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RESUMEN 

La investigación, de diseño instrumental, tuvo como objetivo determinar las 

evidencias de validez del Cuestionario de Socialización parental (TXP-A), en una 

muestra de 396 estudiantes, de ambos géneros, de 14 a 16 años de edad, de la 

provincia de Trujillo. Los resultados obtenidos evidencian la validez basada en la 

estructura interna mediante el método del análisis factorial confirmatorio, el modelo 

teórico se ajusta al modelo multidimensional de dos factores correlacionados, 

según los índices de ajuste: CFI = 0.98, TLI = 0.98, SRMR =0.026 y RMSEA = 

0.023, también los parámetros de cargas factoriales aceptables (> 0.50). La 

correlación con la variable de funcionamiento familiar demuestra que existe una 

correlación positiva siendo una validez convergente.  Asimismo, la confiabilidad 

mediante el coeficiente ω (.95) es aceptable. Es por ello que con los resultados 

obtenidos se concluye que la prueba tiene adecuadas propiedades psicométricas 

para evaluar a los adolescentes de la provincia de Trujillo. 

Palabras clave: Socialización parental, adolescentes, funcionamiento familiar, 

validez, correlación.  
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ABSTRACT 

The research, of instrumental design, aimed to determine the evidence of validity of 

the Parental Socialization Questionnaire (TXP-A), in a sample of 396 students, of 

both genders, from 14 to 16 years of age, from the province of Trujillo. The results 

obtained show the validity based on the internal structure through the confirmatory 

factor analysis method, the theoretical model adjusts to the multidimensional model 

of two correlated factors, according to the adjustment indices: CFI = 0.98, TLI = 

0.98, SRMR =0.026 and RMSEA = 0.023, also the parameters of acceptable factor 

loadings (> 0.50). The correlation with the family functioning variable shows that 

there is a positive correlation, being a convergent validity. Likewise, the reliability 

through the coefficient ω (.95) is acceptable. That is why with the results obtained it 

is concluded that the test has adequate psychometric properties to evaluate 

adolescents in the province of Trujillo. 

Keywords: Parental socialization, adolescents, family functioning, validate, 

correlation. 
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I. INTRODUCCIÓN

La familia es el sistema donde las personas reciben sus primeras 

enseñanzas y experiencias sociales; esto gracias a que tiende a ser un espacio 

seguro para desarrollarse. La principal fuente de socialización, se basa en el afecto 

y apoyo emocional, según la interacción que tienen se transmiten diferentes 

sistemas de normas y valores que dirigen el comportamiento interno y externo 

(Bazán et al., 2020). Es importante comprender que los progenitores son las 

personas encargadas de transmitir estas pautas conductuales mediante ejemplos 

a los diferentes miembros de su familia (Espinoza, 2021).  

Los padres tienen su propia forma de criar a sus hijos, en algunos casos 

pueden ser democráticos, combinan elementos como la comunicación asertiva, la 

expresión de los afectos y la clarificación de límites (Enríquez et al., 2018). En otros 

casos, su estilo es mayormente permisivo, se detecta que hay una alta promoción 

de autonomía, pocos límites en el comportamiento y no se utilizan castigos para 

desalentar las conductas que consideran inadecuadas (Jorge & Gonzáles, 2017). 

También se encuentra el tipo de crianza autoritario, los padres son muy 

controladores, su sistema de castigo es punitivo y tienen una pobre capacidad de 

expresión de comunicación y afecto (Enríquez et al., 2018). Por último, se 

encuentran los padres que brindan una crianza negligente en donde destaca la 

permisividad y el autoritarismo como una forma de disciplinar, además se evidencia 

un escaso involucramiento emocional (Jorge & Gonzáles, 2017).  

Las formas de crianza mencionadas con anterioridad hacen referencia a los 

estilos de socialización parental, estos modelos conductuales lo proporcionan el 

padre y la madre hacia los hijos en distintos contextos (Espinoza, 2020). Cabe 

resaltar que es un proceso en donde se transmite de generación en generación, 

que permite la propagación de los mismos sistemas de creencias y actitudes en los 

seres humanos (Benito et al., 2017). Discutir sobre los estilos de socialización 

parental tiene gran relevancia porque accionan como factores predisponentes para 

el desenvolvimiento de las habilidades sociales (Palomino, 2019).  
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En la adolescencia comienzan a vincularse de forma más estrecha con sus 

pares; que involucra la resiliencia, capacidad de mantener una relación funcional, 

fortalecimiento de su autoestima, proactividad y resolución de conflictos (Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2014). Este periodo, se ve reflejado 

el estilo de crianza que ha recibido durante la infancia de sus progenitores, 

tomándolo como modelo para relacionarse con sus iguales (Viejo & Ortega, 2015). 

Es importante mencionar que la socialización parental va a cumplir un rol importante 

en promover el desarrollo de factores protectores o de exposición (Losada et al., 

2020) 

En la actualidad, el comportamiento adolescente es un tema de relevancia e 

interés de la salud pública, porque se ve vulnerado por las dinámicas familiares 

disfuncionales. Los adolescentes enfrentan una serie de retos individuales en los 

que posiblemente se suman algunos riesgos (Argaez et al., 2018) La situación en 

el Perú, se agrava al analizar los datos en todo el año anterior, en el CEM se 

recibieron 133 casos al día de adolescentes atendidos por violencia (Grupo 

Impulsor para poner Fin a la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes, 

2021). Lo anterior, demuestra la importancia del estado de la socialización parental 

en el país, la existencia de un antes y un después de algún factor externo 

(Palomino, 2019). 

Debido a lo expuesto, se evidencia el menester de contar con un instrumento 

que presente adecuadas evidencias psicométricas, con la finalidad de que pueda 

ser utilizado por los profesionales de la salud mental en su labor diaria. Es así que 

se realizó un análisis de las principales herramientas psicométricas que evalúan la 

socialización parental. La Escala Parental Breve (EPB) que tiene como propósito 

evaluar tres áreas del estilo parental (responsabilidad y afectividad, expectativas de 

las conductas, facilidad de autonomía y el monitoreo); este instrumento fue 

construido en Chile y actualmente no ha tenido mayor aplicación en el Perú 

(Cumsille & Martínez, 2014). 

