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Resumen 

 
 

La investigación tuvo como propósito determinar la relación entre creencias 

irracionales y agresividad en una muestra de 413 estudiantes de secundaria de una 

institución educativa pública de Lima Metropolitana. El estudio tuvo un diseño no 

experimental de nivel correlacional. Se utilizaron el Cuestionario de Agresividad 

Premeditada e Impulsiva en adolescentes CAPI-A de Andreu (2010) y el Inventario 

de Creencias Irracionales para Adolescentes de Calvete y Cardeñoso (2004). Se 

encontró que los puntajes de la variable creencias irracionales presentaron una 

correlación directa, de nivel moderado y estadísticamente muy significativo 

(rho=.468; p<.01) con los puntajes de la variable agresividad. De forma específica 

también se encontró que las creencias irracionales se relacionan de forma directa 

con las dimensiones agresividad premeditada (rho=.387; p<.01) y agresividad 

impulsiva (rho=.457; p<.01). Se concluyó que, a mayores creencias irracionales, 

mayor conducta agresiva en los estudiantes. 

 

Palabras clave: creencias irracionales, agresividad, adolescentes. 
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Abstract 

 
The purpose of the research was to determine the relationship between 

irrational beliefs and aggressiveness in a sample of 413 high school students from 

a public educational institution in Metropolitan Lima. The study had a non-

experimental design of correlational level. The Intentional and Impulsive Aggression 

Questionnaire in adolescents CAPI-A by Andreu (2010) and the Inventory of 

Irrational Beliefs for Adolescents by Calvete and Cardeñoso (2004) were used. It 

was found that the scores of the irrational beliefs variable presented a direct, 

moderate level and statistically very significant correlation (rho=.468; p<.01) with the 

scores of the aggressiveness variable. Specifically, it was also found that irrational 

beliefs are directly related to the dimensions of premeditated aggressiveness 

(rho=.387; p<.01) and impulsive aggressiveness (rho=.457; p<.01). It was 

concluded that the greater the irrational beliefs, the greater the aggressive behavior 

in the students. 

 

Keywords: irrational beliefs, aggressiveness, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La etapa de la adolescencia presenta cuatro características o rasgos: la 

incertidumbre hacia el futuro, los cambios físicos, los cambios psicológicos y el 

efecto de la tecnología sobre el comportamiento, si bien estas características son 

transitorias, el motivo por el cual estudiar esta etapa del desarrollo humano se 

justifica por su importancia, ya que en la adolescencia se va configurando la 

personalidad, como también el interés por plantear un proyecto de vida a futuro 

(Contini et al., 2021). Durante esta etapa, se presentan diversas problemáticas a 

nivel conductual, entre ellas, el comportamiento agresivo, generando interrogantes 

en los investigadores del comportamiento sobre la comprensión de esta 

problemática social.  

 

La investigación sobre la agresividad en los adolescentes ha sido estudiada 

por diversas disciplinas, con distintas formas de denominación a esta problemática, 

la cual tiene como principal característica la presencia de comportamientos 

intencionados de dañar a otros o a sí mismo, como una forma de afrontar o resolver 

un problema (Pueyó-Andrés, 2006). La agresividad es definida como aquel acto de 

provocación, golpe u ofensa dirigido a una persona (Contini et al., 2021). Mientras 

que Carrasco y González (2006) aportan que la conducta agresiva es la 

predisposición que tienen las personas de actuar en diversas situaciones, atacando 

de forma verbal o física a los demás, como también de ofender con intención. Según 

Contini et al. (2021) definir la agresividad puede ser complejo ya que esta 

problemática está relacionada con otros constructos como hostilidad, 

comportamiento antisocial o violencia. Si bien es cierto que existen diversas 

definiciones de la conducta agresiva, estas características están presentes por lo 

general en los conceptos o definiciones. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2020) la agresividad está muy relacionada con la violencia juvenil, en donde 

se evidencia comportamientos de intimidación, agresiones físicas o verbales, hasta 

la intención de causar la muerte a otros. 

 

La agresividad es una problemática social que según diversos estudios está 

aumentando su prevalencia (Bajnath et al., 2020), en donde en vez de buscar la 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-01372021000200036&lang=es#B6
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manera de prevenirla, solo se implementa medidas de corrección o sanción a los 

involucrados (Martínez, 2014). Así mismo, se ha visto una mayor participación de 

actos delictivos de adolescentes (Mestre et al., 2012). Según algunos datos 

internacionales, hay un aumento de adolescentes que se encuentran con 

sentencias penales a causa de realizar conductas violentas o agresivas, entre ellas 

las reportadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2018), 

quienes indican que 251,455 adolescentes con edades de 14 a 17 años se 

encuentran sancionados penalmente por hurto (33.3%), tráfico de drogas (25.7%) 

entre otros. En Ecuador, Proaño (2019) investigó los niveles de agresividad en 

jóvenes en donde el 35.5% de los menores evaluados presenta niveles altos de 

agresividad impulsiva y el 19.5% niveles altos de agresividad premeditada. A nivel 

nacional, Estrada et al. (2018) realizaron un estudio donde participaron 226 

adolescentes de Madre de Dios, en donde encontraron que el 30.1% de los 

participantes presentaban niveles altos de agresividad. Mientras que en Piura, 

Aguirre y Lacayo (2019) al evaluar a 511 adolescentes, encontraron que el 40.5% 

presenta niveles altos de agresividad premeditada y el 49.7% niveles altos de 

agresividad impulsiva. Así mismo, en Lima, Quiñones y Vega (2021) al evaluar a 

500 adolescentes de un centro educativo público, hallaron que el 35.5% de los 

participantes presentaban niveles altos y muy altos de agresividad. 

 

Según los estudios, la agresividad podría explicarse por factores de tipo 

biológico, social, comportamental, afectivo y cognitivo (Arias, 2013). A nivel 

cognitivo, Calvete y Cardeñoso (1999) manifiestan que las creencias irracionales 

podrían motivar a la persona a realizar comportamientos desadaptativos de tipo 

violento o agresivo. Así mismo, las ideas irracionales se basan en procesos de tipo 

cognitivo, que podrían tener un rol importante sobre los estados emocionales de las 

personas, como también en su respuesta conductual (Ellis y Harper, 2003). Por lo 

tanto, los procesos cognitivos estarían relacionados con la forma como actúa una 

persona en su entorno, ya sea de forma adaptativa o de forma desadaptativa, por 

lo cual no son procesos individuales, sino que están integrados (Whittaker, 1993). 

En ese sentido, es importante investigar la problemática de las conductas agresivas 

en adolescentes y cómo esta se relaciona con las creencias irracionales, ya que 

según algunos autores ambas variables psicológicas podrían estar vinculadas 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-01372021000200036&lang=es#B25
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-01372021000200036&lang=es#B27
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-01372021000200036&lang=es#B5
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(Serrano, 2021). 

 

Por otro lado, hay que señalar que el estudio tiene justificación teórica, los 

resultados contribuyen a entender como las creencias irracionales se relaciona con 

la variable agresividad en estudiantes de nivel secundaria. Así mismo, tiene 

justificación metodológica, ya que se analizó las propiedades psicométricas de las 

pruebas psicológicas usadas. También presenta justificación práctica, debido a que 

los datos aportados pueden ser usados por el director del centro educativo para 

justificar la ejecución de actividades de intervención psicológica para abordar el 

problema de la agresividad en los adolescentes, en donde se tome en cuenta la 

variable creencias irracionales, la cual podría ser un factor de riesgo relacionado a 

la conducta agresiva. Consecuentemente, se planteó la pregunta de estudio: 

¿Existe relación entre creencias irracionales y agresividad en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa pública de Lima Metropolitana, 2023? 

