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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre  estilos 

de crianza y conducta disocial en estudiantes de nivel secundaria de una Institución 

Educativa Pública de Barranco, 2023. La metodología fue de tipo básico y se trató 

de un estudio descriptivo correlacional, además el diseño de investigación fue no 

experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 346 alumnos 

de 12 a 18 años de ambos sexos del centro educativo público localizado en 

Barranco. Los instrumentos utilizados fueron la escala de estilos de crianza familiar 

(ECF-29) y la escala de conductas disociales (ECODI-27 2R). Los resultados 

indican un nivel significativo de correlación (p < 0.05) en todos los casos. Se 

confirma, de esta manera, una correlación positiva baja (Martínez y Campos, 2015) 

entre la conducta disocial y el estilo autoritario (Rho = 0.279). Este hallazgo 

contrasta con la relación que presenta la conducta disocial con los estilos 

democrático (Rho = -0.191), indulgente (Rho = -0.320) y sobreprotector (Rho = -

0.156), donde los resultados demuestran una correlación negativa baja. 

Palabras clave: Estilos de crianza, conducta disocial y adolescentes.
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ABSTRACT 

The general objective of the present study was to determine the relationship 

between parenting styles and dissocial behavior in high school students of a public 

educational institution in Barranco, 2023. The methodology was basic and it was a 

descriptive correlational study, and the research design was non-experimental and 

cross-sectional. The sample consisted of 346 students from 12 to 18 years of age 

of both sexes from the public educational center located in Barranco. The 

instruments used were the family parenting styles scale (ECF-29) and the dissocial 

behavior scale (ECODI-27 2R). The results indicate a significant level of correlation 

(p < 0.05) in all cases. A low positive correlation (Martinez and Campos, 2015) 

between dissocial behavior and authoritarian style (Rho = 0.279) is thus confirmed. 

This finding contrasts with the relationship presented by dissocial behavior with the 

democratic (Rho = -0.191), indulgent (Rho = -0.320) and overprotective (Rho = -

0.156) styles, where the results show a low negative correlation. 

Keywords: Parenting styles, dissocial behavior and adolescents.
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I. INTRODUCCIÓN

La crianza en los hijos es una tarea fundamental para los padres, ya que se

asocia de forma significativa en el desarrollo y salud en los infantes. Los estilos de 

crianza hacen alusión a las estrategias y enfoques que los tutores utilizan para 

interactuar con sus hijos e impone límites y normas (Duran y Linares, 2021). Estos 

estilos de crianza pueden variar ampliamente, desde aquellos que se caracterizan 

por ser autoritarios y controladores, hasta aquellos que son más permisivos y dejan 

mayor libertad a los hijos. Sin embargo, Greenwood (2018, como se citó en Grijalva 

et al., 2021) menciona la importancia del cariño de los padres hacia los hijos durante 

la crianza, expresa que la presencia de calidez por parte de los progenitores hacia 

los adolescentes se asocia con beneficios en diversas áreas de su desarrollo. Estos 

adolescentes suelen exhibir habilidades sociales y académicas más sólidas, así 

como un mayor respeto hacia sus progenitores y otros individuos en la sociedad.  

Según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2020), durante el confinamiento por COVID en Latinoamérica y el Caribe, 

se observó un incremento de tensiones en los hogares. De acuerdo con las cifras 

proporcionadas, el 21% de los adolescentes de 13 a 17 años reportaron un 

incremento en las discusiones familiares, mientras que el 31% mencionó problemas 

fuertes de violencia en el hogar. Además, el 47% de los adolescentes atribuyó las 

dificultades familiares a las tensiones generadas por las nuevas normas de 

convivencia derivadas de la nueva normalidad. Estas tensiones también se 

relacionan con un cambio en los modelos de crianza, siendo el modelo autoritario 

el predominante.  

Por otra parte, en el contexto peruano los datos de la Encuesta Nacional 

sobre Relaciones Sociales (ENARES, 2019) demostraron un aumento significativo 

del 80% en los casos de violencia hacia infantes y adolescentes en los hogares. 