Además, se halló la Escala de Estilos de Socialización Parental en la 

Adolescencia elaborada por Musitu y García (2016). Cuenta con 29 situaciones que 

valoran los comportamientos de ambos progenitores. Este instrumento fue utilizado 

en España, evalúa el afecto, indiferencia, diálogo, displicencia, privación, coerción 
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Verbal y coerción Física. Así mismo ha sido analizada en la ciudad de Moyobamba, 

donde obtuvo valores entre los .38 y .62 de su validez, valores que indican ítems 

poco claros que no representan el contenido esperado (Celis, 2016).  

Por último, se analizó el Cuestionario de Socialización Parental (TXP-A) 

elaborado por Benito et al. (2017) autores españoles que tuvieron como propósito 

valorar los distintos estilos de socialización parental tanto del padre como la madre. 

La escala está en idioma español, cuenta con 29 reactivos, orientada a la aplicación 

en adolescentes; su duración de ejecución es de 10 a 15 minutos. Presenta una 

estructura de dos factores, además, muestra evidencias psicométricas adecuadas 

(confiabilidad de .89, el coeficiente de correlación intraclase=.94 y las dos 

dimensiones correlacionan, r=.273).  

Además, el cuestionario (TXP -A) fue analizado por Díaz y Ríos (2020) en 

estudiantes adolescentes de Pacasmayo. Los autores obtuvieron un modelo re-

especificado con un modelo bidimensional e índices de ajuste adecuados; además 

presenta consistencia interna de .98 lo que indica que es adecuado. Debido a sus 

propiedades, se considera que cumple con los mejores estándares para su 

aplicación en este contexto. Por ello, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las propiedades psicométricas del Cuestionario de 

Socialización Parental TXP-A en estudiantes de secundaria de la Provincia de 

Trujillo? 

El presente trabajo se justifica por su relevancia social, porque beneficiará 

de forma directa a la población abordada, tiene como conocimiento la influencia de 

los estilos de socialización parental en los adolescentes. Además, el estudio 

brindará un aporte científico, también como antecedente para próximas 

investigaciones, contar con una herramienta válida y confiable. Asimismo, la 

principal beneficiadora del estudio será la autora del presente trabajo, con un amplio 

conocimiento de las propiedades psicométricas del instrumento, los psicólogos 

quienes podrán utilizarlo en su ejercicio diario.  La población de las instituciones 

educativas, quienes podrán tener conocimiento sobre la socialización parental, el 

impacto que este tiene en el desarrollo del individuo. Sumado a lo anterior, se 

aportará conceptos y definiciones actualizadas sobre la socialización parental. Por 

último, se justificará metodológicamente porque la investigación contribuye al 
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campo de la psicometría peruana, otorga resultados de validez, confiabilidad y 

baremación del instrumento que ha sido estudiado, tanto en el Perú como en la 

Provincia de Trujillo.  

En ese sentido se consideró como objetivo general del estudio determinar 

las evidencias de validez del Cuestionario de Socialización parental (TXP-A) en 

estudiantes de secundaria de la ciudad de Trujillo. Los objetivos específicos 

corresponden a examinar la claridad de los ítems, determinar las evidencias de 

validez basadas en la estructura interna a través de un análisis factorial 

confirmatorio, determinar las evidencias de confiabilidad por el coeficiente omega y 

determinar la validez convergente del cuestionario de socialización parental (TXP-

A) con la escala de percepción del funcionamiento familiar. 
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II. MARCO TEÓRICO

Se consideró las evidencias de validez encontradas en una investigación 

internacional en adolescentes escolares de Valencia - España. Basándose en el 

análisis factorial confirmatorio del cuestionario socialización parental TXP - A, 

muestra correctos índices de ajuste (SRMR fue 0,04 y el CFI 0,98), para un modelo 

multidimensional de dos factores correlacionados. Además, presenta una 

adecuada confiabilidad interna con un coeficiente de correlación intraclase de 0,94 

(p<0,001) (Benito et al., 2017). 

Con respecto al ámbito nacional se analizó las evidencias de validez y 

confiabilidad del cuestionario de socialización parental “TXP-A”, aplicada en 

adolescentes estudiantes de la provincia de Pacasmayo. Su análisis factorial 

confirmatorio obtuvo resultados con CFI y TLI de .99; SRMR .04 y RMSEA .07, con 

adecuados índices de ajuste para un modelo bidimensional. La confiabilidad para 

la primera dimensión (afecto – comunicación) fue de ω=.98 y para la segunda 

dimensión (control – estructura) ω=.96. (Díaz & Ríos, 2020). 

En relación al marco teórico las referencias conceptuales señalan a la familia 

como base principal para poder adquirir valores, creencias y pensamiento. Debido 

a esto, es muy importante que los padres sepan educar, guiar con sensatez y afecto 

para que sus hijos obtengan beneficios que servirán para su desenvolvimiento 

(Castillo de Gil, 2018). La familia es importante porque que permite examinar los 

diferentes factores de prevención o riesgo. Es por ello que si los padres no logran 

aplicar estilos adecuados dentro de su entorno familiar el resultado será negativo 

(Sarmiento, 2019).   

En este sentido se tiene conocimiento que es el núcleo fundamental que se 

tiene para poder educar a los hijos, de tal manera que estos tengan una vida más 

estable a futuro (Benites, 2017). Desde nuestra niñez se construye una serie de 

patrones implantados por nuestra familia, sobre todo por nuestros cuidadores 

(padres). Los padres son considerados el reflejo de sus hijos, que desde la niñez 

son imitados, es por eso que el cuidado de ellos es un conjunto de obligaciones que 

no debe ser descuidado (Skrikandi, 2020). También se ve involucrado la 
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construcción de valores, sentimientos, gestión de emociones y habilidades sociales, 

observando mayor manifestación en la adolescencia (Palomino, 2019).  

Durante este período los adolescentes ven desde otra perspectiva a sus 

padres y logran identificar el tipo de crianza que estos ejercen, ya sean autoritarios, 

permisivos, democráticos o indulgentes. Esto se debe a diferentes factores 

externos, entre ellos la escuela secundaria y la relación con sus pares a lo largo de 

esta etapa (Park & Holloway, 2018). Ellos demuestran la forma en la que han 

adquirido las normas, valores y creencias a lo largo de su vida por sus progenitores 

al momento de comenzar a relacionarse. Es por eso que los padres suelen utilizar 

mayor rectitud al momento de dar alguna orden o hacer respetar las normas 

implementadas, donde utilizan las técnicas necesarias con sus hijos (Alemany et 

al., 2019). 