 

Como objetivo general se pretende determinar la relación entre creencias 

irracionales y agresividad en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

pública de Lima Metropolitana, 2023. De igual manera se propuso como objetivos 

específicos: (1) establecer la relación entre creencias irracionales y agresividad 

premeditada. (2) establecer la relación entre creencias irracionales y agresividad 

impulsiva. En cuanto a la hipótesis general, se propuso lo siguiente: Existe relación 

entre creencias irracionales y agresividad en estudiantes evaluados. Y como 

hipótesis específicas: (1) Existe relación entre creencias irracionales y agresividad 

premeditada. (2) Existe relación entre creencias irracionales y agresividad 

impulsiva.   
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En Argentina, Leonardo et al. (2019) investigaron si la agresividad se asocia 

con la regulación emocional en 419 adolescentes de 14 a 17 años, de los cuales el 

60.2% eran mujeres y el 39.8% eran varones, procedentes de la ciudad de Buenos 

Aires. Se halló una relación indirecta y estadísticamente significativa entre 

agresividad y las dimensiones de regulación emocional; aceptación (r=-.09; p<.05), 

focalización positiva (r=-.15; p<.01) y reinterpretación (r=-.17; p<.01). Los autores 

concluyeron que, a mayor presencia de agresividad, menor capacidad de 

regulación emocional muestran los adolescentes evaluados. 

 

En Argentina, Di Tocco (2019) estudió si los estilos parentales de crianza se 

asocian con la conducta agresiva en 200 adolescentes (12 a 17 años), de los cuales 

el 53% eran mujeres y el 47% eran varones, procedentes de la ciudad de Quilmes. 

Se encontró que el estilo autoritario (r=.159; p<.05) y negligente (r=.149; p<.05) 

presentaron correlaciones directas y estadísticamente significativas con la variable 

agresividad. Los autores concluyeron que, a mayor presencia de un estilo 

autoritario o negligente de los padres, mayor agresividad en los menores evaluados 

de la ciudad de Quilmes.  

 

En Ecuador, López (2015) analizó si las creencias irracionales se podrían 

relacionar con el comportamiento agresivo en 258 escolares (14 a 17 años; 53% = 

mujeres y 47% = varones) de bachillerato de colegios públicos. Se descubrió una 

relación directa (r=.412; p<.05) entre las variables de estudio. El autor concluyó 

que, a más pensamientos irracionales, más comportamiento agresivo en los 

menores evaluados de la provincia de Tungurahua. 

 

En Ecuador, Llerena (2017) estudió como las creencias irracionales se 

asocian con el problema de la dependencia emocional en 120 jóvenes de 14 a 21 

años, de los cuales 72 eran mujeres y 48 eran varones, procedentes de la ciudad 

de Ambato. Se halló una asociación estadísticamente significativa (chi2 de Pearson 

= 48.962; p< .05) entre las variables de estudio. Se concluyó que los pensamientos 

irracionales y la dependencia emocional si se relacionan. 
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En Ecuador, Navarrete (2017) investigó la relación entre el consumo de 

drogas y agresividad en 292 alumnos de 14 a 16 años procedentes de la ciudad de 

Ambato. Se encontró que existe relación estadísticamente significativa (chi2 de 

Pearson = 41.687; p< .01) entre las variables de estudio. La autora concluyó que el 

consumo de drogas se relaciona con la conducta agresiva en los alumnos 

evaluados de la ciudad de Ambato. 

 

En Lima, Serrano (2021) buscó corroborar si las creencias irracionales y la 

agresividad tienen relación, en una muestra de 112 alumnos de nivel de secundaria 

(13 a 17 años). Se halló que existe una correlación directa y estadísticamente 

significativa (r=.557; p<.01) entre ambas variables. Tomando en cuenta los 

resultados, se concluyó que, a mayores creencias irracionales, mayor agresividad 

en los escolares de un colegio público procedente de Lima. 

 

En Lima, Valenzuela (2020) investigó si las creencias irracionales y la 

conducta agresiva en 115 alumnos (11 a 17 años) de nivel secundaria. Se halló que 

existe una correlación directa y estadísticamente significativa (r=.973; p<.01) entre 

los constructos psicológicos. Se concluyó que, a más creencias irracionales, más 

agresividad en los alumnos evaluados. 

 

En Lima, Gilraldez (2019) analizó si las creencias irracionales se relacionan 

con la agresividad en 330 alumnos de colegios nacionales de San Juan de 

Lurigancho. Se reportó una relación directa (r=.389; p<.01) entre creencias 

irracionales y agresividad. Por lo tanto, cuando los adolescentes tienen mayores 

creencias irracionales, presentan más conducta agresiva. 

 

En Lima, Caso (2018) determinó la relación entre creencias irracionales y 

conducta agresiva en una muestra de 382 alumnos de nivel secundaria de cuarto y 

quinto grado (14 a 18 años). Se halló que existe una correlación directa y 

estadísticamente significativa entre las creencias irracionales y la agresividad 

reactiva (r=.149; p<.01) y la agresividad proactiva (r=.163; p<.01) en la muestra de 

estudio. Se concluyó que existe evidencia de relación entre ambas variables. 
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En Lima, Requejo (2018) investigó la relación entre creencias irracionales y 

agresividad premeditada e impulsiva en una muestra de 125 alumnos de 

secundaria (11 a 18 años), de ambos sexos. Se halló una relación directa y 

estadísticamente significativa (r=.468; p<.01) entre creencias irracionales y 

agresividad premeditada. Se concluyó que, a mayores creencias irracionales, 

mayor agresividad premeditada en los estudiantes de nivel secundario que 

participaron en el estudio. 

 

Se evidencia que existe estudios a nivel nacional e internacional que han 

investigado como las creencias irracionales se relacionan con la agresividad en 

población de estudiantes de secundaria, por lo general para la evaluación de la 

agresividad se hace uso de la Escala de Agresividad de Buss y Perry. A diferencia 

del presente estudio que se utilizó el Cuestionario de Agresividad Premeditada e 

Impulsiva CAPI, el cual cuenta con evidencia de validez y confiabilidad que 

respaldan su modelo teórico explicativo sobre la agresividad, además dicho 

instrumento no ha sido utilizado en los antecedentes mencionados anteriormente. 

También recalcar que el estudio incorpora a estudiantes de secundaria de un 

colegio público, con la intención de tener una mayor representación de la población 

de estudio. 

 

En cuanto a la variable creencias irracionales, Calvete y Cardeñoso (2004) 

lo definen como un conjunto de pensamientos de tipo dogmático que obstaculizan 

el cumplimiento de los objetivos de una persona, como también origina la aparición 

de comportamientos y sentimientos desadaptativos. Uno de los autores más 

representativos sobre este constructo psicológico es Ellis (1958) quien propuso la 

existencia de las creencias irracionales durante el proceso cognitivo que realiza una 

persona cuando su reacción conductual y afectiva ante situaciones adversas 

generan un grado de malestar psicológico. Es a partir de los estudios de Albert Ellis 

que el concepto de creencias irracionales viene siendo estudiado y utilizado por 

diversos modelos psicológicos que explican los problemas del comportamiento que 

experimentan las personas, como por ejemplo la dependencia emocional, la 

ansiedad o la depresión, en donde se evidencia la presencia de pensamientos 

irracionales (Rovira et al. 2020). 
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Según la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) de Albert Ellis, se 

indica que la presencia de pensamientos de tipo irracional genera un grado de 

malestar afectivo en las personas que las tienen. En este modelo teórico se propone 

que los sentimientos o emociones que experimenta una persona no se deben a lo 

que le ocurre en su entorno, sino en la forma como la persona interpreta o percibe 

la realidad (Tamayo, 2019). Por lo tanto, las creencias irracionales se deben 

entender como aquellas afirmaciones que no tienen sustento o fundamento en la 

realidad, los mismos que pueden darse de forma automática a causa de procesos 

de aprendizaje anteriores, en donde la persona a partir de vivencias particulares 

opta por hacer generalizaciones que por lo general no son lógicas o razonables 

(Ellis y Grieger, 1981). 

