validez y confiabilidad fue revisada por Carrasco 

(2019) en Perú. El autor reportó en el AFC índices de ajuste 

absoluto para la estructura de la madre RMSEA=,04, SRMR=,03 e 

índices de ajuste comparativo CFI=,96 y TLI=,95. Para la estructura 

del padre RMSEA=,03, SRMR=,02 e índices de ajuste comparativo 

CFI=,97 y TLI=,98. 
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La confiabilidad mostró un valor de ,85 para la escala que mide la 

violencia hacia la madre y de ,89 para la violencia hacia el padre. 

 

3.5. PROCEDIMIENTOS 

Se realizó la coordinación con el director de la institución educativa, 

para gestionar el permiso correspondiente. Una vez aceptado el 

permiso, se redactó el cuestionario mediante la aplicación de 

Google Forms. Se tuvo contacto con los docentes responsables de 

aula, quienes fueron los nexos para compartir el enlace obtenido 

del Google Forms, el cual presentó el cuestionario. La base de 

datos se generó de manera automática con las respuestas de los 

participantes, la que fue descargada y codificada de acuerdo a la 

naturaleza del instrumento. Finalmente, se cumplió el análisis 

estadístico correspondiente para reportar los resultados en tablas 

con formato APA y su respectiva interpretación. 

3.6. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis estadístico de los datos, se utilizó los softwares Ms 

Excel, SPSS IBM y R Studio. El primer fue generar la base de datos 

de manera automática conforme respondan los participantes para 

luego ser descargada y codificada de acuerdo a la naturaleza del 

instrumento. La base de datos fue exportada al SPSS, en el cual 

se ejecutó el análisis preliminar de los datos. En este sentido, se 

estimó la estadística de tendencia central (media), de forma 

(asimetría, curtosis) y de dispersión (desviación estándar). Estos 

datos sirvieron para la determinación del comportamiento de los 

datos, la normalidad descriptiva y la organización numérica de los 

mismos. 

Por otra parte, en el software de libre programación R Studio, se 

ejecutó la evidencia de validez basada en la estructura interna 

mediante el análisis factorial confirmatorio. La estimación fue 

mediante el método mínimos cuadrados ponderados ajustados a la 

media y la varianza WLMSV, es un estimador robusto que trabaja 

con datos ordinales, continuos y no es sensible a las desviaciones 



14 
 

de la normalidad. Los índices reportados son el RMSEA, SRMR, 

CFI y TLI (Schumacker, y Lomax, 2016). 

Por último, en el mismo software, se evaluó la confiabilidad por 

consistencia interna, mediante el coeficiente Omega. Este 

coeficiente se ha posicionado como una de las mejores opciones 

puesto que trabaja directamente con las cargas factoriales, no 

depende del número de ítems, no se ve afectado por las opciones 

de respuesta y refleja el verdadero valor de la confiabilidad 

(Ventura- León y Caycho-Rodríguez, 2017). 

3.7. ASPECTOS ÉTICOS 

En el trabajo, se hizo uso de los siguientes parámetros que orientan 

el cuidado de la integridad de los participantes y su viabilidad de la 

investigación. El primero es el consentimiento informado (Anexo 5), 

es un documento orientado a la explicación de la finalidad de la 

investigación para que los padres de los adolescentes autoricen la 

participación de sus hijos, si lo desean, y conozca su rol dentro de 

la misma. De igual modo, para los adolescentes cuyos padres 

hayan autorizado su participación, se entregará el asentimiento 

informado para que, si desean, acepten voluntariamente participar 

del estudio. El segundo es la libre participación, es decir, se respeta 

la elección de participar o no llenar el instrumento. El tercero es el 

anonimato, puesto que no se hará uso de datos personales que 

puedan comprometer a los participantes. Por último, la 

confidencialidad en la medida que los datos recopilados serán 

exclusivamente de uso para la investigación propuesta, registrado 

en el Artículo IV del Código de Ética y Deontología del Colegio de 

Psicólogos del Perú (2018). 