 La socialización parental comprende a los diferentes estilos de crianza, 

debido a ello se hace referencia a cómo estos se exteriorizan al momento de 

desenvolverse con su entorno. Dentro del desarrollo de los estilos de crianza la 

participación activa de los padres es importante como refuerzo positivo, así mismo 

como la disciplina o resolución de problemas (Kuppens & Ceulemans, 2018). En la 

adolescencia es donde se determina que estos se desarrollen de forma adecuada 

y que les permita poder relacionarse en la sociedad (Benito et al., 2017). Por lo 

tanto, el modelo de crianza que se utilice va a determinar las habilidades personales 

y sociales que desarrollen en los diferentes aspectos de su vida (Rodríguez et al., 

2019). 

Es por ello que si se ve afectada traerá consecuencias en relación a la 

autoestima de los adolescentes, se distorsionará la opinión que tienen de ellos, se 

verá afectada sus relaciones sociales y familiares. Como consecuencia de esta 

distorsión se dará la iniciativa al consumo de sustancias tóxicas o la participación 

de conductas delictivas que pueden llegar a continuar hasta la vida adulta 

(Riquelme et al., 2018). También se verán involucrados en conductas de 

agresividad que no fueron corregidas desde la infancia, debido a que los estilos de 

crianza también representan el contexto emocional - familiar (Perez et al., 2019). 



7 

La socialización parental es la unión de dos dimensiones principales que se 

interpretan como el control y el apoyo, su resultado es la explicación de los 

diferentes modos en que los padres guían a sus hijos (Kanan et al.,2018). Es por 

que las dimensiones mencionadas con anterioridad definen 4 estilos de crianza, 

que deben ser utilizados con un balance adecuado (Martinez - Escudero et 

al.,2020). Así mismo, reconoce a las prácticas parentales como mediadoras que 

permiten clasificar cuál es la más idónea para un mejor desenvolvimiento y así no 

poder ser vistas como un conjunto (Zavala, 2017).  

La dimensión afecto – comunicación se basa en el nivel de afectividad 

utilizado por los padres al momento de establecer las prácticas parentales, en 

buscar una comunicación adecuada para poder dirigirse (Kanan et al., 2018). Los 

hijos sienten que son amados y generar su concepto de aceptación dentro de la 

familia mediante el comportamiento de los padres hacia ellos (Benito et al., 2017). 

En relación a la dimensión de control - estructura hace referencia a la intensidad e 

influencia que manifiestan los padres frente la conducta de los hijos (Benito et al., 

2017). También se utiliza con el propósito de establecer límites cuando existen 

normas de por medio con el fin de poder implementar un orden en el círculo familiar 

y social (Kanan et al., 2018). 

Por otro lado, se encuentran cuatro tipos de socialización parental, 

considerándose determinantes significativos para una buena salud mental en los 

adolescentes, por lo que esto genera un adecuado desarrollo. Cada estilo que se 

mencionara es influyente en cada aspecto de la vida de los hijos, con el fin de 

determinar cómo se desenvolverá en cada uno de ellos (Rezvan & D’souza, 2017). 

El estilo autoritativo hace referencia a los progenitores con un alto nivel de 

cumplimiento y exigencia, pero que utilizan a la vez el afecto, cariño y diálogo. En 

mención al estilo indulgente se utiliza el diálogo antes que otras técnicas 

autoritarias, así mismo los padres creen que sus hijos son capaces de poder 

entender las diferentes normas con madurez. El estilo autoritario es caracterizado 

por padres que son muy demandantes al momento de exigir que se cumpla alguna 

norma, evitan mantener comunicación y acercamiento. El estilo negligente está 

caracterizado porque los padres no ponen límites al momento de educar, bajo 

control sobre sus hijos y poca afectividad (Sarmiento, 2019). 
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Así mismo sobre el estilo democrático se sabe que las sanciones por los 

padres suelen ser justas debido a que busca el desarrollo de la autonomía. Lo que 

implica una actitud centrada en los hijos, evita los castigos, trata de educar con 

amabilidad (Shukla & Prasad, 2022). En este estilo los progenitores manifiestan una 

escucha activa con sus hijos, entienden y comprenden lo que ellos quieren 

comunicarles a través de sus ideas y logran establecer un sistema comunicativo 

adecuado. Es por eso que se ha podido evidenciar que los adolescentes que han 

crecido mediante este estilo evitan ser parte de acciones negativas de forma 

personal o social (Checa & Abundis, 2018). 

El estilo indulgente se diferencia porque a pesar de tener como característica 

la demostración de afecto hacia sus hijos no mantienen el control, notándose como 

permisivos al momento de relacionarse con ellos. Los padres suelen perder la 

autoridad sobre la conducta que puedan tener sus hijos debido a que la carencia 

de límites al momento de cumplir las normas y dentro de su sistema familiar (Lujan, 

2019). También se menciona que la autoestima en los adolescentes se relaciona 

de forma positiva sobre todo en el género femenino por parte del padre y en el hijo 

por parte de la madre (Endendijk et al., 2018). 

Así mismo es necesario tener en cuenta que existe relación entre la 

confianza, la comunicación, la estructura y el estilo de crianza que se aplica en las 

familias. Si esta relación no se llega a dar de una forma adecuada y los padres 

utilizan el estilo autoritario o negligente, como consecuencia se manifestará una 

funcionalidad negativa por parte de los progenitores. Esta disfuncionalidad afectará 

a los hijos no solo en la niñez, también en la adolescencia y posterior en la vida 

adulta, porque no se establece límites para el desenvolvimiento a futuro y mejora 

en cada aspecto (Park et al., 2018).  

Por esta razón se vio conveniente añadir conceptos que definen el 

funcionamiento familiar, caracterizado por la comunicación clara, autonomía, 

definición de roles y resolución de conflictos. Considerado fundamental para el 

desarrollo de los hijos, con un impacto más importante dentro de la adolescencia y 

como consecuencia una adecuada salud integral y mejor rendimiento académico 

(Castilla et al., 2015). También se sustenta que el funcionamiento familiar es un 

elemento central dentro del desenvolvimiento positivo de los adolescentes en la 
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sociedad, así mismo para su salud mental de ellos siempre y cuando cumplan con 

un ambiente familiar positivo. Debido a esto se debe mantener el cumplimiento de 

las características necesarias, puesto que si dejará de manifestarse alguna de ellas 

las consecuencias ya no serían positivas (Valdez, 2021). 