 

Desde el modelo teórico TREC, los estados emocionales y la respuesta 

conductual no están condicionados a los acontecimientos externos, sino a los 

pensamientos que tiene la persona sobre ellos, es decir, aquellas perturbaciones 

que experimentan las personas se deben a las creencias o forma de pensar sobre 

lo que les está pasando en su vida, y es a partir de ello que se da una respuesta 

emocional y comportamental (Ellis y Joffe-Ellis, 2011). Para la TREC, cuando las 

creencias son racionales (CR) se tendrá una respuesta emocional adaptativa, 

mientras que si las creencias son de tipo irracional (CI) la persona responderá con 

un comportamiento disfuncional (Ellis, 1994). Cabe mencionar que las CI tienen 

como característica su naturaleza dogmática, rígida y falta de razón o lógica, 

también se les reconoce porque son absolutistas y se enuncian en forma de 

debería. Mientras que las CR se caracterizan porque se expresan de forma de 

preferencias, son flexibles y comprobables en la realidad, por lo tanto, son 

adaptativas o funcionales para la persona (Rovira et al., 2020). Albert Ellis sostenía 

que las creencias irracionales es un constructo psicológico universal, entendiendo 

que la irracionalidad se encuentra en la mayoría de las personas, pero difiere en 

relación al contexto sociocultural (Lega y Ellis, 2001). Es por ello que el factor 

cultural influye en el desarrollo de las creencias irracionales en las personas, las 

cuales se van adquiriendo desde la niñez (Rovira et al., 2020). 

 

 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-48322019000200079&script=sci_arttext#B24
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Por otro lado, la conducta agresiva es definida como la tendencia de hacer 

un conjunto de acciones que tienen un efecto negativo sobre la integridad de otra 

persona o sobre uno mismo (Martínez, 2014). Albert Bandura, uno de los teóricos 

más importantes que ha explicado la conducta agresiva, menciona que el nivel de 

agresividad que tiene una persona depende en gran medida de su ambiente social 

en donde vive. Existen dos factores de tipo social que influyen o explican la 

conducta agresiva en los adolescentes, la primera son las normas y valores 

sociales y la segunda es el contexto familiar en que se desarrolla el adolescente 

(Shaffer, 2000). Según el modelo teórico de aprendizaje social de Bandura (1977) 

el comportamiento agresivo se adquiere bajo un conjunto de condiciones sociales 

de modelamiento y experiencias directas, el cual es el resultado de reforzadores 

positivos y negativos sobre la conducta agresiva y que es mediado por aspectos 

cognitivos. 

 

Tomando el modelo teórico de aprendizaje social de Bandura, Andreu 

(2010) propone que la agresividad puede darse de dos formas: (1) agresividad 

premeditada, en donde existe comportamientos agresivos previamente pensados o 

deliberados y que se realizan en un momento determinado con el objetivo de 

conseguir un beneficio o fin (poder, cosas materiales, satisfacción, etc.) a partir del 

daño realizado a la víctima, (2) agresividad impulsiva, la cual se caracteriza por la 

manifestación de una respuesta conductual agresiva de tipo reactiva, es decir, no 

deliberada, la cual es producto de estados emocionales como la ira o la envidia, en 

donde el agresor siente que es provocado por la otra persona y por ende reacciona 

de forma rápida y emotiva con una agresión con el objetivo de causar un daño 

directo a la víctima. 

 

La neuropsicología también explica la conducta agresiva, en donde 

específicamente la corteza orbitofrontal está muy relacionado con las capacidades 

de autorregulación de la conducta, la gestión emocional y la toma de decisiones. 

Así mismo la corteza prefrontal favorece la modulación de la conducta agresiva, en 

donde aquellas personas con daños en estas áreas, se ha visto la aparición de 

conductas agresivas o violentas (Tangarife-Calero y Ibáñez-Alfonso, 2020). 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-01372021000200036#B23
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En cuanto a las creencias irracionales y la agresividad, diverso autores 

afirman que los pensamientos irracionales se asocian con estados emocionales 

como la ira, la agresividad (DiGiuseppe y Froh, 2002) y la conducta delictiva (Granic 

y Butler, 1998). Cabe señalar que las creencias irracionales son procesos 

cognitivos que influyen en el estado de ánimo de la persona (Podina et al., 2015), 

las cuales se comunican en forma de exigencias, y en el caso de no conseguir 

cumplir con lo deseado, los sentimientos generados podrían ser negativos 

(ansiedad, depresión, ira, enojo, etc.) (Ellis, 2003), es por ello que se podría decir 

que las creencias irracionales facilitan la aparición de respuestas desadaptativas, 

entre ellas, la conducta agresiva o violenta (Lega et al., 1997). Algunos estudios 

empíricos que han analizado la conducta agresiva en adolescentes hallan creencias 

justificativas para realizar actos violentos, agresivos o delictivos (Orue et al., 2014). 

Es por ello que el enfoque de la terapia racional emotivo-conductual señala que 

entre mayor sea el sufrimiento emocional de una persona con comportamientos 

agresivos mayor será la distorsión de la realidad o creencias irracionales que 

presente (Huerta et al., 2014). 

 

 

 

 

 

  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100045&lang=es#B17
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100045&lang=es#B22
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100045&lang=es#B22
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100045&lang=es#B37
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100045&lang=es#B19
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100045&lang=es#B31
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100045&lang=es#B26
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Fue de tipo básico, ya que buscó contribuir con aportes de conocimientos 

sobre un tema determinado. Así mismo fue de diseño no experimental, ya que solo 

se procedió a recoger información de las variables a estudiar, sin manipularlas, y 

de nivel correlacional ya que solo se busca corroborar si una variable se relaciona 

con otra en una población de estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

 

3.2. Variables y operacionalización 

 

La variable creencias irracionales es un conjunto de pensamientos de tipo 

dogmático que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos de una persona, como 

también origina la aparición de comportamientos y sentimientos desadaptativos 

(Calvete y Cardeñoso, 2004). A nivel operacional, la variable creencias irracionales 

se medirá a partir de la aplicación del Inventario de Creencias Irracionales para 

Adolescentes de Calvete y Cardeñoso (2004). 

 

La variable agresividad es definida conceptualmente como un conjunto de 

conductas dañinas, las cuales se presentan de dos formas, (1) agresividad 

premeditada, en donde se evidencia conductas agresivas previamente pensadas o 

deliberadas y que se realizan en un momento determinado con el objetivo de 

conseguir un beneficio o fin, y (2) la agresividad impulsiva, la cual se identifica por 

la manifestación de una respuesta conductual agresiva de tipo reactiva, la cual es 

producto de estados emocionales como la ira, en donde el agresor siente que es 

provocado por la otra persona y por ende reacciona de forma rápida y emotiva con 

una agresión (Andreu, 2010). En relación a su definición operacional, la variable 

agresividad se medirá a partir de la aplicación del Cuestionario de Agresividad 

Premeditada e Impulsiva en Adolescentes (CAPI-A) de Andreu (2010). 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

 

La población estuvo comprendida por 520 escolares de secundaria de la I.E. 

122 Andrés Avelino Cáceres ubicada en Lima Metropolitana. La muestra de estudio 

fue de 413 alumnos de primero a quinto grado, de los cuales el 48.9% fueron 

varones y el 51.1% fueron mujeres y cuyas edades fueron de 11 a 17 años (Tabla 

1), el proceso de evaluación tomó un tiempo de 4 días. Se utilizó un muestreo no 

probabilístico, en donde las investigadoras decidieron quienes formaran parte de la 

muestra de estudio, considerando los siguientes criterios de inclusión; escolares 

matriculados en la institución educativa, de nivel secundaria, que acepten firmar el 

asentimiento informado y que respondan correctamente los cuestionarios 

aplicados, mientras que los criterios de exclusión serán; estudiantes que no asistan 

regularmente a clases, que no acepten firmar el consentimiento informado y que no 

respondan todas las preguntas de los cuestionarios. 