 

 

 

 



15 
 

IV. RESULTADOS 

 

Tabla 2: Caracterización de los participantes de acuerdo al grado y sexo de una 
Institución Educativa 

Variable M DE Asimetría Curtosis Ritc 
l1 ,410 ,638 1,53 2,10 ,404 

l2 ,082 ,333 5,16 33,37 ,574 

l3 ,227 ,613 3,02 9,07 ,592 

l4 ,295 ,658 2,50 6,14 ,377 

l5 ,172 ,518 3,46 12,77 ,500 

l6 ,365 ,672 1,98 3,76 ,483 

l7 ,297, ,604 2,22 5,02 ,468 

l8 ,070 ,354 6,08 41,05 ,556 

l9 ,052 ,308 6,96 53,76 ,512 

l10 ,087 ,418 5,71 34,70 ,373 

l11 ,350 ,673 2,21 5,02 ,564 

l12 ,272 ,623 2,71 7,79 ,592 

l13 ,260 ,546 2,47 7,29 ,544 

l14 ,250 ,564 2,66 8,00 ,610 

l15 ,277 ,605 2,57 7,19 ,651 

l16 ,340 ,656 2,18 4,88 ,619 

l17 ,352 ,681 2,14 4,46 ,699 

l18 ,315 ,726 2,55 6,01 ,644 

l19 ,382 ,750 2,14 4,08 ,597 

l20 ,380 ,810 4,25 33,10 ,435 
Nota: M=media; DE=desviación estándar; Ritc=índice r corregido 

En la tabla 2, evidencia el análisis descriptivo para la determinación 

del comportamiento de los datos, mediante la comprobación de 

algunos supuestos estadísticos. En este análisis se visualiza que los 

valores de asimetría y curtosis superan los valores de +/- 1,5. Por otro 

lado, se cumplió el índice de discriminación del ítem, donde se 

obtienen valores que superan el, 20. 
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Tabla 3: Caracterización de los participantes de acuerdo al grado y sexo de una 
Institución Educativa 

Variable M DE Asimetría Curtosis Ritc 
l1 ,542 ,662 1,53 1,78 ,217 

l2 ,125 ,399 3,83 17,63 ,383 

l3 ,185 ,491 3,18 11,76 ,301 

l4 ,202 ,492 2,68 7,81 ,292 

l5 ,270 ,589 2,49 6,66 ,315 

l6 ,320 ,586 2,04 4,75 ,318 

l7 ,327 ,613 2,09 4,69 ,312 

l8 ,030 ,232 9,18 94,16 ,363 

l9 ,025 ,185 8,25 73,78 ,301 

l10 ,037 ,247 8,01 73,99 ,168 

l11 ,465 ,728 1,68 2,60 ,520 

l12 ,327 ,664 2,35 5,67 ,568 

l13 ,350 ,654 2,13 4,73 ,523 

l14 ,262 ,537 2,34 6,49 ,460 

l15 ,302 ,530 1,85 4,25 ,588 

l16 ,357 ,608 1,76 3,14 ,627 

l17 ,382 ,679 1,89 3,38 ,563 

l18 ,382 ,760 2,15 4,07 ,518 

l19 ,367 ,737 2,23 4,58 ,525 

l20 ,415 ,741 1,98 3,63 ,476 
Nota: M=media; DE=desviación estándar; Ritc=índice r corregido 

En la tabla 3, evidencia el análisis descriptivo para la determinación 

del comportamiento de los datos, mediante la comprobación de 

algunos supuestos estadísticos. En este análisis se observa que los 

valores de asimetría y curtosis superan los valores de +/- 1,5. Por otro 

lado, se cumplió el índice de discriminación del ítem, donde se 

obtienen valores que superan el, 20. 
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Tabla 4: Análisis factorial confirmatorio del Cuestionario de Violencia Filio- Parental 
C-VIFIP “Padre” 

Índices de ajuste Resultados de AFC 

Ajuste Absoluto  

𝑋2 378,65 

gl 167 

RMSEA ,05 

SRMR ,08 

Ajuste Corporativo  

CFI ,933 

TLI ,924 

 

En la tabla 4, se evidencia el ajuste del modelo. La estructura 

resultante fue de 2 factores y los índices de ajuste absoluto muestran 

valores de RMSEA=,05 y SRMR=,08. Asimismo, el ajuste comparativo 

reportó un valor de CFI=,933 y TLI=,924. Con los resultados se 

concluye que el modelo original del instrumento presenta un buen 

ajuste. 

