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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre dos variables: 

conductas agresivas y percepción de estilos de crianza parental disfuncional, en 

adolescentes del Colegio Víctor Valenzuela Guardia de Huaraz. Esta se realizó con 

un diseño no experimental correlacional y fue de tipo básica. Respecto a la 

población, se trabajó con toda, y estuvo constituida por 128 adolescentes, desde 

los 13 años hasta los 17 años de edad. Los instrumentos utilizados fueron el 

Cuestionario de Agresión, en su versión adaptada a nuestro país, por Matalinares 

et al. (2012), y la Escala de Estilos Parentales Disfuncionales, adaptada también a 

nuestro país, por Matalinares y Baca (2014). Como resultado se obtuvo que existió 

correlación significativa directa entre las dos variables: conductas agresivas y 

estilos de crianza parental disfuncional, en sus dos subescalas, padre y madre. Se 

concluyó que, cuando hay presencia de más conductas agresivas hay mayor 

percepción de estilos de crianza parental disfuncional y viceversa. 

Palabras clave: Conductas agresivas, estilos de crianza parental disfuncional,

adolescentes.  
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Abstract 

The objective of this research was to determine the relationship between two 

variables: aggressive behaviors and perception of dysfunctional parenting styles, in 

adolescents from the Víctor Valenzuela Guardia School in Huaraz. This was carried 

out with a non-experimental correlational design and was basic. Regarding the 

population, worked with all of them, and it consisted of 128 adolescents, from 13 to 

17 years of age. The instruments used were the Aggression Questionnaire, in its 

version adapted to our country, by Matalinares et al. (2012), and the Dysfunctional 

Parenting Styles Scale, also adapted to our country, by Matalinares and Baca 

(2014). As a result, it was obtained that there was a direct significant correlation 

between the two variables: aggressive behaviors and dysfunctional parenting styles, 

in its two subscales, father and mother. It was concluded that when there is the 

presence of more aggressive behaviors, there is a greater perception of 

dysfunctional parenting styles and vice versa. 

Key words: Aggressive behaviors, dysfunctional parenting styles, adolescents.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la violencia en los jóvenes se considera un problema mundial 

de salud pública. Anualmente, entre la población constituida entre los diez a 

veintinueve años de edad, ocurren doscientos mil homicidios, siendo así, el cuarto 

motivo de muerte para este rango de edad. En este grupo etario, se encuentran los 

adolescentes, etapa de vida considerada dentro de los 10 a 19 años. Sus 

manifestaciones van desde riñas físicas (patadas, puñetazos), actos de 

intimidación, hasta el uso de armas blancas y de fuego. Esto trae consecuencias 

graves para las víctimas y la comunidad que los rodea, como afectar el 

funcionamiento psicológico, físico y social de las personas, y elevar el costo de los 

servicios sociales, judiciales y de salud. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2020; 2021).   

 

También, en los últimos años, los problemas de conducta de los niños y 

adolescentes se encuentran en aumento. Así, diversos profesionales de la salud 

encuestados, afirmaron haber detectado un aumento de casos relacionados a 

trastornos de conducta, convirtiéndose en la principal razón de consulta relacionada 

a la salud mental en ese rango de edad; siendo más frecuente la presencia en 

varones. Los trastornos de conducta manifestados en la adolescencia, pueden 

pasar a transformarse más adelante, en conductas de tipo antisocial, delincuencial 

y de violencia juvenil. (Matalí, 2016; Rodríguez et al., 2014).   

 

Por otro lado, las prácticas que asumen los padres en la crianza, constituyen 

un factor muy importante para la formación conductual en los adolescentes, así 

como en la manifestación de sus problemas, caracterizadas por la agresividad y 

violencia. (Morales-Castillo, 2020; Morales et al., 2015). Por ejemplo, que los 

padres muestren poca implicación en el aspecto social y académico de sus hijos, 

inconsistencia en sus instrucciones, poco establecimiento de reglas y poca 

participación en la solución de problemas, y que además usen el castigo, como la 

forma más constante de corrección en la conducta, se asocian con la presencia del 

trastorno de comportamiento negativista desafiante, el cual se reconoce por 

indicadores como ser susceptible al enojo, tener actitud desafiante, en especial a 
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las figuras de autoridad, discutir, molestar a otros intencionalmente, y ser vengativo 

(Morales et al., 2015). 

 

Sobre las formas de crianza, que implican el uso del castigo físico, como 

forma de disciplina impartida en el hogar, la UNICEF (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, 2021), hace mención de que dentro de la población 

constituida por niños y adolescentes, 6 de cada 10, lo ha experimentado; también 

menciona que 1 de cada 10, entre las edades de 10 a 17 años, ha recibido algún 

tipo de agresión en el hogar, siendo que 1 de cada 2, entre niñas, niños y 

adolescentes, también ha recibido algún tipo de agresión psicológica por algún 

miembro de su familia. Así, también hace hincapié, en que los métodos de disciplina 

en la crianza, que implican, por ejemplo, golpes, insultos, atemorización y 

amenazas, ocasionará que el niño aprenda a enfrentar los problemas con violencia.  

 

Además, que los padres muestren poca implicación, vigilancia y supervisión 

en las actividades de los hijos, sumados a prácticas severas, inconsistentes o 

permisivas, junto a pobres vínculos afectivos entre ellos, se consideran como 

factores de riesgo importantes, para que más adelante, se manifieste la conducta 

agresiva y violenta en los adolescentes y jóvenes (OMS, 2020). Así, los estilos 

parentales, ya sean permisivos, ambiguos o inconsistentes, junto a una reacción 

disfuncional parental frente a la desobediencia de los hijos, cumplen un rol 

importante en la manifestación de los problemas psicológicos y de adaptación en 

ellos (Moreno et al., 2020).  

 

Se evidencia así, que existe un papel modulador parental, en especial por 

parte de la madre, sobre la salud mental de los adolescentes, lo cual sirve, por 

ejemplo, para prevenir la aparición de la conducta disocial (Ruvalcaba et al., 2016), 

categorizado como trastorno de conducta, en el Manual de Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales, en la 5° edición, ([DSM-5], 2014), y cuyos 

indicadores, se caracterizan por manifestaciones de conducta agresiva y violenta. 

Este rol modulador que funciona como forma de control conductual para el o la 

adolescente puede darse aplicando como parte de la crianza, una forma o estilo 

parental más adecuado, que fomente los límites, a la vez que tenga expresiones de 
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afectividad, pues entre las conductas agresivas que pueden presentar los 

adolescentes, existe asociación con los estilos parentales que carecen o son lo 

contrarios a esas formas de crianza (Jaccya, 2018).  

 

Así, en la investigación que se ha desarrollado aquí, se parte de esta 

cuestión: ¿qué relación existe entre conductas agresivas y percepción de estilos de 

crianza parental disfuncional en adolescentes del Colegio Víctor Valenzuela 

Guardia de Huaraz, 2021? 

 

Por lo expuesto anteriormente, realizar una investigación acerca del tema 

que plantea esta interrogante, fue verdaderamente importante, pues dar a conocer 

sus resultados en el contexto local y social de la misma, enriquecerá el 

conocimiento de esta relación entre ambas variables, lo que servirá como base, 

para fomentar la toma de consciencia de la importancia del rol y actitud de los 

padres en la crianza, pues debido a la falta de estudios de dichas variables en el 

contexto de estudio, los resultados servirán como componente informativo a 

padres, docentes y población relacionada, a fin de que los padres de esta ciudad, 

comprendan la influencia que pueden generar en la conducta de sus hijos, a partir 

de sus estilos parentales de crianza cuando estos son disfuncionales. 

 

De esta manera, se estableció la hipótesis general: existe relación directa y 

significativa entre conductas agresivas y percepción de estilos de crianza parental 

disfuncional, en adolescentes del Colegio Víctor Valenzuela Guardia de Huaraz, 

2021. A continuación, se exponen las hipótesis específicas que se establecieron en 

relación a lo anterior: 

 

 Entre conducta de agresividad física y percepción de estilos de crianza 

parental disfuncional existe relación significativa directa, en adolescentes del 

Colegio Víctor Valenzuela Guardia de Huaraz, 2021; existe relación significativa 

directa entre conducta de agresividad verbal y percepción de estilos de crianza 

parental disfuncional, en adolescentes del Colegio Víctor Valenzuela Guardia de 

Huaraz, 2021; hay una relación significativa directa entre conducta de ira y 

percepción de estilos de crianza parental disfuncional, en adolescentes del Colegio 
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Víctor Valenzuela Guardia de Huaraz, 2021; hay una relación significativa directa 

entre conducta de hostilidad y percepción de estilos de crianza parental 

disfuncional, en adolescentes del Colegio Víctor Valenzuela Guardia de Huaraz, 

2021. 

 

A continuación, se detallan los objetivos que se alcanzaron en esta 

investigación. El objetivo general fue determinar la relación entre conductas 

agresivas y percepción de estilos de crianza parental disfuncional, en adolescentes 

del Colegio Víctor Valenzuela Guardia de Huaraz, 2021. Luego, los objetivos 

específicos fueron: 

 

Identificar la relación entre conducta de agresividad física y percepción de 

estilos disfuncionales de crianza parental en adolescentes del Colegio Víctor 

Valenzuela Guardia de Huaraz, 2021; identificar la relación entre conducta de 

agresividad verbal y percepción de estilos disfuncionales de crianza parental, en 

adolescentes del Colegio Víctor Valenzuela Guardia de Huaraz, 2021; señalar la 

relación entre conducta de ira y percepción de estilos disfuncionales de crianza 

parental, en adolescentes del Colegio Víctor Valenzuela Guardia de Huaraz, 2021; 

determinar qué relación hay entre conducta de hostilidad y percepción de estilos 

disfuncionales parentales de crianza, en adolescentes del Colegio Víctor 

Valenzuela Guardia de Huaraz, 2021. 