 

Tabla 1 

Características de la muestra de estudio 

Variables  Fr % 

Sexo Hombre 202 48.9% 

 Mujer 211 51.1% 

Grado 1er 80 19.4% 

 2ro 55 13.3% 

 3ro 92 22.3% 

 4ro 106 25.7% 

 5to 80 19.4% 

Edad Once 2 0.5% 

 Doce 50 12.1% 

 Trece 70 16.9% 

 Catorce 97 23.5% 

 Quince 99 24% 

 Dieciséis 73 17.7% 

 Diecisiete 22 5.3% 

Total  413 100% 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica: Para poder recolectar las respuestas de los estudiantes se usó la 

técnica de la encuesta (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) por medio de dos 

pruebas psicométricas. 

 

Primeramente, se utilizó el Inventario de Creencias Irracionales para 

Adolescentes elaborado por Calvete y Cardeñoso (2004) en España, el cual está 

constituido por 37 preguntas cuyas respuestas son de tipo Likert, dicho instrumento 

puede usarse de forma individual o grupal en un tiempo de 15 minutos. Calvete y 

Cardeñoso (2004) analizaron la fiabilidad reportando un valor alfa de .79, así 

mismo, en cuanto a la validez basado en la estructura interna, el Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) corroboró la presencia de ocho factores con valores de ajustes 

aceptables (RMSEA=.050, CFI=.87, GFI=0.89, AGFI=.87), se concluyó que la 

prueba presenta evidencia de validez y confiabilidad en población española. Así 

mismo, en el Perú, Gálvez (2019) revisó las propiedades psicométricas de este 

inventario en adolescentes, se corroboró la presencia de ocho factores que 

conforman la variable creencias irracionales, con valores de ajuste aceptables 

(RMSEA= .05; GFI= .906; AGFI= .894). En cuanto a la fiabilidad, se halló que todas 

las dimensiones presentaron valores alfa de Cronbach mayores a .70. En el estudio 

se concluyó que la prueba presenta evidencia de validez y fiabilidad en 

adolescentes peruanos. 

 

Como segundo instrumento de medición, se utilizó el Cuestionario de 

Agresividad Premeditada e Impulsiva en Adolescentes (CAPI-A) construido por 

Andreu (2010) el cual tiene 24 preguntas y presenta como objetivo medir la 

conducta agresiva de tipo impulsiva y premeditada en adolescentes, su aplicación 

tiene un tiempo de 16 minutos. En cuanto a las propiedades psicométricas del 

cuestionario Andreu (2010) revisó la evidencia de validez basado en la estructura 

interna, en donde corroboró la presencia de dos factores (agresividad premeditada 

y agresividad impulsiva) con valores de ajuste aceptables (RMSEA= .05; GFI= .90; 

AGFI= .88). En cuanto a la fiabilidad, se halló que la dimensión agresividad 

premeditada presentó un valor alfa de Cronbach de .86 y la dimensión agresividad 
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impulsiva un valor alfa de Cronbach de .85. Pariona (2017) al evaluar a 1300 

adolescentes de Lima Sur, revisó la evidencia de validez basado en la estructura 

interna, en donde halló un valor KMO de .908, al realizar el Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) con rotación VARIMAX se corroboró las 2 dimensiones, las 

cuales presentan el 33.2% de la varianza total, en donde las cargas factoriales 

fueron mayores a .40. En cuanto a la fiabilidad, se halló que el factor agresividad 

premeditada presentó un valor alfa de Cronbach de .80 y el factor agresividad 

impulsiva un valor alfa de Cronbach de .83. 

 
3.5. Procedimiento 

 

Inicialmente se presentó la propuesta de estudio a las autoridades 

pertinentes de la Universidad César Vallejo para su revisión y aprobación. Así 

mismo se pidió el permiso de uso de los instrumentos de evaluación a los autores, 

para ello se envió un correo electrónico para obtener dicha autorización. En cuanto 

a la recolección de los datos, se decidió presentar una carta de solicitud a la 

directora del colegio participante en la investigación, así mismo, se realizaron las 

coordinaciones para establecer las posibles fechas de evaluación una vez 

aprobado el proyecto de estudio. A los padres de familia se les presentó en 

consentimiento informado sobre el proceso y a los estudiantes se les brindo el 

asentimiento informado, dichos documentos se colocó en el apartado anexo. Se 

evaluó a 413 estudiantes de 1er grado A, B , C y D, de 2do grado A, B, C y D, de 

3er grado A, B, C y D, de 4to grado A, B, C, D y E; y de 5to grado A, B, C y D, de 

los cuales el 48.9% fueron varones y el 51.1% fueron mujeres y cuyas edades 

fueron de 11 a 17 años, el proceso de evaluación tomó un tiempo cuatro de días. 

Se realizó la evaluación de forma presencial, en donde se brindó a cada estudiante 

los instrumentos de medición, previamente se les informó todo lo referente al 

asentimiento informado, en donde se hizo insistencia en que los datos solo se 

usarán para objetivos académicos.  
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3.6. Método de análisis de datos 

 

Una vez que los participantes contestaron las dos encuestas, las respuestas 

brindadas fueron digitalizadas con el programa SPSS V-26. En cuanto al 

procesamiento estadístico de los datos, se usó los estadísticos descriptivos 

(mediana, promedio, moda, desviación estándar y asimetría), posteriormente se 

calculó los estadísticos inferenciales (prueba de Kolmogórov-Smirnov y la 

correlación de Spearman o Pearson, según sea el caso) en función al objetivo 

general y objetivos específicos. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

Se pidió permiso a la directora del colegio para el proceso de evaluación en 

las aulas de clase, en cuanto a los estudiantes, se les brindó el consentimiento 

informado sobre la investigación, en donde se les indicó que los resultados se 

usarán con propósitos académicos, en cuanto a la información de la investigación, 

se citó correctamente a los autores de la información utilizada según el formato APA 

séptima edición, como también se tomó en cuenta las recomendaciones sobre el 

código de ética de la APA, específicamente lo siguiente; beneficencia, fidelidad, 

responsabilidad y respeto por los derechos de participantes en la investigación. 

También se tomó en cuenta el código de ética propuesto por el “Colegio de 

Psicólogos del Perú” para investigación con personas, los cuales garantizan la 

integridad de los alumnos que participaran en la investigación, específicamente se 

considerará los artículos 22°, 23°, 24°, 25°, 26° y 27° en los cuales se toma en 

cuenta lo siguiente: respetar las normativas nacionales e internacionales en 

investigación con personas, revisión y aprobación del proyecto por un comité de 

ética, contar con asentimiento informado de los participantes, contar con el 

consentimiento de los padres o autoridades de la institución participante y difundir 

los resultados sin alterarlo ni falsearlos. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Estadística descriptiva 

 

Tabla 2 

Análisis de ítems del ECI-A 

Ítems M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 

1 1.68 1.001 1.434 1.279 0.274 0.434 Si 
2 2.12 1.029 0.678 0.648 0.399 0.617 Si 
3 2.85 2.134 0.905 0.793 0.222 0.714 Si 
4 2.31 1.075 0.471 -1.040 0.217 0.699 Si 
5 1.51 0.875 1.433 1.475 0.288 0.627 Si 
6 1.52 0.838 1.504 0.653 0.377 0.595 Si 
7 2.38 1.153 0.328 -1.344 0.231 0.570 Si 
8 2.14 1.128 0.572 -1.035 0.333 0.650 Si 
9 1.99 1.058 0.865 -0.470 0.330 0.525 Si 
10 2.55 1.043 0.145 -1.110 0.235 0.633 Si 
11 3.21 1.027 -0.931 -0.524 0.314 0.605 Si 
12 1.54 0.890 1.510 0.980 0.275 0.514 Si 
13 2.00 1.040 0.832 -0.420 0.317 0.581 Si 
14 2.26 1.202 0.417 -1.378 0.231 0.524 Si 
15 2.27 1.193 0.451 -1.303 0.298 0.697 Si 
16 2.57 1.116 0.157 -1.411 0.224 0.566 Si 
17 1.78 0.980 1.204 0.491 0.349 0.496 Si 
18 1.67 0.984 1.420 0.846 0.313 0.555 Si 
19 1.84 1.061 1.025 -0.283 0.347 0.547 Si 
20 2.93 1.168 -0.547 -1.244 0.205 0.629 Si 
21 1.57 0.987 1.501 1.220 0.259 0.558 Si 
22 2.75 1.132 -0.114 -1.484 0.265 0.492 Si 
23 2.12 1.211 1.426 1.147 0.249 0.683 Si 
24 1.97 1.159 0.827 -0.845 0.288 0.612 Si 
25 1.64 1.004 1.460 0.826 0.307 0.603 Si 
26 1.84 1.079 1.033 -0.316 0.415 0.518 Si 
27 2.86 1.107 -0.222 -1.432 0.235 0.680 Si 
28 2.12 1.005 0.679 -0.565 0.313 0.563 Si 
29 2.14 1.141 0.584 -1.088 0.326 0.563 Si 
30 1.85 1.145 1.438 1.073 0.329 0.528 Si 
31 1.39 0.828 1.239 0.024 0.257 0.609 Si 
32 2.00 1.065 0.769 -0.671 0.304 0.574 Si 
33 2.37 1.108 0.374 -1.213 0.331 0.560 Si 
34 2.69 1.205 -0.141 -1.499 0.335 0.681 Si 
35 2.50 1.224 0.103 -1.583 0.355 0.554 Si 
36 1.78 0.979 1.139 0.230 0.371 0.568 Si 
37 1.99 1.088 0.790 -0.712 0.325 0.616 Si 
Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: Asimetría; g2: Curtosis; h2: Comunalidad; IHC: Índice 