 

Tabla 5: Análisis Factorial confirmatorio del Cuestionario de Violencia Filio- 
Parental C-VIFIP “Madre” 

Índices de ajuste Resultados de AFC 

Ajuste Absoluto  

𝑋2 459,75 

gl 167 

RMSEA ,06 

SRMR ,08 

Ajuste Corporativo  

CFI ,936 

TLI ,928 

 

En la tabla 5, se evidencia el ajuste del modelo. La estructura 

resultante fue de 2 factores y los índices de ajuste absoluto muestran 

valores de RMSEA=,06 y SRMR=,08. Asimismo, el ajuste comparativo 

reportó un valor de CFI=,936 y TLI=,928. Con los resultados se 

concluye que el modelo original del instrumento presenta un buen 

ajuste. 
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Tabla 6: Cargas factoriales para los ítems del Cuestionario de Violencia Filio- 
Parental C-VIFIP “Padre” 

Ítems 

Cargas factoriales 

Tipos de violencia 
ejercida hacia los 

padres 

Razones para el 
ejercicio de la 

violencia hacia los 
padres 

l1 ,54  

l2 ,83  

l3 ,79  

l4 ,50  

l5 ,65  

l6 ,60  

l7 ,60  

l8 ,88  

l9 ,90  

l10 ,71  

l11 ,72  

l12 ,73  

l13 ,80  

l14 ,70  

l15  ,84 

l16  ,83 

l17  ,90 

l18  ,87 

l19  ,76 

l20  ,68 

 

En la tabla 6, se muestra que las cargas factoriales del C-VIFIP 

“Padre”. Se muestran valores por encima del estándar esperado 

(>,40), por lo que cada ítem mide y explica adecuadamente el factor al 

que corresponde. 
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Tabla 7: Cargas factoriales para los ítems del Cuestionario de Violencia Filio- 
Parental C-VIFIP “Madre” 

Ítems 

Cargas factoriales 

Tipos de violencia 
ejercida hacia los 

padres 

Razones para el 
ejercicio de la 

violencia hacia los 
padres 

l1 ,42  

l2 ,60  

l3 ,56  

l4 ,40  

l5 ,39  

l6 ,40  

l7 ,46  

l8 ,86  

l9 ,77  

l10 ,59  

l11 ,75  

l12 ,81  

l13 ,74  

l14 ,69  

l15  ,80 

l16  ,81 

l17  ,77 

l18  ,77 

l19  ,76 

l20  ,69 

 

En la tabla 7, muestra que las cargas factoriales del C-VIFIP “Madre”. 

Se presentan valores por encima del estándar esperado (>,40), por lo 

que cada ítem mide y explica adecuadamente el factor al que 

corresponde. 
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Tabla 8: Confiabilidad para los factores del Cuestionario de Violencia Filio- Parental 
C-VIFIP “Padre” 

Factores ω N° de ítems 

Tipos de violencia 
ejercida hacia los 

padres 
,963 14 

Razones para el 
ejercicio de la 

violencia hacia los 
padres 

,923 6 

Nota ω: Coeficiente de consistencia interna Omega 

En la tabla 8, evidencia el reporte de la confiabilidad por consistencia 

interna mediante el coeficiente Omega. Para la dimensión tipos de 

violencia ejercida hacia los padres se obtuvo un valor de ω=,936 y para 

la dimensión razones para el ejercicio de la violencia hacia los padres 

un valor de ω=,923. 

 

Tabla 9: Confiabilidad para los factores del Cuestionario de Violencia Filio- Parental 
C-VIFIP “Madre” 

Factores ω N° de ítems 

Tipos de violencia 
ejercida hacia los 

padres 
,893 14 

Razones para el 
ejercicio de la 

violencia hacia los 
padres 

,896 6 

Nota ω: Coeficiente de consistencia interna Omega 

En la tabla 9, evidencia el reporte de la confiabilidad por consistencia 

interna mediante el coeficiente Omega. Para la dimensión tipos de 

violencia ejercida hacia los padres se obtuvo un valor de ω=,893 y para 

la dimensión razones para el ejercicio de la violencia hacia los padres 

un valor de ω=,896. 
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V. DISCUSIÓN 