Además, se encontró que el 4% de los adolescentes racionalizan o encuentran 

argumentos para respaldar el uso de la violencia en la crianza debido a conceptos 

erróneos sobre los derechos de los apoderados a utilizar agresión física. Este 

incremento de la crianza autoritaria se relaciona con el número de infantes y 

jóvenes que están expuestos a este modelo de educación. Además, se identifica 

que el factor socioeconómico influye en la prevalencia del estilo de crianza 
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autoritario, siendo más común en las zonas rurales. En síntesis, los padres que 

adoptan estilos de crianza castigadores, indiferentes, autoritarios o permisivos 

incrementan la probabilidad de que sus hijos presenten conductas antisociales 

debido a la violencia o el abandono que ejercen sobre ellos. En contraste, los estilos 

de crianza democráticos y aquellos que involucran un monitoreo activo de los hijos 

reducen la probabilidad de que estos adopten dichas conductas (Prieto y Gálvez, 

2018).  

Arias (2013, como se citó en Ccopa et al., 2020) indica que la actitud violenta 

en los jóvenes está en aumento debido a múltiples factores, incluyendo la presencia 

de problemas en el entorno familiar disfuncional y la separación conyugal pueden 

generar grandes obstáculos durante la fase de la adolescencia. En otras palabras, 

una concepción equivocada de la paternidad ya sea siendo demasiado permisivos 

o autoritarios, puede dar lugar a adolescentes en constante rebeldía y

desvinculación social. Por consiguiente, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2020) señala que la delincuencia juvenil ha provocado a nivel mundial que cada 

año, se consignan alrededor de 200,000 homicidios entre los jóvenes de 10 a 29 

años, lo que posiciona al asesinato en la cuarta causa de fallecimiento en esta 

categoría de edad. Aproximadamente el 83% de las víctimas de homicidio en este 

grupo son hombres, y muchos de los perpetradores también pertenecen al mismo 

sexo a nivel global, siendo la falta de control parental y la  presencia de violencia 

los factores de riesgo mas significativos.   

De igual manera en el Perú, según el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (MINJUSDH, 2022) refiere que existen 2754 casos de adolescentes con 

problemas en la ley penal el (93.5%) varones y (6.5%) mujeres; además, en los 

establecimientos juveniles de diagnóstico y recuperación se registró un total de 

1,586 adolescentes, de los cuales el 50% (824 adolescentes) ha cometido 

infracciones contra el patrimonio, como hurto, extorsión y robo agravado. El 27% 

(449 adolescentes) ha cometido infracciones contra la libertad sexual. Asimismo, el 

13% (212 adolescentes) ha cometido infracciones contra la integridad.  

La falta de información precisa y estudios rigurosos en este campo limita la 

comprensión de los componentes familiares y sociales que pueden estar 

involucrados en el surgimiento de conductas problemáticas en los adolescentes 
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peruanos. En consecuencia, se plantea la siguiente interrogante ¿Cuál es la 

relación entre  estilos de crianza y  conducta disocial en estudiantes de nivel 

secundaria de una Institución Educativa Pública de Barranco, 2023? 

El presente informe científico posee relevancia teórica dada la importancia 

que se le atribuye al círculo familiar en el desarrollo de la conducta disocial, sobre 

todo al buscar comprender la relación de este fenómeno en un contexto específico 

de Lima, permitiendo ampliar y fortalecer el conocimiento  sobre los componentes 

que ayudan a la aparición de estos fenómenos. Como justificación práctica, esta 

radica en la necesidad de contar con información precisa y específica que pueda 

ser aplicada en el diseño de políticas públicas, intervenciones y programas de 

prevención. Por otra parte, posee como justificación metodológica la necesidad de 

utilizar métodos rigurosos y adecuados para indagar ambos constructos por lo que 

será necesario emplear instrumentos de medición válidos y confiables, así como 

utilizar muestras representativas de la población adolescente.  