de homogeneidad corregida. 

 

En la tabla 2 se aprecia los resultados descriptivos de los ítems, en donde 
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se aprecia que el ítem 31 presentó la media más baja (M = 1.39; DE = 0.82) y el 

ítem 11 (M = 3.21; DE = 1.02) el promedio más alto. Así mismo se halló la asimetría 

y la curtosis de todas las preguntas se sitúan entre -1.499 a 1.501, lo cual están 

dentro de los márgenes aceptables (+/- 1.5) tal como lo recomienda Ferrando y 

Anguiano-Carrasco (2010). De igual manera, los ítems presentaron valores de IH 

entre .434 a .714, lo cual están por encima de .20 tal como lo recomienda Kline 

(1993) para que un ítem no sea eliminado de la prueba. Estos resultados indican 

que cada ítem aporta de forma significativa en la medición de la variable creencias 

irracionales. 

 

Tabla 3 

Análisis descriptivo de los ítems del CAPI-A 

Ítems M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 

1 2.63 1.239 0.230 -0.902 0.323 0.368 Si 
2 2.94 1.300 -0.005 -1.137 0.436 0.478 Si 
3 3.48 1.471 -0.571 -1.108 0.211 0.527 Si 
4 3.65 1.175 -0.766 -0.170 0.235 0.514 Si 
5 3.24 1.225 -0.318 -0.782 0.216 0.533 Si 
6 3.01 1.339 -0.053 -1.196 0.449 0.486 Si 
7 2.26 1.261 0.690 -0.628 0.436 0.415 Si 
8 2.72 1.355 0.200 -1.245 0.478 0.424 Si 
9 2.63 1.357 1.408 1.492 0.431 0.397 Si 
10 2.58 1.319 0.363 -1.033 0.467 0.492 Si 
11 2.03 2.675 1.035 1.411 0.288 0.624 Si 
12 2.76 1.303 0.126 -1.087 0.414 0.445 Si 
13 2.73 1.374 0.164 -1.269 0.353 0.508 Si 
14 2.46 1.618 0.580 -1.323 0.267 0.611 Si 
15 2.09 1.208 0.889 -0.212 0.451 0.592 Si 
16 2.08 1.202 0.937 -0.111 0.510 0.512 Si 
17 2.43 1.437 1.455 1.459 0.397 0.448 Si 
18 2.81 1.211 -0.049 -0.997 0.283 0.605 Si 
19 2.67 1.337 0.222 -1.146 0.508 0.506 Si 
20 2.44 1.238 0.508 -0.665 0.573 0.574 Si 
21 2.22 1.259 0.730 -0.583 0.396 0.679 Si 
22 2.37 1.281 0.595 -0.765 0.500 0.503 Si 
23 2.93 1.346 -0.032 -1.221 0.479 0.598 Si 
24 2.57 1.329 0.352 -0.942 0.539 0.739 Si 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de 

curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad. 

 

En la tabla 3 se aprecia los resultados descriptivos de los ítems, en donde 

se aprecia que el ítem 11 presentó la media más baja (M = 2.03; DE = 2.67) y el 

ítem 4 (M = 3.65; DE = 1.17) el promedio más alto. Así mismo se halló que la 
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asimetría y curtosis de todas las preguntas se sitúan entre -1.323 a 1.492, lo cual 

están dentro de los márgenes aceptables (+/- 1.5) tal como lo recomienda Ferrando 

y Anguiano-Carrasco (2010). De igual manera, los ítems presentaron valores de IH 

entre .368 a .739, lo cual están por encima de .20 tal como lo recomienda Kline 

(1993) para que un ítem no sea eliminado de la prueba. Estos resultados indican 

que cada ítem aporta de forma significativa en la medición de la variable agresividad 

en la población de estudiantes. 

 
Tabla 4 

Análisis descriptivo de las variables 

 
Media Mediana Moda 

Desviación 

estándar 
Asimetría Curtosis Mínimo Máximo 

Agresividad 63.6 63 54 14.8 .151 -.052 24 114 

Agresividad 

premeditada 
28.4 28 29 7.4 1.219 7.289 11 85 

Agresividad 

impulsiva 
35.2 35 34 9.2 .118 -.366 13 59 

Creencias 

irracionales 
78.5 77 76 12.8 .439 .326 37 121 

 

En la tabla 4 se aprecia que la agresividad tuvo una media de 63.6, una 

mediana de 63, una moda de 54, una desviación estándar de 14.8, un valor mínimo 

de 24, un valor máximo de 114 y una distribución asimétrica positiva de tipo 

platicúrtica. Mientras que la variable creencias irracionales presentó una media de 

78.5 puntos, una mediana de 77, una moda de 76, una desviación estándar de 12.8, 

un valor mínimo de 37, un valor máximo de 121 y una distribución asimétrica 

positiva de tipo leptocúrtica (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Barrantes, 

2019). Por lo tanto, se aprecia la existencia de variabilidad en los datos. 
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Tabla 5 

Prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov 

  Estadístico gl p 

Agresividad total 0.041 413 0.017 

Agresividad premeditada 0.069 413 0.000 

Agresividad impulsiva 0.049 413 0.021 

Creencias irracionales 0.069 413 0.000 

 

En la tabla 5 se encontró que las variables agresividad y creencias 

irracionales presentan distribución no normal (p<.05) (Ramírez y Polack, 2019). Ello 

justifica la utilización de estadísticos no paramétricos. 

 

4.2. Estadística inferencial 

 

4.2.1. Hipótesis general 

 

Tabla 6 

Relación entre agresividad y creencias irracionales 

 Creencias irracionales 

  n Rho p 

Agresividad  413 .468 0.000 

 

En la tabla 6 se observa que la agresividad presenta una correlación directa, 

de nivel moderado y estadísticamente muy significativo (rho=.468; p<.01) con 

creencias irracionales, es decir, a mayor conducta agresiva, mayor presencia de 

creencias irracionales en los estudiantes. Tomando en cuenta el valor de 

significancia estadístico reportado (p<.01) se acepta la hipótesis general 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
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4.2.2. Hipótesis especifica 1 

 

 

Tabla 7 

Relación entre agresividad premeditada y creencias irracionales  

 Creencias irracionales 

  n Rho p 

Agresividad premeditada 413 .387 0.000 

 

En la tabla 7 la dimensión agresividad premeditada presentó una correlación 

directa, de nivel bajo y estadísticamente muy significativo (rho=.387; p<.01) con 

creencias irracionales, es decir, a mayor conducta agresiva premeditada, mayor 

presencia de creencias irracionales en los estudiantes. Tomando en cuenta el valor 

de significancia estadístico reportado (p<.01) se acepta la primera hipótesis 

específica (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

 

4.2.3. Hipótesis especifica 2 

 

Tabla 8 

Relación entre agresividad impulsiva y creencias irracionales 

 Creencias irracionales 

  n Rho p 

Agresividad impulsiva 413 .457 0.000 

 

En la tabla 8 se aprecia que la dimensión agresividad impulsiva se relaciona 

de forma directa, de nivel moderado y significativo (rho=.457; p<.01) con creencias 

irracionales, es decir, a mayor conducta agresiva impulsiva, mayor presencia de 

creencias irracionales en los estudiantes. Tomando en cuenta el valor de 

significancia estadístico reportado (p<.01) se acepta la segunda hipótesis 

específica (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
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V. DISCUSIÓN 

 

Después de obtener los resultados estadísticos, se propone discutirlos a 

partir de la comparación con los antecedentes nacionales e internacionales, como 

también con los enunciados teóricos de diversos autores. Por lo tanto, se realiza la 

discusión en relación al objetivo general y objetos específicos propuestos. 