Con la información recopilada se afirma que la socialización parental está 

relacionada al funcionamiento familiar, donde menciona que ambas son un 

complemento para la otra con el propósito de que las personas involucradas dentro 

de la familia entre ellos los hijos generen capacidades y habilidades positivas para 

un buen desenvolvimiento en la sociedad a lo largo de su vida (Delfin et al., 2020). 

Dentro de ello se sabe que, si existe una adecuada funcionalidad familiar, el clima 

será positivo, por lo tanto, serán claves para comprender la dinámica de 

socialización parental entre padre e hijos (Barni et al., 2017).  

Después de haber resaltado las teorías explicadas, se debe ver si el 

instrumento psicométrico tiene requerimientos indispensables a la validez, 

confiabilidad y consistencia. La validez dentro de una investigación describe si el 

instrumento es verdadero, es por eso que para poder decir que un estudio es válido, 

se considera la presencia de errores sistemáticos que puedan existir. Como se 

observa sus mediciones y criterios, que estos sean necesarios para poder registrar 

y evaluar las variables (Villacís et al., 2018). Por otro lado, la confiabilidad permite 

saber cuándo la investigación tiene un alto grado de validez en la variabilidad de 

las respuestas del grupo escogido, así mismo saber si los resultados son 

confiables. Referente a la consistencia añade que es un atributo que tiene el 

instrumento para poder medir la variable basándose en que los resultados sean 

iguales (Manterola et al., 2018). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación fue de tipo aplicada, porque tiene como objetivo poder producir 

cogniciones a través de la implementación y sistematización en la práctica, 

basándose en diferentes investigaciones con problemáticas en busca de 

respuestas determinadas (Lozada, 2014). También se sabe que es de tipo 

psicométrica porque se utilizará el cuestionario de socialización parental (TXP-A), 

tal como lo mencionan Alarcón y Muñoz (2018) que en este tipo de investigaciones 

se demuestran las exigencias tanto de confiabilidad como de validez de un 

instrumento.  

Por otro lado, el diseño de investigación es instrumental debido a que este diseño 

estudia las propiedades psicométricas, así mismo permite poder continuar con los 

estándares de validación para una mayor viabilidad de los test e instrumentos que 

se utilicen (Ato et al., 2013).     

 3.2. Variable y operacionalización 

Definición Conceptual 

La socialización parental es el proceso en que los padres utilizan para poder educar 

y transferir, con el fin de que las conductas, creencias y costumbres sean adquiridas 

por las personas de generación en generación. (Benito et al., 2017). 

Definición Operacional 

Es esencial que dentro del proceso de la operacionalización de una variable se 

tome en cuenta el qué, cuándo y cómo de la variable, de sus dimensiones y también 

dar a conocer los indicadores de cada una de las dimensiones establecidas (Bauce 

et al. 2018). Es por ello que se utilizará el cuestionario de socialización parental 

TXP – A, encargada de evaluar la percepción de las prácticas parentales, cuenta 

con dos dimensiones: 

Afecto - Comunicación, 20 ítems 

Control - Estructura, 9 ítems  
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Indicadores 

La dimensión Afecto - Comunicación considera los indicadores afectivos, 

comunicativos, la crítica y castigo. En la siguiente dimensión se utilizan los 

indicadores de roles, disciplina, límites y normas.  

Escala de medición 

Se utilizó la escala de medición ordinal porque se basa en la asignación de un 

número que permitirá ordenarlos según la cantidad de variables que posea 

(Akiyama et al., 2016). 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

La población estuvo conformada por alumnos de instituciones públicas y privadas 

de la provincia de Trujillo del nivel secundario. 

Criterios de inclusión 

- Estudiantes de secundaria de 14 a 16 años.

- Residentes de la provincia de Trujillo.

- Pertenecer a una institución educativa.

Criterios de Exclusión 

- Que no contesten el cuestionario completo.

- Que no deseen participar.

3.3.2. Muestra 

Para una investigación psicométrica el mínimo de muestra es de 300 evaluados 

(Martínez, 2005) o no menos de 10 evaluados por ítem (Cohen & Swerdlik,1998); 

por ello, la muestra estuvo constituida por 396 estudiantes del género femenino y 

masculino del primero a quinto de secundaria. 
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3.3.3. Muestreo 

El muestreo fue no probabilístico, porque la elegibilidad de los sujetos de estudio 

está ligada a características y criterios que se consideren convenientes por parte 

del investigador, además de ser elegidos por conveniencia donde los participantes 

serán los que tengan la disposición de ser parte de la investigación (Sánchez et al., 

2018).  

Tabla 1 

Características sociodemográficas de los participantes 

Característica de 
línea base 

n % 

Género 

Femenino 211 53 

Masculino 185 47 

Edad 

14 236 60 

15 100 25 

16 60 15 

Distrito 

 Trujillo 228 57 

 La Esperanza 168 43 

En la tabla se puede evidenciar que la mayoría de los participantes fueron del 

género femenino y del distrito de Trujillo. Las edades de los evaluados son entre 14 

a 16 años, en el que la gran mayoría es de la edad de 14 años (ver anexo 2).  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de la encuesta, es el medio para poder recolectar datos que 

servirán en una investigación, que será de forma rápida y eficaz (López & Fachelli, 

2015). 

El instrumento utilizado se denomina “el cuestionario de la socialización parental 

TXP- A”, fue creado en el año 2017 por Benito et al. El objetivo del instrumento es 
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evaluar la percepción de las prácticas parentales relacionadas con la aparición de 

trastornos de conducta y trastornos ya sea relacionado a sustancias en los 

adolescentes de 14 a 16 años. Este instrumento consta de 29 ítems, 4 son inversos 

(2, 27, 28 y 29), tiene una estructura multidimensional es por ello que se divide en 

dos dimensiones que se correlación, la primera es afecto-comunicación que está 

compuesta por 20 ítems (2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 

27,28 y 29) y la segunda que es Control-Estructura, compuesta por 9 ítems (1, 6, 

7, 9, 10, 13, 20,24 y 25). 