 

Así, también, los objetivos fueron: conocer en qué niveles se presentan las 

conductas agresivas en adolescentes del Colegio Víctor Valenzuela Guardia de 

Huaraz, 2021, e identificar el nivel de percepción por parte de los adolescentes del 

Colegio Víctor Valenzuela Guardia de Huaraz, de los estilos parentales 

disfuncionales, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

A través de una revisión internacional, se encuentran a Quispe y Ortiz 

(2018), quienes realizaron una investigación con el objetivo de conocer los estilos 

parentales y las conductas agresivas en adolescentes infractores. Este estudio fue 

con diseño transversal, no experimental. Se conformó con 15 adolescentes varones 

entre los quince y diecisiete años de edad. Usaron como instrumentos el 

Cuestionario de Estilos Parentales de Baumrind, además del Cuestionario de 

Agresividad. Sus conclusiones mostraron que, los adolescentes estudiados 

tuvieron como agresividad, un nivel medio alto, y percibían un estilo parental 

autoritario. 

 

García (2017), realizó una investigación en la cual, uno de los objetivos fue 

conocer la relación entre el estilo parental percibido y la agresividad de 

preadolescentes y adolescentes. Este estudio fue descriptivo y correlacional. Su 

muestra se formó con 271 estudiantes, entre los 10 y 14 años de edad. Utilizó el 

Cuestionario de Agresión de Buss y Perry, además de la Escala de Estilos 

Educativos, como instrumentos. Su conclusión señaló una relación significativa 

entre sus variables, es decir, estilos educativos paterno y materno, con  agresividad.  

 

Ríos y Barbosa (2017), por otro lado, realizaron una investigación, cuyo 

objetivo fue analizar la relación entre las variables de estilos de crianza y nivel de 

agresividad en población adolescente. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 

correlacional y de diseño transversal, no experimental. Su muestra fue conformada 

51 adolescentes, entre 12 a 17 años. Usaron como instrumentos de recolección de 

datos, el Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva en adolescentes, 

así como la Escala de Socialización Parental. La conclusión final de sus resultados, 

mostró una relación entre manifestar conductas agresivas impulsivas y 

premeditadas por parte de los adolescentes con el estilo de crianza autoritario, 

implementado por madres y padres, en familias biparentales. 

 

Aguirre (2016), realizó una investigación con el objetivo de determinar el 

estilo de crianza que percibe un adolescente que exterioriza conductas agresivas. 
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El diseño de su estudio fue de estudio de caso. Su investigación la realizó con una 

familia monoparental conformada por un adolescente de catorce años de edad. Usó 

como instrumentos, en primer lugar, una entrevista profunda, luego como 

instrumentos psicométricos, usó el Cuestionario de Agresividad AQ y la Escala de 

Socialización Parental. Sus conclusiones señalan que el adolescente exterioriza 

sus conductas agresivas a través de la hostilidad, la ira y la agresividad física, 

además, percibe un estilo de crianza autoritario. 

 

Cortés, Rodríguez y Velasco (2016), investigaron teniendo como objetivo, 

identificar el estilo de crianza y los comportamientos agresivos de estudiantes. Su 

estudio fue cualitativo. Su muestra estuvo constituida por 115 estudiantes de 10 a 

17 años de edad. Usaron como instrumentos la encuesta y un diario de campo. Sus 

conclusiones arrojaron que, en efecto, existe una relación entre los 

comportamientos agresivos de su muestra de estudio y los estilos de crianza de 

sus padres. 

 

En el ámbito nacional, Ruiz (2020), buscó conocer cómo se relacionan la 

agresividad y los estilos de crianza. Su investigación tuvo un enfoque cuantitativo, 

de tipo básico, y con un diseño no experimental, transversal. Su muestra estuvo 

constituía por 221 estudiantes de secundaria. Como instrumentos utilizó la Escala 

de Estilos de Crianza de Robert Steinberg y el Cuestionario de Agresividad. Su 

conclusión fue que sus variables estudiadas fueron independientes entre sí. 

 

Gálvez y Vargas (2020), investigaron con el fin de conocer la relación entre 

agresividad adolescente y estilos de crianza. La investigación tuvo enfoque 

cuantitativo y de diseño transversal. La muestra se formó con 826 adolescentes de 

ambos sexos. Usaron la Escala de Estilos de Crianza y el Cuestionario de Agresión 

AQ. Su conclusión determinó que, entre los estilos de crianza y la agresividad en 

adolescentes, se formó una correlación significativa.  

 

Linares (2019), desarrolló una investigación para determinar que existe 

influencia de parte de los estilos parentales de crianza respecto a la conducta de 

una población estudiantil. El estudio tuvo enfoque cuantitativo, con un tipo de 
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investigación básica, correlacional y causal. Su muestra estuvo formada por 93 

estudiantes. Utilizó la técnica de revisión de documentos y como instrumento, un 

cuestionario precategorizado y estructurado. Esto tuvo como conclusión general 

que se pudo determinar una influencia significativa de parte de los estilos parentales 

de crianza sobre la conducta de la muestra estudiada, en quienes, además, se 

mostró que un 35.5% practicaban un estilo autoritario en su rol de padres. 

 

Carpio (2018), investigó teniendo como finalidad el conocer la relación entre 

estilos disfuncionales parentales con la agresividad adolescente. El diseño que 

empleó en su estudio fue no experimental y correlacional. Para la muestra contó 

con 300 adolescentes, que tuvieron entre trece y diecisiete años. Utilizó como 

instrumentos, el Cuestionario de Agresión, así como la Escala de Estilos Parentales 

Disfuncionales. Concluyó que hubo relación directa entre ambas variables. 

 

Orihuela (2017), investigó para conocer cómo perciben su agresividad y los 

estilos parentales, alumnos de secundaria. Su trabajo fue de diseño descriptivo 

correlacional y transversal. Trabajó con una muestra de 267 adolescentes, entre 

los 12 a los 17 años. Usó el Cuestionario de Prácticas Parentales y el Cuestionario 

de Agresión Reactiva y Proactiva para Adolescentes. Como conclusión determinó 

la existencia de relación entre la agresividad reactiva y proactiva de los 

adolescentes con el estilo parental autoritario.  

 

Entre las variables de la presente investigación, tenemos primero las 

conductas agresivas. Las conductas agresivas, en sus formas básicas, son 

consideradas como una característica propia del ser humano, que le han servido 

como medio para la supervivencia. En ellas se enmarca, la agresividad fisiológica, 

que tiende a elevarse entre los 2 y 3 años de edad, descendiendo progresivamente, 

y volviendo a subir al llegar a la adolescencia. Esta agresividad fisiológica, puede 

evolucionar, por influencia de diversos factores, entre ellos, el aprendizaje, hasta 

convertirse en conductas que pueden considerarse de nivel patológico, como 

actitudes hostiles, oposición a las normas, valores familiares y sociales, y en sus 

formas más graves, como agresiones físicas, que pueden causar incluso la muerte. 

(Cornellá y Llusent, s.f.). 
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Así, el desarrollo de una conducta agresiva en los adolescentes se considera 

influenciada por el aprendizaje, en el que uno de los factores que lo facilitan, es la 

falta de educación de un adecuado control de impulsos, lo que equivale a 

desarrollar un autocontrol de la agresividad, dado desde la niñez, que al ser 

ausente, evoluciona en formas de conducta más agresiva y violenta. (Sasot et al., 

2015). Y quienes asumen este rol educador y de control conductual, son las figuras 

de referencia cercanas, principalmente los padres, quienes a través de sus tipos y 

estrategias de crianza, en la interacción con sus hijos, moldean sus conductas y 

personalidad (Varela et al., 2019). 

 

Acerca del uso de los términos de agresividad y violencia en los 

adolescentes, en el contexto de la adolescencia, se puede usar, indistintamente 

agresividad y violencia, pues los efectos de la violencia que produce un 

adolescente, se equipara a la agresividad (Imaz et al., 2013). Por otro lado, en la 

comunidad científica existe un acuerdo generalizado para diferenciarlos, 

considerándose a la agresividad, de origen instintivo, y a la violencia, como 

producto de la interacción con la cultura (Torregrosa et al., 2011). Sin embargo, 

también se considera a la agresión y a la violencia como parte de un espectro de 

comportamientos, que van de menor a mayor intensidad, de esta manera, todos los 

actos de violencia son considerados como agresión, pero no todos los casos de 

agresión son violencia (Allen y Anderson, 2017). 

 

Así, dentro de las teorías que describen las conductas violentas y agresivas 

en los adolescentes, tenemos a Lahey y Loeber (1994), quienes proponen el 

Modelo Piramidal de Desarrollo. En este modelo piramidal se incluyen conductas, 

tomadas desde base hacia la cúspide, que van desde formas leves, consideradas 

como agresiones menores, por ejemplo, hacer rabietas, culpar o molestar a otros; 

pasando por conductas enmarcadas en agresiones físicas, por ejemplo, herir 

animales, pelear físicamente con otros; hasta conductas consideradas de forma 

más grave, pero de menor frecuencia, como la violencia sexual y asaltos con armas 

de fuego. (Lahey y Loeber, 1994). 
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También, entre otras teorías, consideradas clásicas, que sirven de modelo 

explicativo sobre el desarrollo de conductas violentas, tenemos a la de aprendizaje 

social, dentro de la cual, la más representativa y citada, es la propuesta de Albert 

Bandura, quien a mitad de la década de los años ochenta, compartió su propuesta 

teórica social cognitiva, acerca del comportamiento, dentro de la cual está el 

aprendizaje vicario, también conocido como aprendizaje observacional, que como 

su nombre dice, es el aprendizaje que se produce cuando un sujeto, a través de la 

observación del comportamiento de otro, incorpora nuevas conductas a su 

repertorio (Ferreyra y Pedrazzi, 2007).  

 

El aprendizaje vicario sucede cuando un sujeto ve a otro, obtener una 

recompensa o castigo por las acciones que haya realizado, estableciendo una 

conexión entre la conducta y las consecuencias, lo que produce un aprendizaje por 

observación, a partir de la cual el sujeto asimila estas nuevas conductas 

observadas, haciéndola suyas, sin necesidad de haber vivenciado directamente las 

consecuencias; así, esta forma de aprendizaje se dirige hacia la imitación de 

conductas que realizan los modelos sociales, en los contextos y circunstancias en 

que se encuentren, y quienes son en primera instancia, las personas cercanas al 

entorno del sujeto que observa (Ferreyra y Pedrazzi, 2007). 