La investigación el objetivo es determinar las evidencias de validez y 

confiabilidad del C-VIFIP en adolescentes de una Institución Educativa del 

Distrito de la esperanza. Así mismo, esta violencia filio parental se define 

como los actos concretos cometidos por los menores para causar un daño 

intencional, sea físico, económico o psicológico sobre los padres de esa 

manera un control del espacio familiar (Calvete y Veytia, 2018). Por otro 

lado, diferentes autores definen a la variable de estudio dentro de ellos 

tenemos a Pereira (2006) menciona también que la violencia filio parental 

son aquellas conductas reiteradas de violencia verbal, no verbal, física y 

psicológica orientada hacia los padres, madres o cualquier persona adulta 

que viva dentro del ambiente familiar. Es por ello, Llamazares et al. (2013) 

explican que todos estos actos perjudican considerablemente el bienestar 

integral de los padres, quienes pierden el control de las pautas de crianza, 

de su autoridad y asumen una actitud sumisa frente a las exigencias de 

los menores. En la investigación el método que se empleo fue instrumental 

y la muestra estuvo constituida por 420 participantes. El muestreo 

empleado ha sido el no probabilístico por conveniencia, mediante el cual 

los participantes son seleccionados por la cercanía y proximidad del 

investigador, asimismo, cuentan con características que se requiere para 

el estudio (Otzen y Manterola, 2017). 

El primer objetivo específico es establecer la evidencia de validez basada 

en la estructura interna del C-VIFIP en adolescentes de una Institución 

Educativa del Distrito de la Esperanza. Para cumplir con el objetivo, el 

método que se empleó fue el análisis factorial confirmatorio, tiene la 

finalidad de someter a prueba la estructura de un instrumento, el ajuste 

del modelo de acuerdo a los indicies que corresponden. En efecto, el 

estimador utilizado fue los mínimos cuadrados ponderados ajustados a la 

media y la varianza WLSMV. Se seleccionó dicho estimador porque no es 

sensible a las desviaciones de la normalidad, trabaja adecuadamente con 

muestras grandes y con variables ordinales, por lo que se ajusta mejor a 

los datos (Pulido, 2022). 
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Por tanto, en la tabla 4, se evidencia el ajuste del modelo correspondiente 

a la escala que evalúa al padre, obteniendo una estructura de 2 factores 

y los índices de ajuste absoluto muestran valores de RMSEA=,05 y 

SRMR=,08. Además, un ajuste comparativo reportó un valor de CFI=,933 

y TLI=,924. Con los resultados observados se concluye que el modelo 

original del instrumento presenta un buen ajuste. De igual modo, en la 

tabla 5, se evidencia el ajuste del modelo que corresponde a la madre, en 

donde se obtuvo una estructura de 2 factores y los índices de ajuste 

absoluto muestran valores de RMSEA=,06 y SRMR=,08. Además, el 

ajuste comparativo reportó el valor de CFI=,936 y TLI=,928. Se concluye 

que el modelo original del instrumento presenta un buen ajuste. Los 

resultados observados se encuentran dentro de los estándares 

establecidos tanto para la escala de la madre como del padre, es decir, 

los índices RMSEA y SRMR por debajo del ,08, los índices CFI y TLI por 

encima del ,90 (Schumacker, y Lomax, 2016). 

Respecto a las cargas factoriales, en la tabla 6, se aprecian los valores de 

saturación de cada ítem con su respectivo factor, observándose que, para 

la escala del padre, se muestran valores por encima del estándar 

esperado (>,40), por lo que cada ítem mide y explica adecuadamente el 

factor al que corresponde. De igual modo, se aprecia en la tabla 6, 

correspondiente a las cargas factoriales que evalúa la escala de la madre, 

en donde se muestran valores por encima del estándar esperado (>,40), 

por lo que cada ítem mide y explica adecuadamente el factor al que 

corresponde. 

Por tanto, el instrumento mide adecuadamente la violencia filio parental, 

la que está determinada por el comportamiento dominante que presentan 

los hijos frente a sus padres, los que causan efectos y daños psicológicos, 

físicos, materiales y financieros (Cottrell y Monk, 2004). Dentro de esta 

apreciación se plantean los factores: macrosistema, exosistema, 

microsistema y ontogenia. Respecto al exosistema, hace referencia a los 

problemas observados en el contexto social, estos causan un efecto 

directo sobre la conducta violenta de los menores, en los espacios 

familiares y en la manera de educar de los padres. Por otro lado, el 
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microsistema hace referencia a la configuración de las relaciones 