Fue evaluada en una muestra de 631 adolescentes de ambos géneros, de 

educación secundaria en la Comunidad Valenciana (España) y sus ciudades 

principales, la aplicación fue de 15 a 20 minutos.  

Dentro de sus normas de aplicación, refiere que está constituido por 5 alternativas 

de respuestas que son “totalmente de acuerdo” con respuestas intermedias de 

“algo en desacuerdo”. “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “algo de acuerdo”. 

     En el cuestionario se evidenció el factor 1 (Afecto-comunicación) con una media 

de 80,45 (DT= 11,84), el factor 2 (control – estructura) 35,28 (DT= 4,79) y el total 

una medida de 115,74 (DT= 14,42). Así mismo se utilizó el coeficiente alfa, el factor 

1 un coeficiente de .89 y para el factor 2 un coeficiente de .71; con un mayor límite 

inferior (GLB= 0,97) lo que les ubica en un nivel aceptable. La varianza explicada 

total = 46,4%. La correlación = 0,73. El RMSR fue 0,04, el GFI 0,98, el RMSEA 0,03 

y el ajuste mínimo (349) = 608468 (p<0,001). 

La escala de percepción del funcionamiento familiar (Castilla et al., 2015). Tiene 

una estructura unifactorial. Evalúa la percepción del funcionamiento familiar, a 

través de la exploración de su satisfacción en las relaciones que tiene con sus 

familiares, donde cada ítem se encarga de evaluar diferentes aspectos: 

adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad resolutiva. Está 

constituida por 5 ítems autoafirmativos con normas de aplicación de 0 (nunca) y 4 

(siempre), de tipo Likert. Para la aplicación de la prueba participaron 228 escolares 

peruanos de Lima Metropolitana, de ambos géneros, con edades entre 12 y 18 

años. 
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En su análisis factorial exploratorio, se evidenció K-M-O de .7858 valor considerado 

adecuado, en el análisis factorial confirmatorio se realizó un modelo unifactorial, se 

empleó el método de estimación de máxima verosimilitud, Índice de Bondad de 

Ajuste (GFI), índice ajustado de bondad. Es por ello que los resultados obtenidos 

fueron de (Χ² = 208.324, RMSEA = .055, GFI = .988 y AGFI = .957). Presenta una 

elevada consistencia interna (α = .729), con un intervalo de confianza que varía de 

.669 a .78. (Castilla et al., 2015). 

3.5. Procedimientos 

Se elaboró la carta de presentación dirigido a los colegios de la provincia de Trujillo 

para poder aplicar el instrumento, se envió una carta de autorización a la autoridad 

máxima del colegio, posterior a ello se realizó la evaluación de forma presencial, se 

indicó a los estudiantes que la aplicación de datos es de forma voluntaria y 

confidencial. Para terminar este proceso de recolección se exportaron todos los 

datos a una hoja de cálculo Excel para proseguir con los análisis estadísticos 

correspondientes, luego de ello se hizo uso del programa Jamovi que sirvió para la 

obtención de los resultados. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se examinó la claridad de los ítems, mediante el criterio de 14 participantes. 

Estos datos se obtuvieron mediante el límite inferior del intervalo de confianza que 

tiene que ser mayor o igual 0.70 (Merino-Soto & Fernández-Arata, 2017). 

Después de haber aplicado el cuestionario de socialización parental (TXP-

A) se analizaron los ítems, exportándolos a un archivo de Microsoft Excel, para 

poder almacenar las respuestas de los participantes, luego fueron exportadas al 

programa Jamovi, para poder hallar la validez mediante el AFC con una muestra 

de 396 participantes. Los índices de ajuste adecuados tendrán que ser, TLI mayor 

o igual a .90 (Hu & Bentler, 1998). CFI mayor o igual a .90 (McDonald & Ho, 2002).

Por otro lado, el SRMR menor o igual a 0.08 y RMSEA menor o igual a 0.05 

(Satorra & Bentler, 1994). 
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Luego para poder hallar la confiabilidad del instrumento se utilizó el 

coeficiente omega de Mc Donald, con valores aceptables superiores a .65 (Katz, 

2006). 

Finalmente se realizó la validez en relación con otras variables, mediante 

las puntuaciones obtenidas en el cuestionario de socialización parental (TXP-A) y 

la escala APGAR – FAMILIAR, considerándose un nivel moderado o típico si es ≥ 

.20 y ≥ .30 si es grande (Gignac & Szodorai, 2016).  

 3.7. Aspectos éticos 

Para poder desarrollar el presente trabajo de investigación se consideró los 

valores fundamentales de la ética y el respeto por la no apropiación de material 

ajeno sin antes ser citado o mencionado, con la finalidad de respetar el derecho a 

la autoría. Asimismo, se solicitó a los autores poder utilizar el cuestionario para la 

investigación (Salazar et al., 2018). Se obtuvo la autorización de la aplicación del 

instrumento por las respectivas autoridades (Anexo 06). 

IV. RESULTADOS

En la tabla se aprecia la valoración de la claridad del cuestionario de socialización 

parental TXP -A, evaluado a 14 participantes adolescentes, que de acuerdo a su 

percepción se demuestra que la claridad de los ítems (Merino-Soto & Fernández-

Arata, 2017) es adecuada al valor del límite inferior del intervalo de confianza de 

0.70 (ver anexo 02). 

Se halló un análisis factorial confirmatorio para probar una estructura de dos 

factores correlacionados (comunicación – afecto y control – estructura). Los 

resultados obtenidos demuestran que las cargas factoriales en la dimensión de 

afecto – comunicación (20 ítems) se encuentra entre 0.52 a 0.79 y en la dimensión 

de control – estructura (9 ítems) se encuentran entre 0.64 a 0.77, siendo estas 

medidas aceptables (Dominguez – Lara, 2018) siendo mayores a 0.50. (ver anexo 

03). 
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Tabla 2 

Índices de ajuste obtenidos mediante el análisis confirmatorio del cuestionario de 

socialización parental TXP- A. 

En la tabla se evidencia el CFI de 0.98 mayor a .90 (McDonald y Ho, 2002). El TLI 

es de 0.98 logra evidenciar que es >.90 (Hu & Bentler, 1998). En relación al SRMR 

(0.026) y el RMSEA (0.023) reflejaron ser menores a 0.05 (Satorra & Bentler, 1994). 