 

En cuanto al objetivo general, la agresividad presentó una correlación 

directa, de nivel moderado y estadísticamente muy significativo (rho=.468; p<.01) 

con los puntajes de la variable creencias irracionales, es decir, a mayor conducta 

agresiva, mayor presencia de creencias irracionales en los alumnos evaluados. 

Tomando en cuenta el valor de significancia estadístico reportado (p<.01) se aceptó 

la hipótesis general (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), la cual afirma que 

existe relación entre las creencias irracionales con la variable agresividad en la 

muestra de estudio. 

 

Resultados similares fueron reportados a nivel internacional por López 

(2015) en Ecuador, en donde halló una relación directa entre ambas variables, es 

por ello que el autor concluyó que, a más pensamientos irracionales, más 

comportamientos agresivos presentan los adolescentes. De igual forma a nivel 

nacional se encontraron resultados similares como los estudios de Serrano (2021), 

Valenzuela (2020), Gilraldez (2019), Caso (2018) y Requejo (2018), quienes 

también encontraron una relación de tipo directa y estadísticamente significativa, 

en donde aquellos adolescentes con mayor presencia de creencias irracionales, 

tienden a mostrar mayor comportamiento agresivo. 

 

Estos resultados podrían explicarse en relación a los que mencionan 

diversos autores quienes indican que los pensamientos irracionales se asocian con 

estados emocionales y conductuales como la ira, la agresividad (DiGiuseppe y 

Froh, 2002) y la conducta delictiva juvenil (Granic y Butler, 1998). Cabe señalar que 

las creencias irracionales son procesos cognitivos que influyen en el estado de 

ánimo de la persona (Podina et al., 2015), las cuales se comunican en forma de 

exigencias, y en el caso de no conseguir cumplir con lo deseado, los sentimientos 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100045&lang=es#B17
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100045&lang=es#B17
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100045&lang=es#B22
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100045&lang=es#B37
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generados podrían ser negativos (ansiedad, depresión, ira, enojo, etc.) (Ellis, 2003), 

es por ello que las creencias irracionales facilitan la aparición de respuestas 

desadaptativas, entre ellas, la conducta agresiva o violenta, como también las 

conductas antisociales (Lega et al., 1997). Algunos estudios empíricos que han 

analizado la conducta agresiva en adolescentes, han reportado que los mismos 

tienden a tener creencias justificativas para realizar actos violentos, agresivos o 

delictivos (Orue et al., 2014). Es por ello que el enfoque de la terapia racional 

emotivo-conductual señala que entre mayor sea el sufrimiento emocional de una 

persona con comportamientos agresivos, mayor será la distorsión de la realidad o 

creencias irracionales que presente (Huerta et al., 2014), es decir, que las creencias 

irracionales serian un factor de riesgo para predisponer en los adolescentes en la 

realización de conductas desadaptativas socialmente, y en el peor de los casos, 

hasta tener problemas con la ley penal. 

 

En cuanto al primer objetivo específico, se encontró que los puntajes de la 

dimensión agresividad premeditada presentan una correlación directa, de nivel bajo 

y muy significativo (rho=.387; p<.01). Tomando en cuenta el valor de significancia 

estadístico reportado (p<.01) se aceptó la primera hipótesis específica (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018), la cual afirma que existe relación entre las creencias 

irracionales con la dimensión agresividad premeditada en la muestra de estudio. 

 

Resultados similares fueron reportados en Lima por Caso (2018) y Requejo 

(2018) quienes también reportaron que las creencias irracionales se relacionan de 

forma directa y estadísticamente significativa con la dimensión agresividad 

premeditada o proactiva, en estudiantes de nivel secundaria de instituciones 

educativas públicas. Es decir, aquellos estudiantes que presentan creencias 

irracionales tienden a realizar actos agresivos que se planean o son conscientes, 

no espontáneos o sin relación a un estado de agitación o ira. 

 

En cuanto al segundo objetivo específico, la dimensión agresividad 

impulsiva presentó una correlación directa, de nivel moderado y muy significativo 

(rho=.457; p<.01) con creencias irracionales. Tomando en cuenta el valor de 

significancia estadístico reportado (p<.01) se aceptó la segunda hipótesis 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100045&lang=es#B19
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100045&lang=es#B31
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100045&lang=es#B26
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específica (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), la cual afirma que existe 

relación entre las creencias irracionales y la dimensión agresividad impulsiva en la 

muestra de estudio. 

 

Resultados similares fueron reportados en Lima por Caso (2018) quien 

también reportó que las creencias irracionales se relacionan de forma directa y 

estadísticamente significativa con la dimensión agresividad reactiva (impulsiva), en 

estudiantes de nivel secundaria. Es decir, aquellos estudiantes que presentan 

creencias irracionales tienden a realizar actos agresivos de forma reaccionaria, 

inesperada, impulsiva, motivada y desmedida ante cualquier situación que se 

perciba como amenazante o provocadora. 

 

En cuanto al aporte que brinda la investigación, se confirma la importancia 

de considerar las creencias irracionales como un factor de riesgo que podría 

favorecer la aparición y desarrollo de comportamientos agresivos en los estudiantes 

de nivel secundaria. Los resultados obtenidos deberían ser considerados por los 

directores de centro escolar, en donde se concientice que la existencia de creencias 

de tipo no racional podría tener una repercusión negativa sobre la conducta de los 

estudiantes, predisponiéndolos a que realicen conductas de tipo agresivo o 

violentas. De ahí la importancia de realizar actividades para abordar el problema de 

las creencias irracionales en los escolares. 

 

Cabe mencionar que se encontraron algunas limitaciones, por ejemplo, la 

muestra de estudio fue seleccionada de una institución educativa de Lima, por lo 

tanto, los resultados no se pueden generalizar a nivel de toda Lima Metropolitana. 

Es por ello necesario que se pueda considerar replicar el estudio, pero con una 

mayor participación de estudiantes de diferentes distritos de la ciudad. Así mismo 

la medición de las variables de estudio se llevó a cabo por medio de encuestas, por 

lo tanto, puede existir que algunos estudiantes no hayan respondido de forma 

honesta todas las preguntas por el sesgo de deseabilidad social, es por ello que se 

sugiere considerar mediciones complementarias en futuros estudios como el uso 

de la técnica de la entrevista. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Tomando en cuenta los resultados hallados se concluye lo siguiente: 

 

PRIMERA: En cuanto al objetivo general, se halló una relación directa, de nivel 

moderado y estadísticamente muy significativa entre creencias 

irracionales y agresividad en estudiantes de secundaria de un centro 

educativo estatal de Lima Metropolitana, 2023. 

 

SEGUNDA:  Respecto al primer objetivo específico, se halló una relación directa, 

de nivel bajo y estadísticamente muy significativa entre creencias 

irracionales y la dimensión agresividad premeditada en estudiantes de 

secundaria de un centro educativo estatal de Lima 

Metropolitana,2023. 