familiares las que, de no ser adecuadas, tiene un efecto directo sobre el 

moldeamiento de las conductas violentas en los adolescentes. En el 

macrosistema incluye los valores culturales, así como la desigualdad de 

género que modela el poder del hombre hacia la mujer. Por último, se 

tiene los factores ontogénicos, los que se refieren a la experiencia previa 

y personal de los adolescentes las que, si están relacionadas con violencia 

y condiciones familiares inadecuadas, generan comportamientos 

violencias, pre disociales y agresivos 

Los reportes encontrados en el estudio son similares a los de Jiménez et 

al., (2019), cuya finalidad fue realizar una adaptación y validación del 

cuestionario C-VFIP. Se contó con 823 participantes y el método 

empleado fue instrumental. El AFC mostró índices de ajuste absoluto de 

RMSEA=,039, y X2/gl=2,11. El ajuste comparativo mostró CFI=,938 y 

TLI=,928. De igual modo, coinciden con el reporte de Calvete y Veytia 

(2018), quienes plantearon el objetivo principal del estudio fue evaluar las 

propiedades psicométricas del cuestionario de violencia filio-parental, en 

una muestra conformada por 1417 participantes y el diseño de estudio fue 

instrumental, mostrando índices de ajuste absoluto de RMSEA=,061 y 

ajuste comparativo CFI=,992 y NNFI=,990. 

  

 

Asimismo, se coincide con los detallado por Carrasco (2019), quien 

planteó el objetivo principal fue determinar las propiedades de medición 

del cuestionario de violencia filio-parental, con 618 participantes y con un 

método instrumental, observó cargas factoriales por encima del ,40, e 

índices de ajuste absoluto de RMSEA=,03, SRMR=,02, índices de ajuste 

comparativo de CFI=,978 y TLI=,971. Para la escala de la madre, se 

obtuvieron índices de ajuste absoluto de RMSEA=,04, SRMR=,03. 

Asimismo, índices de ajuste comparativo de CFI=,967 y TLI=,957. 

No obstante, Contreras et al. (2019), evaluaron un instrumento que mide 

la mima variable denominado child-to-parent-violence questionnaire COV-
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Q, con 1386 participantes. Los resultados muestran se una estructura 

bifactorial, en donde la primera dimensión se denominó razones 

instrumentales y la segunda razones reactivas. Ambos factores explicaron 

el 64% de la varianza total. El AFC mostró un ajuste absoluto de 

RMSEA=,07 e índices de ajuste comparativo de CFI=,98 y TLI=,96. 

El segundo objetivo específico planteó establecer la confiabilidad del C-

VIFIP en adolescentes de una Institución Educativa del Distrito de la 

Esperanza. Por lo tanto, la confiabilidad es una propiedad de medición 

propia de las calificaciones obtenidas por un instrumento, por tanto, 

determina la precisión y estabilidad de la información cuando se realiza y 

repite una medición (Ventura-León, y Caycho-Rodríguez, 2017). El 

estimador empleado fue el coeficiente omega, presenta una serie de 

virtudes, es decir, trabaja directamente con las cargas factoriales 

obtenidas del AFC y no depende del número de ítems lo que da como 

resultado su verdadero índice de confiabilidad (Ventura, y Caycho, 2017). 

Por tanto, en la tabla 8 se aprecia la confiabilidad de la escala 

perteneciente al padre, reportando para la dimensión tipos de violencia 

ejercida hacia los padres se obtuvo un valor de ω=,936 y para la 

dimensión razones para el ejercicio de la violencia hacia los padres un 

valor de ω=,923. Asimismo, en la tabla 9, se observa los valores de 

correlación que corresponden a la escala de la madre, observando para 

la dimensión tipos de violencia ejercida hacia los padres se obtuvo un 

valor de ω=,893 y para la dimensión razones para el ejercicio de la 

violencia hacia los padres un valor de ω=,896. Por lo tanto, como 

resultado se muestra dentro de los valores aprobados para la 

consideración de la precisión en las puntuaciones, es decir, dentro del ,70 

y ,90 (Ventura, y Caycho, 2017). 