 

Por eso, que una persona contemple situaciones de violencia puede 

provocar el desarrollo de comportamientos agresivos, y existe evidencia de que la 

observación de conductas agresivas y violentas, ya sea en el entorno o en los 

medios de comunicación, desde temprana edad, contribuye al desarrollo de hábitos 

agresivos que pueden extenderse en el tiempo y a lo largo de la vida (Huesmann, 

1997). Este aprendizaje de conductas agresivas y violentas, se daría mediante 

cuatro procesos, los cuales se enmarcan entre los factores que desencadenan la 

agresión (Espinet, 1991). 

 

Primero, el hecho de observar conductas agresivas, produce una activación 

a nivel emocional, que puede facilitar que el observador desarrolle esas conductas. 

Segundo, que una persona observe cómo otros agreden de forma impune, puede 

generar una desinhibición en la propia conducta del sujeto que, si otro fuese el 
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contexto, podría autocontrolarse por las consecuencias negativas que pueda 

preveer. Tercero, los modelos que la persona observa, cumplen una función 

discriminativa, que señala al observador que, en esa situación, comportarse de 

forma agresiva es lo más aceptable, en comparación de no hacerlo. Finamente, 

dentro de ese contexto, el observador encuentra la oportunidad de manifestar la 

agresividad, pues en contextos distintos, no tiene la misma posibilidad (Bandura, 

1980, citado por Espinet, 1991). 

 

En esta línea, Bandura y Ribes (1975), definen a aquella conducta que 

perjudica, produciendo daños a la persona, así como destruir propiedades, como 

agresión, siendo que el daño puede expresarse como lesión física o mostrarse a 

través de mecanismos psicológicos de hacen sentir menos al sujeto objetivo de la 

agresión, devaluándolo y degradándolo. Luego, Buss (1961), quien es citado por 

Matalinares et al. (2012), también realiza su definición, y la considera como la 

emisión de estímulos nocivos hacia un organismo, a manera de respuesta. Por otro 

lado, Buss y Perry (1992), quienes elaboraron el Cuestionario de Agresión, 

consideraron a la hostilidad, la ira, la agresividad verbal y la agresividad física como 

las cuatro formas de manifestación de conducta agresiva. 

 

La agresividad física se define como la manifestación de conductas activas, 

pasivas, directas e indirectas, como golpes, hacia un sujeto, que viene a ser la 

víctima o contra un sustituto suyo; lesiones; o impedir el comportamiento de la 

víctima. La agresividad verbal, también puede ser activa, pasiva directa e indirecta, 

como insultos, maledicencias, negarse a hablar o consentir (Moser, 1992). La 

hostilidad, es la evaluación negativa acerca de las personas y cosas, que encierra 

el sentimiento de producir sufrimiento o daño a otro ser (Buss, 1961, citado por 

Matalinares et al., 2012, y Moser, 1992). Luego, como ira se define al sentimiento 

de indignación que causa enojo, deseo de venganza. (Real Academia Española 

[RAE], 2021). 

 

Respecto a los estilos de crianza parental disfuncional, la segunda variable  

de esta investigación, en la conformación del comportamiento de los hijos, los 

padres tienen un rol moldeador. Así los estilos educativos que ellos posean, pueden 
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provocar alteraciones en las conductas de sus hijos (Sasot et al., 2015).  Uno de 

los estudios más elaborados y citados al respecto, es el de Diana Baumrind (1967, 

1971). En su trabajo, de 1967, dividió primero, a la población de niños con quienes 

trabajó, en tres tipos de estructura de personalidad, para luego correlacionarlos con 

los métodos de crianza que recibían, usando como dimensiones, el control, la 

comunicación y la implicación afectiva, obteniendo tres grupos de padres o tres 

estilos paternos, a los cuales denominó autoritativo, autoritario y permisivo.  

 

A partir de sus resultados, se definió al estilo autoritario, como caracterizado 

por buscar la obediencia, incluso por medio del uso de castigo, la fuerza o el 

rechazo, como formas de ejercer un gran control en el comportamiento de los hijos. 

Y el estilo autoritativo, como caracterizado por el uso de la negociación y el 

direccionamiento razonado de las conductas de los hijos, además del 

reconocimiento de sus deberes y derechos, promoviendo así su autonomía y con 

un canal abierto de comunicación en ambos sentidos. (Baumrind, 1971) 

 

Luego, MacCoby y Martin (1983), citado por Belay y Hong (2018), hicieron 

un estudio tomando como base el trabajo de Baumrind. Usaron dos dimensiones, 

el control y el grado de afecto, de los padres hacia los hijos, de cuya combinación 

en diferentes grados, obtuvieron cuatros estilos. El estilo parental autoritario 

recíproco, caracterizado por un gran control y alto grado afectivo; el estilo autoritario 

represivo, caracterizado por un gran control y bajo grado afectivo; el estilo permisivo 

indulgente, definido por un bajo control y alto grado afectivo; y el estilo permisivo 

negligente, definido por un bajo control y un bajo grado afectivo. 

 

Más adelante, Lamborn et al. (1991), usaron la clasificación establecida por 

MacCoby y Martin, para un estudio en población adolescente, a partir de la cual, 

vieron la necesidad de diferenciar dos estilos parentales: el permisivo negligente 

con respecto al permisivo indulgente. Definieron así, al estilo permisivo indulgente, 

o solo indulgente, como caracterizado por la indiferencia hacia las conductas 

positivas y negativas de los hijos, además de pasividad y permisividad. Y el estilo 

permisivo negligente, o solo negligente, lo definieron como caracterizado por la falta 

de respuesta orientada a los hijos y ausencia de atención a sus necesidades, con 
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ausencia de establecimiento de normas y permisividad por desinterés o pereza 

hacia ellos. 

 

Así la teoría que sustenta la importancia del vínculo de los padres con sus 

hijos, que se expresa en la crianza, es la teoría del apego, que fue profundizada 

por Bowlby (1986, 1988), citado por Duarte et al. (2016), quien considera al apego 

como el vínculo afectivo que se crea y desarrolla por la interacción entre el cuidador 

y el niño; considerándose tres aspectos importantes que resaltan en esta teoría: 

primero, las figuras de apego; segundo, la base segura, que tiene que ver con el rol 

proveedor de seguridad que posee la figura de apego, y tercero, el modelo interno 

de trabajo, que es el conjunto de representaciones que los niños forman en su 

mente, sobre sí mismos y las formas de relacionarse, lo que servirá para éstos en 

el futuro, orienten su conducta, expectativas y creencias en su interacción con otras 

personas. 

 

Se explica así que cuando las personas viven en su infancia, eventos que 

pueden resultar traumáticos o estresantes, se afectan las representaciones 

mencionadas anteriormente (Bowlby, 1973, citado por Matalinares et al., 2012). Por 

eso, los estilos parentales son importantes, porque a través de cómo los padres se 

vinculan con sus hijos, éstos aprenden a interactuar en el futuro con otros, así, 

cuando los estilos parentales son disfuncionales, por ejemplo, si los padres no 

proporcionan cuidado, son insensibles, manifiestan rechazo y menosprecio, o un 

control y sobreprotección excesivo, se afectará la forma de su interacción social. 

(Bowlby, 1977, citado por Matalinares et al., 2012). Finalmente, respecto a esto, 

fueron Parker et al., (1997), quienes elaboraron una escala para medir los estilos 

parentales disfuncionales. 

 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Para la realización de la investigación, se optó por el de tipo básico o teórico, 

que se caracteriza por estudiar un problema, con el fin de obtener conocimiento, 
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elaborando teorías que sirven para comprenderlo y que, de manera cercana, no 

tiene como finalidad realizar una aplicación práctica de los resultados que conlleve. 

(Baena, 2017; Sánchez, et al. 2018). 

 

Luego, como diseño se tomó el correlacional no experimental, ya que se 

buscó como fin, conocer, respecto a las variables, cuál es su grado de asociación, 

a la vez, sin intervenir o manipular ninguna de ellas para obtener los resultados de 

su vinculación (Baena, 2017; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

 

3.2. Variables y Operacionalización 

 

Variable 1: Conductas agresivas.   

 

Definición conceptual 

 

Las conductas agresivas son aquellas conductas que producen daños a la 

persona, así como destrucción de su propiedad, siendo que la lesión puede 

expresarse en daño físico, o expresarse mediante mecanismos psicológicos que 

hacen sentir al sujeto objeto de la agresión, en un estado de degradación y 

desvalorización (Bandura y Ribes, 1975). 

 

Definición operacional 

 

Las conductas agresivas son medidas a través del Cuestionario de 

Agresividad de Buss y Perry (Buss y Perry, 1992). 

 

Indicadores  

Impulso de golpear, discutir, enojarse rápidamente, envidia, pegar, 

sentimiento de injusticia, pelear, resentimiento, perder el control, dificultad para 

autocontrolarse, amenazar, furia.  

 

Escala de medición: ordinal. 
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Variable 2: Estilos de crianza parental disfuncional.   

 

Definición conceptual 

 

Son conceptualizados como el total de actitudes dirigidas hacia los hijos, que 

se transmiten a ellos y que forman un clima emocional expresándose a través de 

las conductas de los padres, que, al ser poco afectuosos, sobreprotectores o 

controladores en su vínculo, son disfuncionales (Darling y Steinberg, 1993; Parker 

et al. 1979, citado por Matalinares et al., 2012). 

 

Definición operacional 

 

Los estilos disfuncionales de crianza parental son medidos a través de la 

Escala de Estilos Parentales Disfuncionales (Parker et al. 1997). 

 

Indicadores  

Insultar, controlar demasiado, culpabilizar, ignorar, criticar, ser impredecible, 

descuidar, violencia física, rechazo, abandono, desinterés, exposición al peligro, 

generar inseguridad.  

 

Escala de medición: ordinal. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

3.3.1. Población 

 

Se conformó por 128 adolescentes, varones y mujeres, desde los 13 hasta 

los 17 años de edad, y fueron todos estudiantes desde el segundo al quinto grado 

del nivel secundaria del Colegio Víctor Valenzuela Guardia, de Huaraz. 
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Como características de esta población, según su grado de estudio y sexo, 

se tuvo que el segundo grado representó el 24% del total de alumnos, siendo un 

11% formado por mujeres y un 14% constituido por varones respecto al total de la 

población; luego, el tercer grado representó el 28%, de los cuales 15% fueron 

mujeres y 10% fueron varones; el cuarto grado estuvo formado por el 24% de la 

población total, formados a su vez por 13% de mujeres y 11% de varones; 

finalmente, el quinto grado estuvo representado por el 24% de la población, de los 

cuales 11% fueron mujeres y 15% fueron varones, también con respecto al número 

total de alumnos. 