 

TERCERA:  A propósito del segundo objetivo específico, se halló una relación 

directa, de nivel moderado y estadísticamente muy significativa entre 

creencias irracionales y la dimensión agresividad impulsiva en 

estudiantes de secundaria de un centro educativo estatal de Lima 

Metropolitana, 2023. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Se sugiere a las autoridades de la institución educativa participante 

promover la implementación de programas o talleres preventivos de 

la conducta agresiva en los adolescentes en donde se considere 

dentro de las sesiones de trabajo abordar las creencias irracionales 

como factor de riesgo ante esta problemática.  

 

SEGUNDA: Proponer estudios posteriores, pero con una cantidad de muestra 

mayor.  

 

TERCERA:   Realizar investigaciones con enfoque cualitativo para una mejor 

comprensión de las variables creencias irracionales y agresividad en 

alumnos de secundaria, en donde se pueda recolectar información por 

medio de entrevistas abiertas o estructuradas. 

 

CUARTA:    Se sugiere para futuros estudios incluir otras variables psicológicas 

que podrían tener un rol mediador entre las creencias irracionales y la 

agresividad. 

 

QUINTA:    Realizar estudios similares, pero en población adulta de Lima 

Metropolitana.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍ

A 

POBLACIÓN/ 

MUESTRA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO

S 

Problema 

General 

 

¿Existe relación 

entre 

agresividad y 

creencias 

irracionales en 

estudiantes de 

Lima 

Metropolitana, 

2023? 

Objetivo General 

 

Determinar la relación 

entre creencias 

irracionales y 

agresividad en 

estudiantes de 

secundaria de una 

institución educativa 

pública de Lima 

Metropolitana, 2023. 

 

Objetivos 

específicos 

● Establecer la 

relación entre 

creencias 

Hipótesis 

General: 

 

Existe relación 

entre creencias 

irracionales y 

agresividad en 

estudiantes de 

secundaria de una 

institución 

educativa pública 

de Lima 

Metropolitana, 

2023. 

 

 

 

Variable 1 

 

Creencias 

irracionales.  

 

 

 

 

 

 

Variable 2 

 

Agresividad.  

 

 

Método 

General: 

Método 

científico  

 

Tipo de 

Investigación: 

Tipo Básica 

Diseño: 

Diseño no 

experimental  

Alcance de 

Investigación: 

Correlacional 

 

Población: 

520 estudiantes 

de primero a 

quinto grado de 

nivel secundario 

perteneciente a 

un centro 

educativo de 

Lima. 

Muestra: 

413 estudiantes, 

obteniendo las 

edades de 12 a 

17 años.  

 

 

 

Técnicas: 

La encuesta 

Instrumentos: 

 

- Cuestionario de 

Agresividad 

Premeditada e 

Impulsiva en 

Adolescentes. 

- Autor: José 

Manuel Andreu 

- Procedencia: 

Madrid 

 

- Inventario de 

Creencias 

Irracionales 



 
 
 

 
 

 

 

irracionales y 

agresividad 

premeditada.  

●  Establecer la 

relación entre 

creencias 

irracionales y 

agresividad 

impulsiva. 

 

Hipótesis 

Específicas: 

● Existe relación 

entre creencias 

irracionales y 

agresividad 

premeditada.  

● Existe relación 

entre creencias 

irracionales y 

agresividad 

impulsiva.  

 

Muestreo: 

No 

probabilístico 

Conveniencia.  

para 

adolescentes. 

- Autor: Esther 

Calvete y Olga 

Cardeñoso. 

- Procedencia: 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

Anexo 2. Operacionalización de las variables 

 

 

Variables de 

estudio 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores Escala  

Creencias 

irracionales 

La variable creencias irracionales es 

definida conceptualmente como un 

conjunto de pensamientos de tipo 

dogmático que obstaculizan el 

cumplimiento de los objetivos de una 

persona, como también origina la 

aparición de comportamientos y 

sentimientos desadaptativos (Calvete y 

Cardeñoso, 2004). 

Se medirá por medio 

de las puntuaciones 

obtenidas por el 

Inventario de 

Creencias 

Irracionales para 

adolescentes de 

Calvete y 

Cardeñoso (2004). 

Necesidad de 

aceptación y 

éxito 

1, 2, 10, 19, 

25, 26, 32 y 

35 

Escala 

ordinal 

 

0=No 

1=Un poco 

2=Bastante 

3=Si 

 

 

Indefensión 6, 8, 14, 16, 

17, 23, 29 y 

34 

Culpabilización 3, 11, 20, 27 

y 33 

Evitación de 

problemas 

7, 15, 22 y 30 

Intolerancia a la 

Frustración 

4, 13 y 28 

Justificación de 

la violencia 

5, 9, 12, 18, 

21, 24, 31, 36 

y 37 



 
 
 

 
 

 

 

Agresividad La variable agresividad es definida 

conceptualmente como un conjunto de 

conductas dañinas, las cuales se 

presentan de dos formas, (1) 

agresividad premeditada, en donde se 

evidencia conductas agresivas 

previamente pensadas o deliberadas y 

que se realizan en un momento 

determinado con el objetivo de 

conseguir un beneficio o fin, y (2) la 

agresividad impulsiva, la cual se 

caracteriza por la manifestación de una 

respuesta conductual agresiva de tipo 

reactiva, la cual es producto de estados 

emocionales como la ira, en donde el 

agresor siente que es provocado por la 

otra persona y por ende reacciona de 

forma rápida y emotiva con una 

agresión (Andreu, 2010). 

Se medirá por medio 

de las puntuaciones 

obtenidas por el 

Cuestionario de 

Agresividad 

Premeditada e 

impulsiva en 

Adolescentes 

(CAPI-A). 

Adaptación de 

Pariona (2018). 

Agresividad 

impulsiva 

2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 

18, 20, 22, 23 

y 24 

Respuestas 

tipo Likert. 

 

1=Muy 

desacuerdo 

2=En 

desacuerdo 

3=Indeciso 

4=De 

acuerdo 

5=Muy de 

acuerdo 

 

Escala 

ordinal 

Agresividad 

premeditada 

 

1, 3, 5, 7, 9, 

11, 13, 15, 

17, 19 y 21 

 



 
 
 

 
 

 
 

Anexo 3: Instrumentos 

 

Ficha técnica: Primer instrumento. 

 

Nombre  : Inventario de Creencias Irracionales para 

adolescentes  

Autor   : Esther Calvete y Olga Cardeñoso 

Procedencia : España 

Año   : 2004 

N° de ítems  : 37 

Administración : Individual y colectivo 

Duración  : 20 minutos  

Área de aplicación: Clínico  

Finalidad  : Evaluar la irracionalidad total  

 

Ficha técnica: Segundo instrumento. 

 

Ficha técnica 2:  

Nombre : CAPI-A. Cuestionario de Agresividad Premeditada e 

Impulsiva en Adolescentes. 

Autor   : José Manuel Andreu. 

Aplicación  : Individual y colectiva. 

Edad   : De 12 a 17 años. 

Duración  : 10 a 15 minutos.  

Finalidad : Evaluación de la agresividad premeditada e 

impulsiva. 

Material  : Manual y ejemplos auto corregible.  