Los valores obtenidos demuestran índices de ajuste adecuados comprobando el 

modelo multidimensional de la prueba original. 

Tabla 3 

Confiabilidad por consistencia interna con Coeficiente de Omega por dimensiones 

del cuestionario de socialización parental TXP-A 

Socialización 

Parental 

CFI TLI SRMR RMSEA 

29 ítems 0.98 0.98 0.026 0.023 

Dimensiones Coeficiente α Coeficiente ω 
Nº de 

elementos 

Afecto - 
Comunicación 

.94 .95 20 

Control - 
Estructura 

.89 .89 9 

Nota: Confiabilidad; α: coeficiente alfa, ω: Coeficiente omega 
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En esta tabla se evidencia la confiabilidad por dimensiones; en la dimensión de 

afecto comunicación se obtuvo un coeficiente ω =.95, en cuanto a control estructura 

ω= .89, lo que indica un índice de confiabilidad aceptable con valores superiores a 

.65 (Katz, 2006). 

Tabla 4 

Correlación de las variables de estudio del cuestionario socialización parental TXP 

– A y la escala APGAR – FAMILIAR.

Variables M DE 1 2 3 

1. Afecto - Comunicación 67.9 16.3 — 

2. Control - Estructura 31.1 7.34 0.914*** — 

3. Funcionalidad Familiar 12.4 4.88 0.813*** 0.788*** — 

***p<0.001 

Se observa que las dimensiones de socialización parental (afecto – comunicación 

y control – estructura) se correlacionan de forma positiva (Gignac & Szodorai, 2016) 

con la variable de funcionalidad familiar, presenta una magnitud fuerte, tiene una 

relación estadísticamente significativa y el hallazgo obtenido demuestra que la 

validez es convergente. 
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V. DISCUSIÓN

La presente investigación tiene como objetivo principal realizar un estudio 

psicométrico de las evidencias de validez del cuestionario de socialización parental 

TXP – A, con el fin de poder tener un instrumento válido y confiable que permita 

evaluar dicha variable. 

En respuesta al primer objetivo específico, se realizó la valoración de la claridad de 

los ítems. En este análisis no se vio pertinente realizar ninguna modificación en la 

redacción de los ítems, dado que se demostró que la claridad era adecuada al valor 

del límite inferior del intervalo de confianza 0.70 (Merino-Soto & Fernández-Arata, 

2017). No obstante, en el contexto peruano en la provincia de Pacasmayo se realizó 

la validez de contenido por criterio de 5 jueces expertos, que demuestra relevancia, 

coherencia y claridad en los ítems de la prueba de socialización parental TXP -A, 

con un coeficiente superior a .8 (Díaz & Ríos, 2020). Este antecedente tiene 

relevancia en cuanto a sus valores obtenidos en la validez de contenido, sirviendo 

como sustento al presente estudio. 

Para dar respuesta al siguiente objetivo, se analizó la evidencia de validez basada 

en la estructura interna del TXP-A, mediante el análisis factorial confirmatorio. Se 

ratificó el modelo multidimensional con dos factores correlacionados Afecto – 

comunicación y Control – estructura. Los valores obtenidos; demuestran 

adecuados índices de ajuste.  Los resultados concuerdan con el del modelo 

multidimensional de dos factores (Afecto – comunicación y Control – estructura) por 

Benito et al. (2017), siendo adecuados en una población de adolescentes de 

España – Valencia. Así mismo, Díaz y Ríos (2020) en su investigación trabajaron 

el mismo modelo de la prueba española con dos factores correlacionados (Afecto 

– comunicación y Control – estructura) en adolescentes de Perú – Pacasmayo. Así

mismo al comparar las bases teóricas del TXP - A con la escala de evaluación de 

cohesión y adaptación familiar (FACES III) propuesta por Olson et al., (1985), se 

evidencia que, a pesar de ser dos modelos teóricos diferentes, sus principales ejes 

coinciden (cohesión y la adaptabilidad) en que estos se centran a medir los mismos 

aspectos de la variable. 
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Dentro de este estudio se trabajó con 29 ítems, al igual que en la prueba original 

española, obteniendo valores de índice de ajuste adecuados; a comparación con la 

investigación realizada en Pacasmayo, donde las cargas factoriales estaban por 

debajo del punto de corte sugerido (.4) de la prueba original, se eliminó 3 ítems (2, 

27 y 28) de la primera dimensión del modelo original (29 ítems), quedándose con 

26 ítems. Esta diferencia se relaciona con la percepción que tienen los 

adolescentes sobre la socialización parental; ya que, a lo largo del tiempo la cultura 

peruana ha ido cambiando año tras año.   

En cuanto al tercer objetivo, se obtuvo las evidencias de confiabilidad por el 

coeficiente omega del cuestionario de socialización parental TXP – A. Los valores 

alcanzados son similares a los que presentan Díaz y Ríos (2020) en su 

investigación (ω=0.98 para Afecto-comunicación y ω=0.96 para Control-estructura) 

en adolescentes de 14 a 16 años de la provincia de Pacasmayo, así mismo se 

evidencia que existe similitud en cuanto a las características de los participantes. 

Respecto a la confiabilidad obtenida por el estudio original del cuestionario TXP –

A por Benito et al. (2017) mediante el coeficiente alfa (coeficiente α: 0.89 en la 

dimensión de afecto – comunicación y α: 0.71 en la dimensión de control – 

estructura) se observan que valores son similares a los obtenidos. Esto quiere que 

si la prueba es aplicada en diversas ocasiones y en la misma población las 

puntuaciones obtenidas se mantendrán en un mismo rango demostrándose 

estables y coherentes.     

Referente al último objetivo se determinó que existe relación entre las puntuaciones 

del cuestionario de socialización parental (TXP-A) con las de la escala de 

percepción del funcionamiento familiar (APGAR – FAMILIAR) de Castilla et al. 

(2015), estas se correlacionan de forma positiva y presentan validez convergente 

(Gignac & Szodorai, 2016).  Esto nos demuestra que la socialización parental está 

vinculada al funcionamiento familiar y se caracteriza por la comunicación clara y 

autónoma, por un ambiente positivo, resolución de conflictos, desarrollo de las 

capacidades y habilidades positivas (Delfin et al., 2020).  