 

Además, tomando en cuenta sus características de edad y sexo, la población 

estuvo formada de la siguiente manera. Quienes tenían 13 años de edad, 

representaron el 29% de la población, y a su vez, estuvo formada por el 13% de 

mujeres y el 16% de varones con respecto al total de adolescentes. Luego, quienes 

tenían 14 años representaron el 25% de la población, conformándose por el 16% 

de mujeres y el 9% de varones. Los de 15 años de edad, representaron el 29%, de 

los cuales 16% fueron mujeres y 13% fueron varones. Los de 16 años constituyeron 

el 12% de la población total, y en esta edad estuvieron 5% mujeres y 7% varones. 

Finalmente, los de 17 años representaron el 5% de la población, de los cuales todos 

fueron varones, quienes representaron el 5% de la población. 

 

Criterios de inclusión: 

Adolescentes varones y mujeres. 

Adolescentes desde los 13 a los 17 años de edad. 

Adolescentes que viven con uno o ambos padres. 

Asentimiento informado para participar de la investigación y aceptado por alguno 

de sus padres o tutores. 

Consentimiento informado, aceptado por los estudiantes participantes de la 

investigación. 

 

Criterios de exclusión: 

Adolescentes que puedan tener algún tipo de discapacidad que no les permita 

responder a la aplicación de los instrumentos. 
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3.3.2. Muestreo 

 

Se trabajó con el total de la población, con el fin de evitar la variabilidad 

producto de la inestabilidad de la población, pues debido al contexto temporal en 

que la investigación se realizó, la institución educativa continuaba con el proceso 

de matrícula abierto, por lo que, la cantidad de alumnos matriculados era variable, 

además de considerar que trabajar con la población total era posible, ya que se 

elige trabajar con una muestra, especialmente cuando se quiere usar un menor 

tiempo, así como menos cantidad de recursos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). 

 

Según lo explicado anteriormente, se eligió realizar un censo, el cual se 

define como la recopilación de datos estadísticos sobre toda una población 

específica, es decir, se trabajó incluyendo a todas las personas de la población, 

además porque el censo permite conocer las características de la población 

estudiada de manera precisa (Westreicher, 2020; Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En esta investigación se usó como técnica a la encuesta, la cual permite 

obtener datos de manera eficaz, pues se puede aplicar de forma masiva. (Casas 

et. al., 2002). 

 

Se usaron como instrumentos, el Cuestionario de Agresión (Buss y Perry, 

1992), y la Escala de Estilos Parentales Disfuncionales (MOPS) (Parker et. al., 

1997). 

 

A continuación, se detalla información acerca del Cuestionario de Agresión. 

Sus autores originales son Buss, A. H. y Perry, M. P., quienes lo publicaron en 1992. 

Fue adaptado en 2012 a población peruana por Matalinares, M., Yaringaño, J., 

Uceda, J., Fernández, E., Huari, Y., Campos, A. y Villavicencio, N. El objetivo de 
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este instrumento es medir la conducta agresiva en adolescentes. Su forma de 

aplicación es a nivel individual y colectivo. Está diseñado para aplicarse en sujetos 

entre los 10 y 19 años de ambos sexos, y su sistema de calificación es ordinal y 

nominal (Matalinares et. al., 2012). 

 

El Cuestionario de Agresión fue desarrollado inicialmente por Buss y Perry, 

en 1992, quienes se basaron en los estudios de Buss acerca de la agresividad. 

Luego, fue adaptado a España, por Andreu, Peña y Graña en el 2002. 

Posteriormente, Matalinares, Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, Campos y 

Villavicencio, para obtener la validez y confiabilidad psicométrica de la versión 

española, realizaron un estudio, de esa manera, en el año 2012, concretaron la 

adaptación a la población del Perú, Matalinares et. al., 2012). 

 

Su consigna de aplicación es la siguiente: “a continuación, tienes una serie 

de afirmaciones relacionadas a hechos que podrían sucederte, a las que deberás 

responder marcando según la alternativa que mejor describa tu opinión. Recuerda 

que, solo interesa conocer la forma como tú percibes, sientes y actúas en esas 

situaciones, no hay respuestas buenas o malas,” (Matalinares et. al., 2012). 

 

Así, en esta investigación se hizo uso de la versión que fue adaptada por 

Matalinares et. al., (2012). La validez original de esa versión, se obtuvo a través del 

análisis factorial exploratorio, con el método de extracción de análisis de 

componentes principales, donde se obtuvo como componentes o cargas factoriales, 

0,773 en agresión física; 0,812 en ira; 0,770 en agresión verbal y 0,764 en 

hostilidad, indicando cargas factoriales altas, que demostraron su validez. La 

confiabilidad de las cuatro subescalas que la componen, según su adaptación, fue 

también satisfactoria, obteniendo para su escala total, un elevado Coeficiente alpha 

de Cronbach de 0,836 (Matalinares et al., 2012).  

 

Además, para su uso específico en esta investigación, mediante el proceso 

de validación por criterio de jueces (anexos 17 y 18), se logró obtener la validez de 

contenido, cuyo resultado fue medido a través del coeficiente V de Aiken: 0.98 en 

agresión física, 0.97 en agresión verbal, 0.97 en hostilidad, 0.96 en ira, y 0.97 en la 
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escala total de agresividad, lo cual demostró su validez, pues cuando el valor del 

coeficiente se acerca más a 1, significa que posee mayor validez de contenido 

(Escurra, 1988). De esta manera, luego se pudo aplicar el instrumento en la 

población elegida para este estudio. 

 

 Luego, mediante la aplicación de un piloto (anexo 8), se trabajó el obtener 

la confiablidad del instrumento (anexo 19), y como resultado para la escala total, 

medido con el coeficiente Alfa de Cronbach, se obtuvo 0.869, demostrando así una 

confiabilidad elevada, pues cuando el valor de este coeficiente se encuentra sobre 

0.80 y cuanto más cercano es a 1, significa que posee una mayor y buena 

confiabilidad (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Nunnally, 1987 citado por 

Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

 

Luego, se detalla información acerca de la Escala de Estilos Parentales 

Disfuncionales (MOPS). Sus autores originales son Parker, Rousos, Hadzi-

Pavlovic, Wilhelm, Mitchell y Austin, quienes lo publicaron en 1997. Fue adaptado 

y validado en población peruana en el año 2014 por Matalinares, M., Raymundo, 

O. y Baca, D. Este instrumento tiene como objetivo poder identificar los estilos 

parentales de crianza disfuncionales. Su forma de aplicación puede ser a nivel 

individual y colectivo, en sujetos entre los 13 y 19 años de edad, de ambos sexos. 

Su sistema de calificación es ordinal y nominal, en dos subescalas, una para padre 

y otra para madre (Matalinares et al., 2014). 

 

Para su adaptación y uso en población peruana, Matalinares, Raymundo y 

Baca, realizaron un estudio psicométrico para obtener la validez y la confiabilidad, 

basándose en la versión posterior española, en el año 2014 (Matalinares et al., 

2014). Su consigna de aplicación es: “responde las siguientes afirmaciones con 

base en cómo recuerdas a tu padre y madre en tus primeros 17 años de vida” 

(Matalinares et al., 2014). 

 

En su adaptación, la validez de este instrumento se determinó mediante el 

análisis factorial exploratorio, con la prueba no paramétrica rho de Spearman, 

obteniéndose altos índices de correlación significativos, que demostraron su 
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validez, siendo en abuso 0.890; sobreprotección 0, 746; indiferencia 0, 703. La 

confiabilidad, fue medida a través de coeficiente alfa de Cronbach, y se obtuvo una 

medida de 0.853 para la subescala de estilo parental del padre, y para la de la 

madre fue de 0.804 (Matalinares et al., 2014). 

 

Para realizar la aplicación de este instrumento en la investigación, se hizo 

un proceso de validación de contenido por criterio de jueces (anexos 20 y 21), 

donde, mediante el coeficiente V de Aiken, se obtuvo como resultados: 0.94 en 

abuso, 0.97 en sobreprotección, 0.95 en indiferencia, y 0.95 en la escala total de 

estilos parentales disfuncionales, siendo estos valores muy cercanos a 1, y cuando 

esto sucede significa que existe mayor validez de contenido, demostrándose así su 

validez (Escurra, 1988).  

 

Se realizó también un piloto (anexo 8), para determinar la confiablidad del 

instrumento para ser aplicada en la población de la investigación (anexo 22). Los 

resultados obtenidos mediante el coeficiente Alfa de Cronbach fueron: 0.907 para 

la subescala de madre y 0.927 para la subescala de padre, demostrándose así una 

confiabilidad elevada, pues cuando el valor del coeficiente se acerca más a 1, y es 

mayor a 0.80, significa que el instrumento posee una mayor y buena confiabilidad 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Nunnally, 1987 citado por Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018). 

 

3.5. Procedimientos 

 

Para el procedimiento de recolección de datos se inició presentando las 

solicitudes de autorización de uso de nombre de institución y de autorización de 

aplicación de instrumentos, mediante correo electrónico, dirigida a la institución 

donde se llevó a cabo la investigación. Después de recibir la aprobación de ambas 

solicitudes, consignada en documento (anexo 9), se envió el formulario de 

asentimiento informado a los padres de familia de los adolescentes (anexo 16), que 

conformaron la población de estudio, y de forma paralela, se envió también el 

formulario de consentimiento informado a los adolescentes de la población de 

estudio (anexo 15). Se utilizó formularios de Google, debido al contexto actual, pues 
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todos los estudiantes se encontraban llevando clases virtuales, y no presenciales, 

como parte de las medidas sanitarias adoptadas por la institución. 