 

 

  



 
 
 

 
 

 
 

Cuestionario de creencias irracionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Cuestionario de CAPI-A (Agresividad premeditada e impulsiva) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

Anexo 4: Resultados del piloto de los instrumentos 

 
Tabla 9 

Análisis descriptivo de los ítems del Inventario de Creencias Irracionales para 

adolescentes 

Ítems 
M DE g1 g2 IHC h2 

Aceptabl
e 

1 1.56 0.743 1.575 1.392 0.263 0.695 Si 
2 1.91 0.900 1.028 0.559 0.201 0.761 Si 
3 2.73 1.043 -0.198 -1.173 0.350 0.679 Si 
4 2.38 1.042 0.381 -1.029 0.251 0.697 Si 
5 1.63 0.884 1.432 1.333 0.286 0.752 Si 
6 1.46 0.658 1.562 1.567 0.318 0.726 Si 
7 2.20 1.116 0.580 -1.010 0.215 0.810 Si 
8 2.34 1.148 0.361 -1.300 0.304 0.778 Si 
9 2.01 0.948 0.851 -0.036 0.287 0.693 Si 
10 2.60 1.025 0.011 -1.153 0.239 0.701 Si 
11 3.16 0.972 -0.531 -1.312 0.459 0.715 Si 
12 1.55 0.914 1.551 1.130 0.244 0.732 Si 
13 1.98 1.005 0.955 -0.069 0.325 0.682 Si 
14 2.20 1.025 0.620 -0.691 0.302 0.649 Si 
15 2.03 1.077 0.830 -0.557 0.325 0.760 Si 
16 2.51 1.068 0.278 -1.240 0.235 0.733 Si 
17 1.70 0.870 1.285 1.121 0.356 0.708 Si 
18 1.53 0.858 1.562 0.925 0.293 0.759 Si 
19 1.67 0.933 1.319 0.774 0.438 0.710 Si 
20 3.13 1.134 -0.854 -0.842 0.415 0.629 Si 
21 1.64 0.897 1.482 1.478 0.406 0.771 Si 
22 2.61 1.081 0.150 -1.369 0.202 0.704 Si 
23 1.96 0.953 0.868 -0.059 0.275 0.657 Si 
24 1.85 1.067 0.967 -0.411 0.357 0.695 Si 
25 1.54 0.797 1.562 1.055 0.461 0.739 Si 
26 1.78 0.960 1.018 -0.029 0.313 0.746 Si 
27 2.78 1.060 -0.170 -1.303 0.206 0.756 Si 
28 2.20 0.985 0.687 -0.469 0.414 0.705 Si 
29 2.14 1.125 0.681 -0.910 0.220 0.775 Si 
30 1.68 0.984 1.400 0.847 0.200 0.783 Si 
31 1.31 0.720 1.597 1.370 0.379 0.677 Si 
32 1.98 0.985 0.883 -0.142 0.414 0.726 Si 
33 2.26 1.031 0.415 -0.938 0.447 0.684 Si 
34 2.61 1.205 -0.087 -1.555 0.599 0.699 Si 
35 2.54 1.234 0.054 -0.910 0.504 0.632 Si 
36 1.76 0.878 1.316 0.847 0.397 0.754 Si 
37 2.00 0.943 0.886 6.370 0.341 0.729 Si 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de 

curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad. 

 

En la presente tabla 9, se presentan los estadísticos descriptivos de los 

ítems: la media aritmética, desviación estándar, asimetría y curtosis. Se observa 



 
 
 

 
 

 
 

que el ítem 31 presenta la media más baja (M = 1.31; DE = 0.72) y el ítem 11 (M = 

3.16; DE = 0.97) la media más alta. Respecto a la asimetría y curtosis existen 

valores próximos o superiores a +/- 1.5 (Ferrando y Anguiano-Carrasco, 2010). Así 

mismo, los ítems presentan un valor de IHC˃0.20 que es considerado aceptable de 

acuerdo con el criterio de Kline (1993).  

 

Tabla 10 

Evidencias de consistencia interna con Omega de Mcdonald’s del Inventario de 

Creencias Irracionales para Adolescentes 

Dimensiones Ítems # Elementos McDonald's ω 

Necesidad de 
aceptación y éxito 

1, 2, 10, 19, 25, 26, 32 y 
35 

8 .723 

Indefensión 6, 8, 14, 16, 17, 23, 29 y 
34 

8 .752 

Culpabilización 3, 11, 20, 27 y 33 5 .701 

Evitación de 
problemas 

7, 15, 22 y 30 
4 .785 

Intolerancia a la 
Frustración 

4, 13 y 28 
3 .842 

Justificación de la 
violencia 

5, 9, 12, 18, 21, 24, 31, 
36 y 37 

9 .852 

General  37 .781 

 

En la tabla 10 se aprecia que el cuestionario presenta un valor aceptable de 

confiabilidad por consistencia interna ya que todas las dimensiones presentan 

valores Omega de McDonald por encima de .70. Así mismo, a nivel general, se 

obtuvo un valor Omega de McDonald de .781. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Tabla 11 

Análisis descriptivo de los ítems del CAPI-A 

Ítems M DE g1 g2 IHC h2 
Aceptabl

e 

1 2.46 1.132 0.378 -0.710 0.235 0.750 Si 
2 2.93 1.233 -0.029 -1.138 0.389 0.586 Si 
3 3.63 1.361 -0.796 -0.662 0.356 0.666 Si 
4 3.52 1.202 -0.672 -0.633 0.256 0.630 Si 
5 3.44 1.113 -0.631 -0.153 0.358 0.720 Si 
6 2.79 1.241 0.183 -1.083 0.401 0.724 Si 
7 2.26 1.211 0.910 -0.034 0.383 0.611 Si 
8 2.62 1.405 0.373 -1.214 0.513 0.720 Si 
9 2.69 1.080 0.305 -0.851 0.285 0.694 Si 
10 2.26 1.160 0.860 -0.048 0.409 0.479 Si 
11 1.64 0.775 1.274 1.544 0.452 0.718 Si 
12 2.56 1.217 0.424 -0.851 0.411 0.650 Si 
13 3.00 1.407 -0.133 -1.374 0.344 0.616 Si 
14 2.36 1.554 0.646 -1.234 0.357 0.801 Si 
15 2.06 1.135 0.810 -0.448 0.403 0.629 Si 
16 2.11 1.063 1.013 0.585 0.541 0.672 Si 
17 2.31 1.187 0.484 -0.784 0.409 0.722 Si 
18 2.97 1.298 -0.141 -1.166 0.564 0.644 Si 
19 2.63 1.308 0.221 -1.269 0.578 0.702 Si 
20 2.39 1.136 0.573 -0.279 0.503 0.729 Si 
21 1.87 1.002 1.066 0.117 0.312 0.724 Si 
22 2.36 1.227 0.649 -0.551 0.465 0.517 Si 
23 2.80 1.231 0.093 -1.077 0.428 0.764 Si 
24 2.49 1.219 0.314 -0.983 0.548 0.606 Si 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de 

curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad. 

 

En la presente tabla 11, se presentan los estadísticos descriptivos de los 

ítems: la media aritmética, desviación estándar, asimetría y curtosis. Se observa 

que el ítem 11 presenta la media más baja (M = 1.64; DE = 0.77) y el ítem 3 (M = 

3.63; DE = 1.36) la media más alta. Respecto a la asimetría y curtosis existen 

valores próximos o superiores a +/- 1.5 (Ferrando y Anguiano-Carrasco, 2010). Así 

mismo, los ítems presentan un valor de IHC˃0.20 que es considerado aceptable de 

acuerdo con el criterio de Kline (1993).  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

Tabla 12 

Evidencias de consistencia interna con Omega de Mcdonald’s del Cuestionario de 

Agresividad Premeditada e Impulsiva en adolescentes 

Dimensiones Ítems 
# 

Elementos 
McDonald's ω 

Agresividad premeditada 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 19 y 21 
11 .773 

Agresividad impulsiva 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 23 y 

24 
13 .836 

General  24 .752 

 

En la tabla 12 se aprecia que el cuestionario presenta un valor aceptable de 

consistencia interna del coeficiente de Omega de McDonald en las dimensiones 

agresividad premeditada (ω=.773) y agresividad impulsiva (ω=.836). De igual forma 

los 24 ítems del instrumento arrojan un nivel adecuado de fiabilidad (ω=.752). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Anexo 5: Carta de autorización para el uso de los instrumentos de los 

autores. 

 
Primera variable de Creencias irracionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Segunda variable de Agresividad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Anexo 6: Autorización de los autores para utilizar los instrumentos de 
medición  

 
Creencias irracionales de Calvete y Cardeñoso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

AGRESIVIDAD CAPI-A de José Manuel Andreu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Anexo 7: Formulario de permiso de Institución Educativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

 
 

Carta de aceptación por parte de la IE 
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