Para ello, el objetivo general fue establecer la relación entre los diferentes 

estilos de crianza y conducta disocial en estudiantes de nivel secundaria de una 

Institución Educativa Pública de Barranco, 2023. Los objetivos específicos fueron: 

Determinar la relación entre estilos de crianza y conducta disocial según el sexo; 

Determinar la relación entre estilos de crianza y conducta disocial según etapas de 

la adolescencia; Determinar las diferencias entre estilos de crianza y conducta 

disocial según el sexo; Determinar las diferencias entre estilos de crianza y 

conducta disocial según etapas de la adolescencia en estudiantes de nivel 

secundaria de una Institución Educativa Pública de Barranco, 2023.   

Por último, la hipótesis general planteada afirma que existe relación entre los 

diferentes estilos de crianza y conducta disocial en estudiantes de nivel secundaria 

de una Institución Educativa Pública de Barranco, 2023. Las hipótesis especificas 

fueron: existe relación entre estilos de crianza y conducta disocial según el sexo; 

existe relación entre estilos de crianza y conducta disocial según etapas de la 

adolescencia; existen diferencias entre estilos de crianza y conducta disocial según 

el sexo; existen diferencias entre estilos de crianza y conducta disocial según 

etapas de la adolescencia en estudiantes de nivel secundaria de una Institución 

Educativa Pública de Barranco, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO

Este trabajo se fundamenta en la revisión exhaustiva de investigaciones

previas en el contexto internacional como: 

Iñiguez (2023) ejecutó un trabajo con la intención de examinar la conexión 

entre los modelos educativos parentales y las actitudes de los educandos en 

relación con el abuso escolar en un establecimiento educativo en Ecuador. 

Asimismo, la metodología puesta en práctica en este trabajo fue de tipo descriptivo 

correlacional. Además, la muestra consistió en estudiantes de 1º a 3º de nivel 

secundaria. Los descubrimientos, indicaron que el modelo autoritario de los 

progenitores posee un impacto significativo en la manifestación de actitudes 

agresivas en los estudiantes evaluados (p < .05, p =0.018). 

En dos estudios realizados en países en Latinoamérica realizado por 

Gutiérrez et al. (2021) en Colombia y Peña (2021) en México, se examinó la 

asociación entre los modos de crianza parentales y el comportamiento problemático 

en adolescentes. En el estudio colombiano, que se enfocó en jóvenes del sistema 

penal (n=70), se evidenció una asociación significativa entre el control de conducta 

materno y el trastorno de comportamiento disocial (p <.05, rho =.222), lo que 

sugiere que el nivel de control ejercido por las madres está relacionado con la 

manifestación de comportamientos delictivos en esta población. Por otro lado, en 

el estudio mexicano que se centró en estudiantes de secundaria (n=111), se 

identificó una relación entre los modelos parentales y la manifestación de actitudes 

agresivas proactivas (p< .05, r=.315), indicando que la influencia de los patrones 

parentales puede contribuir a la expresión de comportamientos agresivos en el 

entorno educativo. Ambos estudios resaltan la relevancia de los estilos de crianza 

en la configuración de la conducta de los adolescentes y hacen énfasis la relevancia 

de abordar adecuadamente estos factores en la prevención y la intervención en 

problemas conductuales en la juventud. 

Espinoza (2021) ejecutó una investigación con la finalidad de analizar la 

conexión entre los tipos de crianza y las actitudes agresivas en alumnos de un 

establecimiento educativo en Ecuador. Este estudio adoptó un enfoque cuantitativo 

y utilizó un diseño descriptivo-correlacional. Se examinó a 30 estudiantes de ambos 
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sexos, pertenecientes al séptimo y octavo año del centro seleccionado. En México, 

Doumerc (2020) realizó una investigación para explorar la relación entre los 

modelos parentales y la actitud agresiva en jóvenes. El estudio se diseñó como un 

enfoque descriptivo correlacional que involucró a 1,171 adolescentes de tres 

colegios. Los resultados encontrados indicaron una influencia significativa entre 

ambos constructos p < .05 y un coeficiente de correlación r=0.443 para el estudio 

de Espinoza (2021). 