 

Después, se realizó la reunión virtual, mediante videollamada grupal, y así 

se realizó la aplicación de los instrumentos a la población de forma simultánea, 

brindándose primero las respectivas consignas de aplicación, así como el 

recordatorio del anonimato del llenado. Los instrumentos fueron presentados 

también mediante formularios de Google (anexos 3 y 4), y con los datos obtenidos, 

se procedió a vaciarlos al programa estadístico SPSS 23 para el posterior análisis 

estadístico de los mismos y obtención de resultados. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

 

Para realizar el análisis de los datos, primero se exportaron los datos 

obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos en formularios de Google, al 

programa Microsoft Excel 2013, y luego se pasó toda esa información al programa 

informático SPSS Statistics 23, el cual se utilizó para poder obtener los resultados. 

Así, se determinaron los estadísticos descriptivos de frecuencia y porcentaje de 

ambas variables. 

 

Luego, para poder determinar los estadísticos inferenciales, se procedió 

primero a realizar el estudio de la normalidad de la población, aplicando la prueba 

estadística de Kolmogorov-Smirnov (Predosa et al., 2015), donde se contrastaron 

las siguientes hipótesis: H0: los datos tienen una distribución normal y H1: los datos 

no tienen una distribución normal. Se obtuvo un nivel de significancia, con respecto 

al primer instrumento, el Cuestionario de Agresión, 0.016 (p<0.05); y con respecto 

al segundo instrumento, la Escala de Estilos Parentales Disfuncionales, 0.000 

(p<0.01) para a subescala padre y 0.000 (p<0.01) para la escala madre, 

rechazando de esta manera la hipótesis nula de manera significativa y altamente 

significativa respectivamente, lo que significa que los datos analizados no siguieron 

una distribución normal. 
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Así, con base en el resultado anterior, se utilizaron estadígrafos no 

paramétricos, usando el coeficiente de correlación de Spearman, adecuado para 

responder a las hipótesis planteadas en este estudio (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018).  

 

3.7. Principios éticos  

 

En cumplimiento del Código de Ética y Deontología del Colegio de 

Psicólogos del Perú (2017), al momento de realizar la investigación en la población, 

se respetaron las normas que se aplican en el contexto de la investigación 

psicológica, los cuales se encuentran en el Capítulo III, referidos a la investigación, 

de esta manera, ya que la población de estudio estuvo constituida por personas 

menores de edad, se contó con el consentimiento informado por parte de ellos, y 

del asentimiento informado por parte de sus representantes legales, es decir, sus 

padres o tutores; además en todo momento, se cuidó poner en relevancia el 

bienestar psicológico de los participantes por sobre los intereses científicos, pues 

se consideró el anonimato de los participantes; también, los resultados que se 

publican a partir de la presente investigación, son auténticos y veraces, y los 

instrumentos utilizados, contaron con validez y confiabilidad científica. 

 

También, la presente investigación se respalda en el cumplimiento del 

Reglamento de Investigación de la Universidad César Vallejo (Universidad César 

Vallejo [UCV], 2017), que se encuentra conforme a la Ley Universitaria, Ley N° 

30220 (Ministerio de Educación [MINEDU], 2014), con lo cual, esta investigación 

contribuye a sumar al campo de conocimiento de la psicología en nuestro contexto 

social y nacional, con base en los principios científicos. 
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IV. RESULTADOS 

 

A continuación, se muestran los resultados de esta investigación, para lo 

cual, el orden de los objetivos planteados ha sido considerado: 

Tabla 1  

Análisis de la correlación entre conductas agresivas y estilos de crianza parental 

disfuncional  

 

 
 Estilos de Crianza Parental Disfuncional Subescala Padre 

 

 

Conductas 

Agresivas 

 

 

Rho de Spearman 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Escala General 

 

0.231 

 

 

0.084 

128 

Abuso 

 

0.260 

 

 

0.003 

128 

Sobre- 

protección 

0.176 

 

 

0.047 

128 

Indiferencia 

 

0.166 

 

 

0.061 

128 

  
Estilos de Crianza Parental Disfuncional Subescala Madre 

 

 

 

Conductas 

Agresivas 

 

 

Rho de Spearman 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Escala General 

 

0.288 

 

 

0.001 

128 

Abuso 

 

0.339 

 

 

0.000 

128 

Sobre- 

protección 

0.244 

 

 

0.006 

128 

Indiferencia 

 

0.104 

 

 

0.241 

128 

Nota. Se muestra, en la Tabla 1, la correlación entre las variables de estudio: las 

conductas agresivas y los estilos de crianza parental disfuncional, subdividido en 

sus dos subescalas de padre y madre. 

  

Sobre la relación entre las conductas agresivas y los estilos parentales 

disfuncionales de crianza, en la subescala padre, la correlación fue significativa 

pues presentó una significancia (bilateral) menor a 0.01; donde, además, su 

coeficiente de Spearman fue de 0.231, que se interpreta como una correlación 

positiva o directa baja (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Y respecto a la 

relación entre conductas agresivas y estilos de crianza parental disfuncional de la 

subescala madre, también se presentó una correlación significativa, con una 

significancia (bilateral) menor a 0.01, y su coeficiente de Spearman fue de 0.288; lo 
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que se interpreta como una correlación positiva baja (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). 

 

Por otro lado, las conductas agresivas en relación al estilo parental 

disfuncional del abuso, mostraron significancias menores a 0.01, en ambas 

subescalas de padre y madre, esto muestra que su correlación fue significativa, con 

coeficientes de Spearman de 0.260 y 0.339, respectivamente, lo que se interpreta 

como una correlación positiva baja (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Así, 

además se observa que las conductas agresivas en relación al estilo parental 

disfuncional de sobreprotección, mostraron significancias menores a 0.05, en 

ambas subescalas de padre y madre, señalando correlación significativa entre 

ambas, con coeficientes de Spearman de 0.176 y 0.244, respectivamente a las 

subescalas padre y madre, teniendo así una correlación positiva baja (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018). 
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Tabla 2  

Análisis de la correlación entre conducta de agresividad física y estilos de crianza 

parental disfuncional  

  

Estilos de Crianza Parental 

Disfuncional Subescala 

Padre 

Estilos de Crianza Parental 

Disfuncional Subescala 

Madre 

Conducta de 

Agresividad 

Física 

Rho de 

Spearman 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

0.084 

 

 

 

0.345 

128 

0.107 

 

 

 

0.230 

128 

Nota. En esta Tabla 2 se muestra la correlación entre la conducta de agresividad 

física y los estilos de crianza parental disfuncional, subdividido en sus dos 

subescalas de padre y madre.  

  

Respecto a cómo se relacionan la conducta de agresividad física y los estilos 

parentales disfuncionales de crianza de la subescala padre, se presentó una 

significancia mayor a 0.05, lo que indica que no existió correlación entre ambas. Y 

respecto a cómo se relacionan la conducta de agresividad física y los estilos 

parentales disfuncionales de crianza de la subescala madre, se evidenció una 

significancia también mayor a 0.05, lo que indica que no existió correlación entre 

ambas. (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
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Tabla 3  

Análisis de la correlación entre conducta de agresividad verbal y estilos de crianza 

parental disfuncional  

  

Estilos de Crianza Parental 

Disfuncional Subescala 

Padre 

Estilos de Crianza Parental 

Disfuncional Subescala 

Madre 

Conducta 

de 

Agresividad 

Verbal 

Rho de Spearman 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

0.188 

 

 

0.033 

128 

0.219 

 

 

0.013 

128 

Nota. La Tabla 3 muestra la correlación entre la conducta de agresividad verbal y 

los estilos de crianza parental disfuncional, subdividido en sus dos subescalas de 

padre y madre. 

  

Respecto a cómo se relacionan la conducta de agresividad verbal y los 

estilos de crianza parental disfuncional de la subescala padre, se presentó una 

significancia menor a 0.05, mostrando así una correlación significativa entre ellas, 

además, su coeficiente de Spearman fue de 0.188, lo que evidenció una correlación 

positiva baja (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Y respecto a cómo se 

relacionan la conducta de agresividad verbal y los estilos de crianza parental 

disfuncional de la subescala madre, su significancia fue menor a 0.05, indicando 

esto que su correlación fue significativa, además, su coeficiente de Spearman fue 

de 0.219, que se interpreta como una correlación positiva baja (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Tabla 4  

Análisis de la correlación entre conducta de hostilidad y estilos de crianza parental 

disfuncional  

  

Estilos de Crianza Parental 

Disfuncional Subescala 

Padre 

Estilos de Crianza Parental 

Disfuncional Subescala 

Madre 

Conducta de 

Hostilidad 

Rho de Spearman 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

0.308 

 

 

0.000 

128 

0.327 

 

 

0.000 

128 

Nota. La Tabla 4 muestra la correlación entre la dimensión de la conducta de 

hostilidad y los estilos de crianza parental disfuncional, subdividido en sus dos 

subescalas de padre y madre. 

  

La conducta de hostilidad y los estilos parentales disfuncionales de crianza 

de la subescala padre, se relacionaron con una significancia (bilateral) menor a 

0.01, indicándose así una correlación significativa entre ellas, y como coeficiente 

de Spearman se obtuvo 0.308, que se interpreta como una correlación positiva baja 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Y respecto a la relación entre la conducta 

de hostilidad y los estilos parentales disfuncionales de crianza de la subescala 

madre, se presentó una significancia menor a 0.01, indicándose así una correlación 

significativa entre ambas, además, su coeficiente de Spearman fue de 0.327, lo que 

se interpreta como una correlación positiva baja (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). 
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Tabla 5  

Análisis de la correlación entre conducta de ira y estilos de crianza parental 

disfuncional 

  

Estilos de Crianza Parental 

Disfuncional Subescala 

Padre 

Estilos de Crianza Parental 

Disfuncional Subescala 

Madre 

Conducta 

de Ira 

Rho de Spearman 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

0.123 

 

 

0.167 

128 

0.197 

 

 

0.026 

128 

Nota. En la Tabla 5 se muestra la correlación entre la dimensión de la conducta de 

ira y los estilos de crianza parental disfuncional, subdividido en sus dos subescalas 

de padre y madre. 