En la investigación estos resultados son similares a los de Jiménez et al 

(2019), quienes mostraron un valor de confiabilidad de ,72 para ambas 

escalas. De igual modo, Calvete y Veytia (2018), mostraron un valor de 

alfa de ,90 para agresión psicológica contra el padre, de ,93 para agresión 

física contra la madre y de ,92 para agresión física contra el padre, no 

obstante, se aprecia diferencia con el estimador utilizado. Asimismo, se 
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presenta una aproximación con el estudio de Carrasco (2019) quien 

expuso valores del coeficiente alfa entre ,64 y 85, mientras que para el 

padre los valores se apreciaron entre ,76 y ,89. 

Por tanto, se cumplió con el objetivo de revisar las propiedades de 

medición del instrumento, mediante las que se constató que el 

instrumento presenta adecuadas propiedades que permiten la evaluación 

del constructo de manera pertinente y describe cada indicador para el que 

se ha propuesto. 

 

VI. CONCLUSIONES 

1. Se comprobó que el instrumento presenta adecuadas propiedades que 

permiten la evaluación del constructo de manera pertinente y describe 

cada indicador para el que se ha propuesto. 

2. Respecto a la validez basada en la estructura interna, con los 

resultados obtenidos se concluye que el modelo del estudio presenta 

un buen ajuste. 

3. Respecto a la confiabilidad que corresponde a la escala de la madre y 

padre, en ambas dimensiones se obtuvo un valor entre ω=,.70 y .90 

encontrándose dentro lo esperado. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 En base a los resultados se recomienda a los directivos de la 

institución que el área de psicología tome en cuenta el instrumento a 

si elaborar un programa preventivo. 

 Requerir a la comunidad científica realizar investigaciones con 

evidencias psicométricas tanto a nivel nacional como local por tener 

pocos trabajos previos en la variable de estudio. 

 Realizar un análisis de evidencia de validez basada en relación con 

otras variables. 
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Anexo 1: Operacionalización de la variable 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Violencia 
Filio parental 

Son actos 
concretos 

cometidos por 
los menores 

para causar un 
daño 

intencional, sea 
físico, 

económico o 
psicológico 
sobre los 

padres de esa 
manera un 
control del 

espacio familiar 
(Calvete y 

Veytia, 2018) 

La violencia filio 
parental se 

medirá 
mediante el 

cuestionario de 
Violencia Filio 

Parental V-
VIFIP, orientado 
a la evaluación 
hacia el padre y 
hacia la madre. 

Tipos de 
violencia 

ejercida hacia 
los padres. 

Agresión  física 
hacia la madre. 

8, 9 y 10. 

Ordinal 

Agresión 
psicológica 

hacia la madre. 

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

Agresión física 
hacia el padre. 

8, 9 y 10 

Agresión 
psicológica 

hacia el padre. 

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

Instrumental 
(madre) 

11, 12, 13 y 
14 

Instrumental 
(padre) 

11, 12, 13 y 
14 

Razones para 
el ejercicio de la 
violencia hacia 

los padres. 

Afectivas 
(madre) 

15, 16, 17 y 
18 

Afectivas 
(padre) 

15, 16, 17 y 
18 

Defensivas 
(madre) 

19 y 20 

Defensivas 
(padre) 

19 y 20 
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Anexo 2: Instrumento 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA FILIOPARENTAL 

Calvete, E. y Veytia, M. (2018) Adaptación del Cuestionario de Violencia Filio-

Parental en Adolescentes Mexicanos. Revista Latinoamericana de Psicología. 

50 (1), 49-60. 

Mediante el siguiente cuestionario se pretende evaluar el grado de violencia 

ejercida por el adolescente hacia su progenitor. 

Marca con qué frecuencia ejerces la acción referida en las casillas, teniendo en 

cuenta que el primer cuadro es referido a la madre y el segundo al padre. 

Edad:       Género: (Masculino) (Femenino) 

¿Con quiénes vives?............................................................................................ 