En el contexto nacional, Zamora (2022) y Márquez (2021) se centraron en la 

asociación de los modelos de crianza parental en el comportamiento de los jóvenes 

en contextos educativos. Zamora ejecutó un estudio descriptivo de alcance 

correlacional en la zona de San Juan-Cajamarca, donde exploró esta relación en 

112 educandos de 12 a 17 años. Sus resultados revelaron una influencia 

significativa entre los factores de crianza de los apoderados y la conducta delictiva 

de los participantes (p <.05, X2=0.774), por otro lado, Márquez realizó una 

investigación similar en un centro educativo nacional de Lima, donde examinó la 

asociación entre los tipos de crianza y las actitudes disruptivas en 229 educandos 

de nivel secundaria. Sus hallazgos también destacaron una influencia significativa 

(p <.05, rho = .324) entre los tipos de crianza y el comportamiento disruptivo de los 

evaluados. Estos dos estudios convergen en resaltar la importancia de comprender 

cómo los estilos parentales pueden afectar la conducta de los jóvenes en el entorno 

escolar, evidenciando una asociación significativa entre los modelos de crianza y 

las actitudes antisociales y disruptivas en los alumnos. 

Por otro lado, se abordaron la conexión de los modelos de crianza parental 

en las actitudes y comportamientos antisociales de jóvenes en distintos contextos 

educativos, en donde Uculmana (2020) realizó un estudio descriptivo correlacional 

en un centro educativo de Pimentel – Lambayeque, con una muestra de 39 jóvenes 

de 14 a 18 años. Aunque su estudio no encontró una relación significativa entre los 

tipos de crianza y las actitudes antisociales (p >.05, rho= -0.059), en contraste de 

Quiquia y Quijada (2020) quienes se centraron en estudiantes de nivel secundaria 

en Huancayo, utilizando un enfoque descriptivo correlacional con 183 alumnos. Sus 

resultados demostraron una asociación significativa entre los modelos de crianza y 

los comportamientos antisociales en la muestra analizada (p <.05, X2= 8,807). 
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Finalmente, Pascual (2020) examinó la asociación entre los modelos de crianza y 

los comportamientos antisociales en jóvenes de la zona norte de Lima. Su estudio 

descriptivo correlacional involucró a 117 adolescentes de varios lugares de la zona. 

Encontraron que los modelos de crianza indulgente (rho=.487), autoritario 

(rho=.624) y sobre protector (rho=.183) estaban directamente relacionados de 

manera significativa con la conducta criminal (p <.05). Sin embargo, no encontraron 

una conexión significativa entre el modelo de crianza democrático y las actitudes 

antisociales (p >.05, rho =-0.086). 

El presente trabajo se basa en el enfoque de la teoría cognitiva social en 

donde se involucra la teoría del aprendizaje por imitación (Rodríguez y Cantero, 

2020), lo cual brinda una explicación de las variables que se desarrollarán en las 

siguientes líneas por lo que Bandura, introduce el concepto centrándose en cómo 

las personas adquieren nuevas actitudes y comportamientos mediante la 

observación y la imitación de los demás. Asimismo, Bandura y Walters (1977), 

publica su obra Social Learning Theory, donde expande su teoría y argumenta que 

el aprendizaje social no se limita solo a la imitación, sino que también involucra 

procesos cognitivos, como la atención, la memoria y la motivación. De igual 

manera, Bandura (1986) introduce el concepto de "autoeficacia" como parte integral 

de su teoría. La autoeficacia se refiere a la confianza que un sujeto tiene en sus 

propias habilidades para realizar tareas específicas y alcanzar metas. En este 

sentido, el ejercicio de una crianza puede considerarse como un modelo de alta 

influencia para los adolescentes generando patrones conductuales desarrollados 

dentro de su personalidad.  