  

Hubo una significancia mayor a 0.05 en la relación entre la conducta de ira 

y los estilos de crianza parental disfuncional de la subescala padre, lo que mostró 

que no hubo correlación entre ambas. Y se presentó una significancia menor a 0.05 

entre la relación de la conducta de ira y los estilos de crianza parental disfuncional 

de la subescala madre, siendo así una correlación significativa entre ambas, donde, 

además, se tuvo un coeficiente de Spearman de 0.197, que se interpreta como una 

correlación positiva baja (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
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Tabla 6  

Frecuencias y porcentajes de conductas agresivas 

Nivel 

Escala total de 

Conductas 

Agresivas 

Conducta de 

agresividad 

física 

Conducta de 

agresividad 

verbal 

Conducta de 

hostilidad 

Conducta de 

ira 

 

Muy 

bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

Total 

F 

60 

16 

26 

25 

1 

128 

% 

47% 

13% 

20% 

20% 

1% 

100% 

F 

65 

23 

14 

24 

2 

128 

% 

51% 

18% 

11% 

19% 

2% 

100% 

F 

56 

23 

19 

28 

2 

128 

% 

44% 

18% 

15% 

22% 

2% 

100% 

F 

53 

25 

28 

21 

1 

128 

% 

41% 

20% 

22% 

16% 

1% 

100% 

F 

40 

23 

35 

28 

2 

128 

% 

31% 

18% 

27% 

22% 

2% 

100% 

Nota. La Tabla 6 muestra la distribución de frecuencias y porcentajes de la variable 

conductas agresivas y sus respectivas dimensiones. 

 

De la Tabla 6, se interpreta que un 20% de los adolescentes de la población 

de estudio, presentó conductas agresivas en un nivel alto, luego, 19% presentó un 

nivel alto de conducta de agresividad física, 22% presentó un alto nivel de conducta 

de agresividad verbal, 16% presentó un alto nivel de conducta de hostilidad, y 22% 

presentó un nivel alto de conducta de ira. 
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Tabla 7  

Frecuencias y porcentajes de estilos de crianza parental disfuncional 

Nivel Estilos de Crianza Parental Disfuncional Subescala Padre 

Escala 

General 

Abuso Sobreprotección Indiferencia 

F 

30 

92 

6 

128 

% 

23% 

72% 

5% 

100% 

F 

40 

86 

2 

128 

% 

31% 

67% 

2% 

100% 

F 

0 

123 

5 

128 

% 

0% 

96% 

4% 

100% 

F 

0 

107 

21 

128 

% 

0% 

84% 

16% 

100% 

Bajo 

Medio 

Alto 

Total 

Nivel Estilos de Crianza Parental Disfuncional Subescala Madre 

 

 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

Total 

Escala 

General 

Abuso Sobreprotección Indiferencia 

F 

29 

90 

9 

128 

% 

23% 

70% 

7% 

100% 

F 

0 

106 

22 

128 

% 

0% 

83% 

17% 

100% 

F 

0 

97 

31 

128 

% 

0% 

76% 

24% 

100% 

F 

85 

39 

4 

128 

% 

66% 

30% 

3% 

100% 

Nota. La Tabla 7 muestra la distribución de frecuencias y porcentajes de la variable 

estilos de crianza parental disfuncional y sus respectivas dimensiones. 

 

De la Tabla 7, se interpreta que un 72% de los adolescentes percibió el estilo 

de crianza parental de su figura paterna en una presencia media, y un 70% percibió 

el estilo de crianza parental de su figura materna también en presencia media. 

Además, un 16% percibió un nivel alto del estilo indiferencia, por parte de la figura 

paterna; un 17% percibió un nivel alto del estilo de abuso, por parte de la figura 

materna; y un 24% percibió un nivel alto del estilo disfuncional sobreprotección por 

parte de la figura materna. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Se logró, a partir de los resultados obtenidos, el primer objetivo, donde se 

pudo determinar que existe, entre las conductas agresivas y la percepción de estilos 

de crianza parental disfuncional, en adolescentes del Colegio Víctor Valenzuela 

Guardia de Huaraz, una relación de tipo significativa directa. De esa manera, 

también se aceptó la hipótesis general, mostrándose, entre las conductas agresivas 

y la percepción de estilos de crianza parental disfuncional, en adolescentes del 

Colegio Víctor Valenzuela Guardia de Huaraz, una relación significativa directa. 

 

Así, los resultados guardan relación con lo que sustentan Espinoza (2020), 

Carpio (2018), Gonzales y Delgado (2019), quienes, en sus respectivos estudios, 

hallaron que, cuando los padres tienen estilos disfuncionales en la crianza, se 

vincula con la manifestación de agresividad en sus hijos adolescentes. Estos 

autores expresan que, los estilos que son disfuncionales, tanto por parte del padre, 

así como por parte de la madre, se relacionan con la agresividad que presentan los 

adolescentes. Esto concuerda con lo que se halló en este estudio. Además, indican 

que los estilos, especialmente cuando se trata de abuso y sobreprotección, tanto 

del padre como de la madre, son los que guardan mayor relación con la presencia 

de agresividad en los adolescentes, algo en lo que también coincide el resultado 

mostrado aquí. 

 

Además, no se hallaron diferencias entre los resultados obtenidos por 

aquellos autores y los resultados que se presentan en esta investigación. Por otro 

lado, si se trata de los estilos de crianza en general, Ruiz (2020), halló que la 

agresividad de estudiantes de secundaria, es independiente a la variable del estilo 

parental, es decir, no tiene relación con los estilos que los padres usan en su 

crianza. 

 

La teoría del apego (Bowlby, 1977, citado por Matalinares et al., 2012), 

explica ciertamente, que cuando los padres tienen un pobre vínculo con sus hijos, 

y que incluso puede ser éste caracterizado por la indiferencia, la poca atención a 

las necesidades de los hijos, éstos se verán afectados en su forma de pensar y 
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actuar, así se halla sustento con los resultados obtenidos en este estudio. De esta 

manera, desde una perspectiva personal, aunque el nivel de correlación entre la 

presencia de conductas agresivas y la percepción de estilos parentales 

disfuncionales, resultó numéricamente baja, fue, sin embargo, significativa, y esto 

sirve para darnos cuenta que existe relación entre cómo se comportan estos 

adolescentes, y el estilo de sus padres, percibido en la crianza que reciben. 

 

Luego, con base en el siguiente objetivo aquí planteado, el resultado señaló 

que no hay vínculo entre la presencia de agresividad física y la percepción de estilos 

disfuncionales parentales de crianza, por parte de ambos padres, lo que se 

contrapone con lo que encontraron Ríos y Barbosa (2017), Carpio (2018), Gonzales 

y Delgado (2019), pues ellos obtuvieron que ambas variables de estudio, de 

acuerdo a sus respectivas investigaciones, sí tuvieron pequeña relación.  

 

Lo que se obtuvo como resultado en esta investigación, en relación al 

objetivo anteriormente citado, se explicaría porque la agresividad física puede 

expresarse en conductas pasivas e indirectas, pero que son moduladas de acuerdo 

al contexto, en especial, por las principales figuras de referencia para el sujeto 

(Bandura, 1980, citado por Espinet, 1991). Esto explicaría que si el adolescente 

percibe que sus padres no aprueban en cierto momento que una conducta 

físicamente agresiva se manifieste, no la realizarán abiertamente mientras perciban 

la presencia del estilo de crianza de tipo disfuncional de sus padres. 

 

Luego, los resultados señalaron, respecto al siguiente objetivo de este 

estudio, que existió relación significativa directa entre la presencia de la conducta 

de agresividad verbal y la percepción de los estilos disfuncionales parentales, lo 

que está de acorde a los hallazgos de Gonzales y Delgado (2019), y con los 

resultados hallados por Carpio (2018), lo que refleja que el/la adolescente que 

tiende a ser agresivo(a) verbalmente, percibe por parte de sus padres en su crianza, 

estilos de tipo disfuncional. 

 

Sin embargo, con la excepción de que no coincidió específicamente con la 

relación entre agresividad verbal y el estilo materno de indiferencia, hallados por 
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Carpio (2018), quien en su estudio no encontró vínculo entre ambas, es decir, no 

hubo relación en el adolescente que percibió el tipo de estilo parental disfuncional 

de indiferencia en su madre, y su expresión verbal agresiva.  

 

Al igual que la conducta agresiva en general, la conducta agresiva verbal 

guarda relación con un estilo de crianza parental disfuncional, pues si los 

adolescentes son tratados por su padres con agresividad verbal, como forma de 

castigo, por ejemplo, del estilo parental disfuncional de abuso (Baumrind, 2005, 

citado por Matalinares et al, 2012), terminarán adoptando la misma manera de 

expresión en su comunicación, por imitación conductual, como lo señala la teoría 

de aprendizaje vicario de Bandura (Ferreyra y Pedrazzi, 2007). 

 

Con respecto al siguiente objetivo planteado en este estudio, también se 

verificó una relación significativa directa entre la conducta de hostilidad por parte 

del adolescente y la percepción de estilos disfuncionales de ambos padres. Esto 

coincide con los hallazgos de Carpio (2018), y Gonzales y Delgado (2019), quienes 

explicaron en sus respectivos estudios, que la presencia de hostilidad en la 

conducta de un adolescente, tiene que ver con la presencia de estilos 

disfuncionales materno y paterno. 

 

En contraste, Jaccya (2018), encontró que la hostilidad del adolescente no 

guardó relación en el aspecto de control conductual que un padre ejerce sobre él o 

ella, es decir, que si el padre o la madre, adopta un estilo de crianza basado en la 

vigilancia, supervisión y control mediante normas, no guarda vinculación con la 

presencia de hostilidad en su hijo(a). 

 

Por lo que respecta al hallazgo en este estudio, se explicaría, el vínculo entre 

la presencia de hostilidad de un(a) adolescente, y el estilo parental disfuncional que 

percibe en sus padres, mediante la teoría del apego de Bowlby (1986, 1988), citado 

por Duarte et al. (2016), pues como parte de ella menciona que una persona va 

formando representaciones mentales basadas en el trato que recibe de sus 

principales figuras de apego, en este caso, de su padre y madre, y esas 

representaciones mentales más adelante determinarán cómo se vinculará con los 
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demás, así podría hacerlo mediante la evaluación negativa hacia los demás, 

encerrando sentimientos de desear el daño de los demás, manifestándose en la 

conducta verbal (Buss, 1961, citado por Matalinares et al., 2012). 