 

MADRE Nunca 
Rara vez 

(1 o 2 
ocasiones) 

A veces 
(3 o 5 
veces) 

Con 
frecuencia 
(más de 6 

ocasiones) 

1. Gritarle cuando 
estaba enojado/a. 

0 1 2 3 

2. Amenazar con 
pegarle aunque no 
llegó a hacerlo. 

0 1 2 3 

3. Insultarle o decirle 
palabrotas. 

0 1 2 3 

4. Chantajearle para 
conseguir lo que 
quería. 

0 1 2 3 

5. Cogerle dinero sin 
permiso. 

0 1 2 3 

6. Hacer algo para 
fastidiarle. 

0 1 2 3 

7. Desobedecerle en 
algo que le pidió y 
era importante para 
ella. 

0 1 2 3 

8. Empujarle o pegarle 
en una pelea. 

0 1 2 3 

9. Golpearle con algo 
que podría hacerle 
daño. 

0 1 2 3 

10. Darle una patada o 
puñetazo. 

0 1 2 3 
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PADRE Nunca 
Rara vez 

(1 o 2 
ocasiones) 

A veces 
(3 o 5 
veces) 

Con 
frecuencia 
(más de 6 

ocasiones) 

1. Gritarle cuando 
estaba enojado/a. 

0 1 2 3 

2. Amenazar con 
pegarle aunque no 
llegó a hacerlo. 

0 1 2 3 

3. Insultarle o decirle 
palabrotas. 

0 1 2 3 

4. Chantajearle para 
conseguir lo que 
quería. 

0 1 2 3 

5. Cogerle dinero sin 
permiso. 

0 1 2 3 

6. Hacer algo para 
fastidiarle. 

0 1 2 3 

7. Desobedecerle en 
algo que le pidió y 
era importante para 
ella. 

0 1 2 3 

8. Empujarle o pegarle 
en una pelea. 

0 1 2 3 

9. Golpearle con algo 
que podría hacerle 
daño. 

0 1 2 3 

10. Darle una patada o 
puñetazo. 

0 1 2 3 

 

De haber marcado afirmativamente en alguna de las casillas, continúa con la 

siguiente parte. 
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En esta parte, marcarás cuales son las razones por las que cometiste la/s 

acción/es referida/s en la hoja anterior, teniendo en cuenta el progenitor donde 

marcaste. 

 

MADRE Nunca 
Rara vez 

(1 o 2 
ocasiones) 

A veces 
(3 o 5 
veces) 

Con 
frecuencia 
(más de 6 

ocasiones) 

11. Para conseguir 
permiso para algo. 

0 1 2 3 

12. Para poder usar la 
computadora o el 
celular. 

0 1 2 3 

13. Por la hora de llegar 
a casa. 

0 1 2 3 

14. Porque necesitaba 
dinero. 

0 1 2 3 

15. Porque estaba muy 
enojado/a. 

0 1 2 3 

16. Porque me sentía 
incomprendido/a. 

0 1 2 3 

17. Porque mi carácter 
es así. 

0 1 2 3 

18. Porque me tratan 
como a un niño/a. 

0 1 2 3 

19. Para defenderme. 0 1 2 3 

20. Para defender a 
otra persona. 

0 1 2 3 
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PADRE Nunca 
Rara vez 

(1 o 2 
ocasiones) 

A veces 
(3 o 5 
veces) 

Con 
frecuencia 
(más de 6 

ocasiones) 

11. Para conseguir 
permiso para algo. 

0 1 2 3 

12. Para poder usar la 
computadora o el 
celular. 

0 1 2 3 

13. Por la hora de llegar 
a casa. 

0 1 2 3 

14. Porque necesitaba 
dinero. 

0 1 2 3 

15. Porque estaba muy 
enojado/a. 

0 1 2 3 

16. Porque me sentía 
incomprendido/a. 

0 1 2 3 

17. Porque mi carácter 
es así. 

0 1 2 3 

18. Porque me tratan 
como a un niño/a. 

0 1 2 3 

19. Para defenderme. 0 1 2 3 

20. Para defender a 
otra persona. 

0 1 2 3 
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Anexo 3: Permiso  para la Autorización del Cuestionario 
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Anexo 4: Cuestionario de Datos Demográficos 

EDAD 

12 
años 

 
13 

años 
 

14 
años 

 
15 

años 
 

16 
años 

 
17 

años 
 

18 
años 

 

 

SEXO: 

() Masculino 

() Femenino 

 

Mi familia está conformada por: 

() Papá, mamá e hijos (familia nuclear) 

() Papá o mamá e hijos (familia monoparental) 

() Papá, mamá, tíos e hijos (familia extendida) 

 

Resido: 

() Esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Anexo 5: Consentimiento Informado 

Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo. Quienes le escriben son 

Diana Tolentino Arqueros y Mónica Zevallos Jimenez estudiantes de la carrera 

de psicología, pertecemos a la Universidad Cesar Vallejo que en la actualidad 

nos encontramos desarrollando un estudio acerca de la Violencia Filio parental 

en adolescentes. Es este el motivo por el cual solicitamos su valioso apoyo. Para 

que su menor hijo pueda responder al siguiente cuestionario que contiene 40 

ítems. 