En relación a las implicancias prácticas, esta investigación servirá para 

investigaciones enfocadas en las prácticas parentales y percepción de los 
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adolescentes del rubro educativo. También como profesionales de la conducta 

servirá como instrumento de medición accesible y viable a la hora de aplicarlo.  

El presente estudio tiene como limitación el muestreo que es no probabilístico, así 

mismo el tamaño de muestra que impide realizar una generalización de resultados. 

También dentro de sus limitaciones no existió un análisis en cuanto a las evidencias 

de validez basadas en el contenido, procesos de respuesta, validación y 

consecuencias de la prueba. Es por ello que se recomienda poder evaluar a una 

muestra probabilística con un tamaño más amplio y poder tener un análisis más 

amplio de las evidencias de validez de la prueba.     
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VI. CONCLUSIONES

El cuestionario de socialización parental TXP – A presenta evidencias de validez 

basada en la estructura interna tipo multidimensional con dos factores 

correlacionados, para la población adolescente de la provincia de Trujillo.  

La claridad de los ítems según la percepción de los participantes es adecuada. 

La confiabilidad obtenida con los coeficientes omega y alfa presentan valores 

adecuados, similares a los de la prueba original. 

El cuestionario TXP-A, por primera vez, presenta validez convergente con la escala 

del APGAR – FAMILIAR, logrando correlacionarse positivamente. 
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VII. RECOMENDACIONES

Utilizar la prueba para el diagnóstico de la socialización parental en adolescentes 

de la provincia de Trujillo. 

Se recomienda hacer uso de un muestreo probabilístico y ampliar el tamaño de 

muestra para la elaboración de futuras investigaciones. 

Se recomienda acumular mayores evidencias psicométricas basadas en los 

procesos de respuesta, en el contenido de la prueba, evidencias en relación a otras 

variables (autoestima, resiliencia y habilidades sociales), evidencias de validación 

y consecuencias de la prueba. 
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     ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de Operacionalización de Variables 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicador Nivel de 

Medición 

 

Socialización 

Parental 

Consiste en 

una serie de 

actitudes 

generales y 

tendencias de 

comportamient

o, donde se 

puede 

determinar el 

impacto 

significativo 

que tiene   la 

interacción 

entre padres e 

hijos, durante 

su crecimiento 

La definición de 

medida según 

las puntuaciones 

obtenidas en el 

cuestionario de 

Socialización 

Parental nos 

muestra que 

está constituido 

por 29 preguntas 

dividido en dos 

dimensiones, 

para poder 

evaluar se 

utilizara los 

siguientes 

valores: 

1. Totalment

e en 

desacuer

do. 

 Afecto - 

Comunicación

.  

  

Ordinal  

 Control - 

Estructura. 



 

   
 34 

 

(Benito et al. 

,2017).  

2. Algo en 

desacuer

do. 

3. Ni 

desacuer

do ni en 

desacuer

do. 

4. Algo de 

acuerdo. 

5. Totalment

e de 

acuerdo. 
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Anexo 2: Tabla de Valoración de la claridad del cuestionario de socialización parental TXP - A con 14 participantes. 

N 

Ítem V IC 95% 

1. En mi familia mis padres imponen claramente las 
funciones y papeles de cada uno sin permitir cambios. 0.987 0.933, 0.997 

2. Sin contar el castigo físico, a menudo mis padres me 
castigan. 0.987 0.933, 0.997 

3. Mis padres me dejan participar en la creación de las 
normas. 1 0.956, 1 

4. En mi familia todos nos sentimos muy cercanos y nos 
mantenemos unidos y fieles unos a otros. 0.963 0.899, 0.987 

5. Considero que mis padres son accesibles y están a 
disposición de nuestras necesidades. 0.975 0.916, 0.993 

6. En nuestra familia están diferenciados de forma clara los 
papeles, tareas y responsabilidades propias de los 
padres y los hijos, manteniendo los límites entre estos. 0.963 0.899, 0.987 

7. Las normas en mi casa se cumplen de forma habitual y 
cuando se incumplen mis padres aplican medidas 
correctoras. 0.963 0.899, 0.987 

8. Mis padres favorecen las relaciones con otras personas 
de fuera de la familia, me animan a que haga actividades 
fuera de casa y aceptan que traiga amigos a la casa. 1 0.956, 1 

9. En mi familia le damos importancia a valores sociales 
como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, etc. 0.987 0.933, 0.997 

10. Mis padres cumplen su papel como padres y se sienten a 
gusto haciéndolo. 1 0.956,1 

11. En nuestra casa se vive un ambiente familiar cálido y 
positivo. 1 0.956,1 

12. En mi familia nos comprendemos unos a otros. 1 0.956, 1 
13. Me han educado para que asuma la responsabilidad de 

mis acciones y sus consecuencias. 0.987 0.933, 0.997 
14. Mis padres me apoyan emocionalmente. 0.987 0.933, 0.997 
15. En mi familia sabemos resolver los problemas sin 

demasiada tensión. 0.975 0.916, 0.993 
16. En mi familia podemos expresar sin problema todo tipo 

de sentimientos: alegría, tristeza, cariño, miedo, rabia, 
etc. 0.987 0.933, 0.997 

17. En mi familia nos expresamos y nos entendemos con 
claridad. 1 0.956,1 

18. Me siento importante para mis padres y valorado por 
ellos. 1 0.956, 1 

19. En mi familia me tratan con cariño. 1 0.956, 1 
20. Mis padres (o los que me educan en casa) están de 

acuerdo en la forma de educarme. 1 0.956, 1 
21. Mis padres me permiten, enseñan y favorecen que me 

relacione con mis amigos y otras personas. 1 0.956, 1 
22. Mis padres respetan mis derechos y mi intimidad. 1 0.956, 1 
23. En mi familia me tratan de forma justa y equitativa. 1 0.956, 1 
24. En mi familia las normas están claras: mis acciones 

siempre tienen las mismas consecuencias. 1 0.956, 1 
25. En mi familia tenemos normas claras de funcionamiento 

familiar que todos conocemos y entendemos. 0.963 0.899, 0.987 
26. Me divierto y disfruto con mi familia. 1 0.956, 1 
27. Mis padres suelen decirme lo que no les gusta de mí y 

critican lo que hago. 1 0.956, 1 
28. Mis padres suelen pegarme cuando me porto mal. 0.952 0.883, 0.981 
29. Me siento aislado y fuera de mi familia. 0.963 0.899, 0.987 
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Anexo 3: Tabla de las cargas factoriales de las dimensiones del cuestionario de socialización parental TXP - A 

Ítems                                                                                                                                                                                                      Carga Factorial 

 1                     2 

Factor 1: Afecto - Comunicación   

2. Sin contar el castigo físico, a menudo mis padres me castigan. 0.703  

3. Mis padres me dejan participar en la creación de las normas.  0.676  

4. En mi familia todos nos sentimos muy cercanos y nos mantenemos unidos y fieles unos a otros. 0.727  

5. Considero que mis padres son accesibles y están a disposición de nuestras necesidades. 0.705  

8. Mis padres favorecen las relaciones con otras personas de fuera de la familia, me animan a que haga actividades fuera 
de casa y aceptan que traiga amigos a la casa. 