 

Respecto al último objetivo que se corresponde con la última hipótesis 

específica planteada en este estudio, se encontró que no hubo relación entre la 

conducta de ira y la percepción de estilos disfuncionales paternos, pero sí existió, 

entre la conducta de ira y la percepción de estilos disfuncionales maternos, relación 

directa y significativa,  

 

Sobre el vínculo entre la ira y los estilos disfuncionales paternos, los 

resultados obtenidos por Gonzales y Delgado (2019), discrepan con los del 

presente estudio, pues en su investigación determinaron que existió vínculo 

pequeño o moderado entre la ira de un(a) adolescente y en cómo sus padres, se 

relacionan con él o ella, a través de estilos parentales disfuncionales. Sobre el 

vínculo entre la ira y los estilos maternos disfuncionales, los resultados obtenidos 

por Carpio (2018), y los de la presente investigación, están relacionados. 

 

Lo anterior se explicaría debido a que los estilos parentales disfuncionales, 

que en general se manifiestan en abuso, expresado por imposición de reglas, 

castigos físicos, crueldad en el trato y unidireccionalidad en la comunicación 

(Baumrind, 2005, citado por Matalinares et al, 2012), provocarían que el 

adolescente desarrolle también conductas similares, por imitación, como lo 

menciona la teoría de aprendizaje vicario de Bandura (Ferreyra y Pedrazzi, 2007), 

y también provocaría que se formen sentimientos de enojo y deseos de venganza, 

afectando el sistema de creencias de las persona, que luego expresará a través de 

conductas consecuentes en su interacción con los demás en forma de ira. (Bowlby, 

1986, 1988, citado por Duarte et al., 2016). 

 

Desde una perspectiva personal, al observar los resultados obtenidos en 

este estudio, se denota que la conducta hostil de los adolescentes, de entre las 

dimensiones que conforman la conducta agresiva, es la que tuvo mayor relación 

con la percepción de estilos disfuncionales paterno y materno, siendo que la 
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hostilidad, es un tipo de conducta que encierra un sentimiento de querer provocar 

sufrimiento en los demás (Moser, 1992), muestra que los adolescentes del presente 

estudio, tienden a mostrar hostilidad como la  manera más correspondiente a los 

estilos parentales disfuncionales que perciben. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera. Cuando los adolescentes perciben mayores niveles de disfuncionalidad 

en el estilo de crianza de sus padres, mayores también son sus conductas 

agresivas, y viceversa. 

 

Segunda. En este estudio se halló que los adolescentes que manifiestan mayor 

nivel de agresividad física, no necesariamente perciben una disfuncionalidad 

en los estilos de crianza de sus padres. 

 

Tercera. La presencia de agresividad verbal, como parte del repertorio conductual 

de los adolescentes, tiende a aumentar cuando éstos perciben estilos 

disfuncionales de crianza por parte de sus padres. 

 

Cuarta. Así mismo, los adolescentes tendieron a mostrar un nivel mayor de 

hostilidad cuando perciben que sus padres usan estilos parentales 

disfuncionales de crianza. 

 

Quinta. Los adolescentes que comunicaron tener más conductas de ira, no 

percibieron estilos parentales disfuncionales por parte de sus padres, pero 

sí por parte de sus madres. 

 

Sexta. Los adolescentes de este estudio, en una quinta parte, mostraron un nivel 

alto de agresividad, lo que significa que uno de cada cinco adolescentes de 

esta población, muestra conductas agresivas como despreciar, pensar mal 

de los demás, guardar resentimientos, hablar de forma hiriente, y un trato 

físicamente agresivo hacia los demás. 

 

Séptima. La mayor parte de la población estudiada, percibió estilos disfuncionales 

parentales de crianza, por parte de sus padres y madres, en un nivel medio, 

lo que significa que hubo percepción de indicadores de presencia de aquellos 

estilos en sus hogares. 



36 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera. Se recomienda a futuros investigadores realizar mayores estudios de la 

variable, estilos parentales disfuncionales, en la población nacional, pues, 

aunque existen otros trabajos de investigación acerca de los estilos de 

crianza, se refieren a éstos de forma general, por lo que obtener más 

resultados específicamente acerca de los estilos parentales disfuncionales, 

ayudaría a tener más datos de su prevalencia en la realidad nacional. Así 

mismo, para otros estudios, actualizar las adaptaciones y validez de los 

instrumentos que midieron las variables de esta investigación, realizando un 

estudio psicométrico de los mismos dentro de la población nacional, lo cual 

podrá incrementar su utilidad para futuras investigaciones.   

 

Segunda. Luego, con base en los resultados obtenidos de este estudio y de otros 

similares con los mismos diseños, se recomienda elaborar una investigación 

de tipo experimental, por ejemplo, a través de la implementación de 

programas de intervención, tomando en cuenta las variables que se 

estudiaron en esta investigación. 

 

Tercera. A donde se realizó esta investigación, la institución educativa, se le 

recomienda implementar, como parte del trabajo del departamento 

psicológico, un programa que ayude a reducir los niveles de agresividad 

entre sus estudiantes, así como un programa dirigido a los padres de los 

estudiantes, con el fin de que puedan optimizar sus estilos de crianza en el 

hogar. 

 

Cuarta. Luego, los padres y madres de los estudiantes, es aconsejable que 

busquen recursos que les permitan capacitarse en métodos de crianza más 

efectivos. 

 

Quinta. Se recomienda que los adolescentes participen de las actividades 

promovidas por el área psicológica de su colegio, confiando en que ahí 

tendrán el soporte y orientación que requieran y buscando estrategias que 
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les permitan canalizar sanamente sus emociones, para que no las deriven 

en manifestaciones de conductas agresivas. 

 

Sexta. A la UGEL de la ciudad de Huaraz, se le recomienda impulsar y apoyar el 

trabajo en pro de la salud mental de los estudiantes de los colegios de la 

ciudad, haciendo énfasis en prevenir y combatir las diversas formas en que 

se manifiesta la conducta agresiva y violenta, involucrando a las familias de 

los estudiantes. 

 

Séptima. En general para toda la sociedad de la población local y nacional, es 

recomendable que preste atención a las diversas manifestaciones de 

agresividad y violencia en los niños y adolescentes, para poder, como 

ciudadanos, participar activamente de la educación consciente de las 

siguientes generaciones. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Tabla 1 

Matriz de consistencia interna 

Problema Hipótesis Objetivos Tipo y diseño de 

investigación 

Población y 

Muestra 

Instrumentos 

¿Qué relación 

existe entre 

conductas 

agresivas y 

percepción de 

estilos de 

crianza 

parental 

disfuncional en 

adolescentes 

del Colegio 

Víctor 

Existe relación significativa 

directa entre conductas 

agresivas y percepción de 

estilos de crianza parental 

disfuncional, en adolescentes 

del Colegio Víctor Valenzuela 

Guardia de Huaraz, 2021. 

 

 

 

 

 

Determinar la relación entre 

conductas agresivas y 

percepción de estilos de 

crianza parental disfuncional en 

adolescentes del Colegio Víctor 

Valenzuela Guardia de Huaraz, 

2021. 

 

 

 

 

 

 

Tipo: 

 

Básico 

 

Diseño: 

 

No experimental, 

correlacional. 

 

 

 

Población: 

128 

adolescentes 

de ambos 

sexos, del 

Colegio Víctor 

Valenzuela 

Guardia de 

Huaraz. 

 

 

“Cuestionario de 

Agresión (AQ)” y 

“Escala de Estilos 

Parentales 

Disfuncionales 

(MOPS)”.  



 
 

Valenzuela 

Guardia de 

Huaraz, 2021? 

Hay una relación directa y 

significativa entre conducta de 

agresividad física y percepción 

de estilos de crianza parental 

disfuncional en adolescentes 

del Colegio Víctor Valenzuela 

Guardia de Huaraz, 2021. 

 

Hay una relación directa y 

significativa entre conducta de 

agresividad verbal y percepción 

de estilos de crianza parental 

disfuncional en adolescentes 

del Colegio Víctor Valenzuela 

Guardia de Huaraz, 2021. 

 

La relación directa y 

significativa existe entre 

conducta de ira y percepción 

de estilos de crianza parental 

disfuncional en adolescentes 

del Colegio Víctor Valenzuela 

Guardia de Huaraz, 2021. 

Identificar la relación entre 

conducta de agresividad física 

y percepción de estilos de 

crianza parental disfuncional en 

adolescentes del Colegio Víctor 

Valenzuela Guardia de Huaraz, 

2021. 

 

Identificar la relación entre 

conducta de agresividad verbal 

y percepción de estilos de 

crianza parental disfuncional en 

adolescentes del Colegio Víctor 

Valenzuela Guardia de Huaraz, 

2021. 

 

Señalar la relación entre 

conducta de ira y percepción 

de estilos disfuncionales 

parentales de crianza en 

adolescentes del Colegio Víctor 

Valenzuela Guardia de Huaraz, 

2021. 

 

 



 
 

La relación directa y 

significativa existe entre 

conducta de hostilidad y 

percepción de estilos de 

crianza parental disfuncional, 

en adolescentes del Colegio 

Víctor Valenzuela Guardia de 

Huaraz, 2021. 

 

Determinar qué relación hay 

entre conducta de hostilidad y 

percepción de estilos 

disfuncionales parentales de 

crianza, en adolescentes del 

Colegio Víctor Valenzuela 

Guardia de Huaraz, 2021. 

 

Conocer en qué niveles se 

presentan las conductas 

agresivas en adolescentes del 

Colegio Víctor Valenzuela 

Guardia de Huaraz, 2021. 

 

Identificar el nivel de 

percepción por parte de los 

adolescentes del Colegio Víctor 

Valenzuela Guardia de Huaraz, 

de los estilos disfuncionales 

parentales, 2021. 



 
 

ANEXO 2 

Tabla 2 

Tabla de operacionalización de variables 

Variables de 

estudio 

Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores Escala de medición 

Conductas 

agresivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de 

Crianza 

Parental 

Disfuncional 

Las conductas 

agresivas son aquellas 

que perjudican, dañan 

a la persona, así como 

destruir propiedades, 

siendo que el daño 

puede expresarse 

como lesión física o 

mostrarse a través de 

mecanismos 

psicológicos, haciendo 

sentir menos al sujeto 

objetivo de la agresión 

(Bandura y Ribes, 

1975). 