Por lo tanto, en base a la teoría del aprendizaje por imitación la conexión 

entre los estilos de crianza y la conducta disocial en los adolescentes podría 

basarse en la observación y la imitación de los comportamientos parentales. Los 

adolescentes tienden a reproducir los estilos de crianza que han experimentado en 

casa. Por ejemplo, si han sido criados en un entorno autoritario con límites rígidos, 

pueden responder de manera desafiante o rebelde. Además, el aprendizaje social 

también se extiende a la percepción de las consecuencias: si un adolescente 

observa que sus acciones antisociales son toleradas o incluso recompensadas en 

su entorno, es más probable que persista en ese comportamiento. Esto ocurre 
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porque el adolescente interpreta que tales comportamientos conducen a resultados 

positivos, como obtener reconocimiento, aceptación entre sus pares o beneficios 

tangibles, lo que refuerza la conducta disocial. En resumen, la percepción de las 

consecuencias sociales favorables puede fortalecer y mantener la conducta disocial 

en los adolescentes. 

Al respecto, existen diversos conceptos del fenómeno tales como lo 

mencionado por Gonzales y Chávez (2021) quienes refieren que los estilos de 

crianza, de manera general, reflejan un patrón en la forma que los progenitores 

interactúan con las actividades cotidianas y la adaptación social de sus hijos. Esto 

involucra una distribución equitativa de influencia en la conducta mutua. Cada 

modelo de crianza, centrado en la manera de educar a los hijos, presenta tanto 

ventajas como desventajas. Del mismo modo, Vega (2020) define a los estilos de 

crianza como patrones de conducta que los tutores exhiben hacia sus hijos, los 

cuales tienen un impacto en el entorno emocional en el que se desarrollan las 

conductas de los niños. Estos modelos parentales inciden en la manera en que los 

hijos perciben y responden a su entorno, así como en su desarrollo socioemocional 

y conductual. 

En relación con los modelos teóricos vinculados a los estilos de crianza, son 

las teorías conductistas que se centran en el estudio del comportamiento 

observable, cómo este se forma y modifica a través del condicionamiento. Estas 

teorías sugieren que el comportamiento es el resultado de respuestas a estímulos 

y recompensas, que se puede moldear a través de reforzadores positivos 

(recompensas) y negativos (eliminación de estímulos aversivos) o castigos. 

Asimismo, Skinner señala que el comportamiento humano se encuentra 

influenciado por el condicionamiento operante, el cual se apoya en la utilización de 

estímulos positivos y negativos para modificar o moldear las conductas de los 

sujetos. En cuanto a los tipos de crianza, los apoderados proporcionan 

recompensas o incentivos a sus hijos cuando muestran comportamientos 

considerados deseables, con la intención de fomentar la repetición de esos 

comportamientos en el futuro. Asimismo, el castigo, en el marco de la modificación 

del comportamiento desde una perspectiva conductista, consiste en aplicar 

consecuencias desagradables o eliminar algo valioso después de que una persona 
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haya mostrado una conducta considerada negativa o indeseable. Su propósito 

principal es disminuir la probabilidad de que esa conducta no deseada se repita en 

el futuro (Morininigo y Fenner, 2021). 

Según el modelo del aprendizaje social propuesto por Bandura, menciona 

que las actitudes que una persona exhibe en su vida adulta son ampliamente 

influenciadas por los ejemplos y modelos proporcionados por sus padres durante 

su proceso de crecimiento. Esta perspectiva se basa en el concepto de aprendizaje 

mediante la observación y la imitación, sostiene que, desde temprana edad, los 

individuos establecen vínculos con su entorno más cercano, como la familia 

(Rumjaun y Narod, 2020).  