0.757  

11. En nuestra casa se vive un ambiente familiar cálido y positivo. 0.675  

12. En mi familia nos comprendemos unos a otros. 0.681  

14. Mis padres me apoyan emocionalmente. 0.557  

15. En mi familia sabemos resolver los problemas sin demasiada tensión. 0.626  

16. En mi familia podemos expresar sin problema todo tipo de sentimientos: alegría, tristeza, cariño, miedo, rabia, etc.  0.516  

17. En mi familia nos expresamos y nos entendemos con claridad. 0.726  

18. Me siento importante para mis padres y valorado por ellos 0.655  

19. En mi familia me tratan con cariño 0.770  

21. Mis padres me permiten, enseñan y favorecen que me relacione con mis amigos y otras personas. 0.788  

22. Mis padres respetan mis derechos y mi intimidad. 0.633  

23. En mi familia me tratan de forma justa y equitativa.  0.678  

26. Me divierto y disfruto con mi familia. 0.670  

27. Mis padres suelen decirme lo que no les gusta de mí y critican lo que hago. 0.647  

28. Mis padres suelen pegarme cuando me porto mal. 0.682  

29. Me siento aislado y fuera de mi familia. 0.661  

Factor 2: Control - Estructura   

1. En mi familia mis padres imponen claramente las funciones y papeles de cada uno sin permitir cambios.  0.770 

6. En nuestra familia están diferenciados de forma clara los papeles, tareas y responsabilidades propios de los padres y los 
hijos, manteniendo los límites entre estos. 

 
0.645 

7. Las normas en mi casa se cumplen de forma habitual y cuando se incumplen mis padres mis padres aplican medidas 
correctoras. 

 
0.684 

9. En mi familia le damos importancia a valores sociales como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, etc.  0.694 

10. Mis padres cumplen su papel como padres y se sienten a gusto haciéndolo.  0.717 

13. Me han educado para que asuma la responsabilidad de mis acciones y sus consecuencias.  0.731 

20. Mis padres (o los que me educan en casa) están de acuerdo en la forma de educarme.  0.712 

24. En mi familia las normas están claras: mis acciones siempre tienen las mismas consecuencias.  0.673 

25. En mi familia tenemos normas claras de funcionamiento familiar que todos conocemos y entendemos.  0.642 
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Anexo 4: Cuestionario de Socialización Parental TXP-A 

Cuestionario de Socialización Parental TXP -A 

 

 

 

 

 

 

 

1. En mi familia mis padres imponen claramente las funciones y papeles de cada uno sin 

permitir cambios.  

2. Sin contar el castigo físico, a menudo mis padres me castigan. 

3. Mis padres me dejan participar en la creación de las normas.  

4. En mi familia todos nos sentimos muy cercanos y nos mantenemos unidos y fieles unos a 

otros. 

5. Considero que mis padres son accesibles y están a disposición de nuestras necesidades. 

6. En nuestra familia están diferenciados de forma clara los papeles, tareas y 

responsabilidades propios de los padres y los hijos, manteniendo los límites entre estos.  

7. Las normas en mi casa se cumplen de forma habitual y cuando se incumplen mis padres 

mis padres aplican medidas correctoras. 

8. Mis padres favorecen las relaciones con otras personas de fuera de la familia, me animan 

a que haga actividades fuera de casa y aceptan que traiga amigos a la casa. 

9. En mi familia le damos importancia a valores sociales como el respeto, la solidaridad, la 

tolerancia, etc. 

10. Mis padres cumplen su papel como padres y se sienten a gusto haciéndolo. 

11. En nuestra casa se vive un ambiente familiar cálido y positivo. 

12. En mi familia nos comprendemos unos a otros. 

13. Me han educado para que asuma la responsabilidad de mis acciones y sus consecuencias.  

14. Mis padres me apoyan emocionalmente. 
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15. En mi familia sabemos resolver los problemas sin demasiada tensión.  

16. En mi familia podemos expresar sin problema todo tipo de sentimientos: alegría, tristeza, 

cariño, miedo, rabia, etc.  

17. En mi familia nos expresamos y nos entendemos con claridad. 

18.  Me siento importante para mis padres y valorado por ellos.  

19. En mi familia me tratan con cariño. 

20. Mis padres (o los que me educan en casa) están de acuerdo en la forma de educarme.  

21. Mis padres me permiten, enseñan y favorecen que me relacione con mis amigos y otras 

personas.  

22. Mis padres respetan mis derechos y mi intimidad. 

23. En mi familia me tratan de forma justa y equitativa. 

24. En mi familia las normas están claras: mis acciones siempre tienen las mismas 

consecuencias. 

25. En mi familia tenemos normas claras de funcionamiento familiar que todos conocemos y 

entendemos. 

26. Me divierto y disfruto con mi familia.  

27. Mis padres suelen decirme lo que no les gusta de mí y critican lo que hago.  

28. Mis padres suelen pegarme cuando me porto mal. 

29. Me siento aislado y fuera de mi familia.  
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Anexo 5: Escala de percepción del funcionamiento familiar 

Escala de percepción del funcionamiento familiar 
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Anexo 6: Autorización de aplicación del instrumento por las respectivas autoridades. 
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VALLEJO SAC - TRUJILLO, asesor de Tesis titulada: "Evidencias de validez del
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autor es GUZMAN ALCANTARA EYLIN TAYS, constato que la investigación tiene un
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