Los estilos de crianza 

parental disfuncional, 

son definidos por 

como el conjunto de 

Las conductas agresivas 

son medidas a través del 

Cuestionario de 

Agresividad de Buss y 

Perry (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estilos de crianza 

parental son medidos a 

través de la Escala de 

Estilos Parentales 

Agresividad física 

Agresividad verbal 

Hostilidad 

Ira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abuso 

Sobreprotección 

Indiferencia 

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

2, 6, 10, 14, 18. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,6,8,9. 

5,14. 

7,10,11,12,13. 

Escala ordinal. 

Escala ordinal. 



 
 

actitudes dirigidas 

hacia los hijos, que se 

transmiten a ellos y 

que forman un clima 

emocional 

expresándose a través 

de las conductas de 

los padres, que al ser 

poco afectuosos o 

sobreprotectores en su 

vínculo, son 

disfuncionales (Darling 

y Steinberg, 1993; y 

Parker et al. 1979, 

citado por Matalinares 

et al., 2012). 

Disfuncionales (Parker et 

al., 1997) 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

 

Cuestionario de Agresión (AQ) 

 

Autores Originales: Buss, A. H. y Perry, M. P.  

Año de publicación original: 1992 

Autores de la adaptación en Perú: Matalinares, Uceda, J., Fernández, M., 

Yaringaño, J., E., Huari, Y., Campos, A. y Villavicencio, N. 

Adaptación y validación: 2012 

 

 

 

URL: https://forms.gle/oHf5xgtT6BR6CCLAA  

 

https://forms.gle/oHf5xgtT6BR6CCLAA


 
 

ANEXO 4 

 

Escala de Estilos Parentales Disfuncionales (MOPS) 

 

Autores Originales: Parker, Rousos, Mitchell, Hadzi-Pavlovic, Austin y Wilhelm. 

Año de publicación original: 1997 

Autores de la adaptación en Perú: Matalinares, M., Raymundo, O. y Baca, D.  

Año de la adaptación y validación: 2014 

 

 

 

URL: https://forms.gle/oHf5xgtT6BR6CCLAA 

 

 

https://forms.gle/oHf5xgtT6BR6CCLAA


 
 

ANEXO 5 

 

Solicitud de autorización para aplicación de prueba piloto en institución 

educativa 

 

 



 
 

ANEXO 6 

 

Solicitud de autorización para aplicación de instrumentos en la población 

estudiantil adolescente de la institución educativa. 

 



 
 

ANEXO 7 

 

Solicitud de autorización de uso de nombre de la institución en título de la 

tesis  

 

 

 



 
 

ANEXO 8 

 

Carta firmada por la autoridad de la institución dando autorización para 

ejecutar el piloto 

 

 

 



 
 

ANEXO 9 

 

Carta de autorización firmada por autoridad de la institución para usar el 

nombre institucional y para la aplicación de instrumentos en la población  

 

 



 
 

ANEXO 10 

 

Solicitud de autorización de uso de instrumento “Cuestionario de Agresión” 

al autor, PhD. Arnold H. Buss. 

  

 

 



 
 

ANEXO 11 

 

Autorización de uso del “Cuestionario de Agresión” por parte del autor, PhD. Arnold Buss. 

 

 



 
 

ANEXO 12 

 

Solicitud de autorización dirigida al Profesor Gordon Parker AO., autor del 

instrumento “Escala de Estilos Parentales Disfuncionales (MOPS)” para su 

uso. 

 

 



 
 

ANEXO 13 

 

Autorización concedida por el autor, Gordon Parker, para usar la Escala de Estilos Parentales (MOPS)  

 

 

 



 
 

ANEXO 14 

 

Consentimiento informado para la institución educativa donde se ejecutó el 

piloto 

 

 

 

URL: https://forms.gle/u48jUQXKtuJeeZiQ7  

 

 

https://forms.gle/u48jUQXKtuJeeZiQ7


 
 

ANEXO 15 

 

Consentimiento informado para la institución en la cual se hizo el estudio de 

investigación 

 

 

 

URL: https://forms.gle/CHE64bNDYGLHMV247  

 

 

https://forms.gle/CHE64bNDYGLHMV247


 
 

ANEXO 16 

 

Asentimiento informado para el colegio donde se hizo el estudio de 

investigación 

 

 

 

URL: https://forms.gle/KD4UqFc1XXfEymEC8  

 

https://forms.gle/KD4UqFc1XXfEymEC8


 
 

ANEXO 17 

 

Resultados del piloto 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo de las evidencias de validez de contenido del Cuestionario de Agresión. 

 

Tabla 3 

Evidencia de validez de contenido por método de criterio de jueces del Cuestionario de Agresión 

Dimensión Ítem Pertinencia Relevancia Claridad 

 

 

V de 

Aiken 

V de 

Aiken por 

dimensión 

V de 

Aiken 

General 

Jueces Jueces Jueces  
 
 

1 

1 

0.94 

1 

1 

0.94 

0.94 

1 

1 

1 

1 

0.86 

1 

1 

 

 

0.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.97 

 

 

0.97 

J1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

J5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

J5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J4 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Agresividad 

Física 

 

 

 

 

 

 

 

Agresividad 

Verbal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 



 
 

Hostilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Ira 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0.86 

1 

1 

1 

0.94 

1 

1 

1 

1 

1 

0.8 

1 

1 

0.94 

0.97 

 

 

 

 

 

 

 

0.96 



 
 

ANEXO 18 

 

Tabla 4 

Evidencia cualitativa de validez de contenido mediante método de criterio de 

jueces para el Cuestionario de Agresión 

 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 

Ítem 

Original 

 

 

 

 

Ítem 1 al 

38 

Dora 

Zulema 

Purisaca 

Soriano 

CPP 

16934 

- 

Marcial 

Cutipa 

Castillo 

CPP 

5438 

 

- 

Mary 

Salvador 

Huamán 

CPP 

4474 

 

- 

Lizeth 

Terry 

Torres 

CPP 

13872 

 

- 

Verónica 

Alegria 

Alvarón 

CPP 

16379 

 

- 

Nota. Los jueces cumplieron con revisar los instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 19 

 

Tabla 5 

Análisis de confiabilidad por consistencia interna del Cuestionario de Agresión 

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Elementos 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

 

 

Escala General 

Ítem 1 

Ítem 2 

Ítem 3 

Ítem 4 

Ítem 5 

Ítem 6 

Ítem 7 

Ítem 8 

Ítem 9 

Ítem 10 

Ítem 11 

Ítem 12 

Ítem 13 

Ítem 14 

Ítem 15 

Ítem 16 

Ítem 17 

Ítem 18 

Ítem 19 

Ítem 20 

Ítem 21 

Ítem 22 

Ítem 23 

Ítem 24 

Ítem 25 

Ítem 26 

Ítem 27 

Ítem 28 

Ítem 29 

 

.858 

.876 

.879 

.866 

.856 

.864 

.865 

.870 

.860 

.867 

.856 

.870 

.857 

.867 

.864 

.874 

.862 

.862 

.854 

.870 

.858 

.852 

.874 

.865 

.860 

.869 

.862 

.869 

.859 

29 0.869 

 



 
 

La Tabla 5 muestra el resultado de la confiabilidad, donde salieron valores elevados 

en el coeficiente Alfa de Cronbach, cuyos valores fueron superiores a 0,8, lo cual, 

Nunnally (1987, citado por Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), considera una 

buena confiabilidad para un instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 20 

 

Tabla 6 

Evidencia de validez de contenido de la Escala de Estilos Parentales Disfuncionales (MOPS) mediante método de criterio de 

jueces  

Dimensión Ítem Pertinencia 

 

 

Relevancia Claridad V de 

Aiken 

V de 

Aiken por 

dimensión 

V de 

Aiken 

General 

Jueces Jueces Jueces  
 
 

0.94 

0.94 

0.94 

0.94 

0.94 

0.94 

0.94 

0.94 

 

 

0.94 

 

 

 

 

 

 

0.97 

 

0.95 

 

 

 

0.95 

J1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

J5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Abuso 

 

 

 

 

 

 

Sobreprotección 

 

Indiferencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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0.94 

0.94 

0.94 

0.94 

 



 
 

ANEXO 21 

Tabla 7 

Evidencia cualitativa de validez de contenido por método de criterio de jueces de 

la Escala de Estilos Parentales Disfuncionales (MOPS) 

 

 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 

Ítem 

Original 

 

 

 

 

Ítem 1 al 

38 

Dora 

Zulema 

Purisaca 

Soriano 

CPP 

16934 

- 

Marcial 

Cutipa 

Castillo 

CPP 

5438 

 

- 

Mary 

Salvador 

Huamán 

CPP 

4474 

 

- 

Lizeth 

Terry 

Torres 

CPP 

13872 

 

- 

Verónica 

Alegria 

Alvarón 

CPP 

16379 

 

- 

Nota. Los jueces cumplieron con revisar los instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 22 

Tabla 8 

Análisis de la confiabilidad por consistencia interna en la Escala de Estilos 

Parentales Disfuncionales (MOPS) 

 

 Alfa de Cronbach Elementos 

Subescala madre 

Subescala padre 

0.907 

0.927 

14 

14 

 

La Tabla 8 muestra el resultado de la confiabilidad, donde resultaron valores 

elevados en el coeficiente Alfa de Cronbach, y que fueron superiores a 0,8, lo cual, 

Nunnally (1987, citado por Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), considera una 

buena confiabilidad para un instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 24 

Criterio de jueces de los dos instrumentos usados en esta investigación 

Juez 1 – Cuestionario de Agresión 

 

Juez 1 – Escala de Estilos Parentales Disfuncionales  

 



 
 

Juez 2 - Cuestionario de Agresión 

 

 

Juez 2 - Escala de Estilos Parentales Disfuncionales 

 



 
 

Juez 3 - Cuestionario de Agresión 

 

Juez 3 - Escala de Estilos Parentales Disfuncionales 

 

 

 



 
 

Juez 4 - Cuestionario de Agresión 

 

Juez 4 - Escala de Estilos Parentales Disfuncionales 

 

 

 



 
 

Juez 5 - Cuestionario de Agresión 

 

Juez 5 - Escala de Estilos Parentales Disfuncionales 
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