El cuestionario es totalmente anónimo y la información recogida será manejada 

con absoluta reserva y no se revelará a nadie. 

En caso tenga alguna inquietud relacionada con el estudio puedes contactarte 

con las investigadoras al correo dtolentinoa09@gmail.com y 

monicanorka@gmail.com Tiene la libertad para decidir si su menor hijo 

participará o no en el estudio. 

Por lo expuesto, doy CONSENTIMIENTO LIBRE para participar en la 

investigación. 

Gracias por su colaboración. 

 

 

Asentimiento informado 

Si está de acuerdo con ser parte de la investigación explicada por las practica 

de psicología, ponga su firma e iniciales aquí (no colocar nombres completo 
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Anexo 6: Resultado de Pruebas Piloto 

La confiabilidad mostró un valor de ,85 para la escala que mide la violencia hacia 

la madre y de ,89 para la violencia hacia el padre. 

Análisis de homogeneidad de los ítems y confiabilidad por consistencia interna 

de Cuestionario de Violencia Filio-Parental V-VIFIP-Madre. 

Dimensión Ítem Ritc A 

Tipos de violencia ejercida hacia 
los padres - Madre 

l1 ,279 

,756 

l2 ,340 

l3 ,387 

l4 ,493 

l5 ,489 

l6 ,299 

l7 ,325 

l8 ,447 

l9 ,295 

l10 ,326 

l11 ,327 

l12 ,396 

l13 ,201 

l14 ,450 

Razones para el ejercicio de la 
violencia hacia los padres - 

Madre 

l15 ,629 

,785 

l16 ,612 

l17 ,559 

l18 ,219 

l19 ,588 

l20 ,627 

Cuestionario de Violencia Filio–Parental V-VIFIP-Madre ,764 
Nota: Ritc=índice r corregido; a=coeficiente alfa 

En la tabla 1 se observa el análisis de homogeneidad mediante la correlación 

ítem-factor y la confiabilidad por consistencia interna del Cuestionario de 

Violencia Filio-Parental V-VIFIP-Madre. Se observan ítems que superan el 

estándar mínimo establecido de ,20, por lo que los datos presentan 

homogeneidad. Se aprecia consistencia y estabilidad en las puntuaciones en las 

dimensiones tipos de violencia ejercida hacia los padres-Madre α=,756, razones 

para el ejercicio de la violencia hacia los padres-Madre α=,785 y la escala 

general α=,764. 
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Análisis de homogeneidad de los ítems y confiabilidad por consistencia interna 

de Cuestionario de Violencia Filio-Parental V-VIFIP-Padre. 

Dimensión Ítem Ritc A 

Tipos de violencia ejercida hacia 
los padres - Padre 

l1 ,549 

,903 

l2 ,846 

l3 ,835 

l4 ,617 

l5 ,637 

l6 ,617 

l7 ,736 

l8 ,748 

l9 ,489 

l10 ,748 

l11 ,487 

l12 ,583 

l13 ,635 

l14 ,711 

Razones para el ejercicio de la 
violencia hacia los padres - Padre 

l15 ,653 

,852 

l16 ,612 

l17 ,756 

l18 ,469 

l19 ,690 

l20 ,635 

Cuestionario de Violencia Filio–Parental V-VIFIP-Padre ,933 
Nota: Ritc=índice r corregido; a=coeficiente alfa 

En la tabla 2 se observa el análisis de homogeneidad mediante la correlación 

ítem-factor y la confiabilidad por consistencia interna del Cuestionario de 

Violencia Filio-Parental V-VIFIP-Padre. Se observan ítems que superan el 

estándar mínimo establecido de ,20, por lo que los datos presentan 

homogeneidad. Se aprecia consistencia y estabilidad en las puntuaciones en las 

dimensiones tipos de violencia ejercida hacia los padres-Padre α=,903, razones 

para el ejercicio de la violencia hacia los padres-Padre α=,852 y la escala general 

α=,933. 
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