La teoría de la crianza indulgente, propuesta por Darling (1999), se centra 

en el impacto único que los padres indulgentes pueden tener en el desarrollo de 

sus hijos. Según este modelo, los padres indulgentes se caracterizan por ser 

afectuosos pero poco exigentes. La crianza indulgente, al proporcionar un ambiente 

de apoyo emocional sin establecer límites claros, puede influir en el desarrollo de 

los hijos de varias maneras. Este autor sostiene que este estilo parental puede 

llevar a una menor internalización de normas por parte de los hijos. En otras 

palabras, al no imponer límites claros, los niños pueden tener dificultades para 

internalizar las reglas y expectativas sociales. Como resultado, se podría observar 

una disminución en la manifestación de comportamientos desafiantes. La falta de 

límites estrictos puede traducirse en una menor presión para conformarse a ciertas 

normas, lo que podría llevar a un comportamiento menos desafiante en el sentido 

de desafiar las reglas establecidas. 

Finalmente, según el modelo epistemológico refiere que el cambio de 

paradigma, originalmente aplicada a la ciencia, puede relacionarse con la crianza 

al considerar cómo las creencias y prácticas en la crianza experimentan cambios 

revolucionarios. En este contexto, los antiguos paradigmas en la crianza 

representan las creencias tradicionales profundamente arraigadas en la cultura, 

mientras que las anomalías, como nueva investigación o desafíos no resueltos, 

cuestionan estas creencias. Los nuevos paradigmas de crianza emergen cuando 

estas anomalías se vuelven significativas, basándose en una comprensión 

actualizada de las necesidades de los niños y las mejores prácticas. Sin embargo, 
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la resistencia al cambio es común, ya que las personas a menudo se aferran a las 

prácticas tradicionales. En última instancia, la crianza experimenta una evolución 

constante a medida que se acumula nueva investigación y se reconoce la 

necesidad de adaptarse a las cambiantes realidades sociales y familiares, similar a 

cómo se produce el cambio de paradigma en la ciencia (Kuhn, 2019). 

Con respecto a la teoría base del constructo estilos de crianza se menciona 

que la teoría configuracional propuesta por Baumrind, hace mención de que el 

modelo de crianza utilizado por los cuidadores está influenciado por sus valores, 

emociones y comportamientos, mediante las formas de pensar y comportarse, esta 

forma de crianza puede tener un impacto en la actitud y comportamiento de los 

hijos. Para ello, se pueden identificar tres modelos de crianza distintos: el modelo 

autoritario, en el cual los progenitores establecen reglas y límites de forma estricta 

y pueden utilizar la violencia física como medio de control para supervisar la 

conducta de sus hijos, el modelo permisivo, definido por padres que son afectuosos 

y aceptan las expresiones de sus hijos, pero no ejercen un control estricto sobre su 

conducta, el modelo democrático, en el cual los progenitores fijan límites y pautas 

definidas, además de mostrar interés en lo que dicen sus hijos y buscan fomentar 

su crecimiento personal (Masud et al., 2019).  

Asimismo, los modelos de crianza son: el modelo autoritario se caracteriza 

por su rigidez, severidad, exigencia e inflexibilidad. Los padres establecen un 

conjunto de reglas sin considerar la perspectiva de sus hijos, y en caso de que estas 

reglas no sean cumplidas de acuerdo con sus expectativas, se aplican castigos 

(Vega, 2020). 

También, el modelo democrático explica que se promueve una relación 

cercana, afectuosa y respetuosa entre padres e hijos. En este contexto, los padres 

plantean reglas y límites para sus hijos, siendo firmes en su cumplimiento. Es decir, 

cuando los hijos superan estas pautas o no cumplen con las normas establecidas, 

se les aplica un castigo. Sin embargo, no se recurre a la violencia o a castigos 

severos, sino que se busca enseñar a hijos a asumir la responsabilidad de sus 

acciones El modelo indulgente, es un tipo de crianza que se caracteriza por la 

actitud muy afectuosa de los padres hacia sus los hijos, llegando al punto de no 

establecer normas y límites claros. No se les exige nada a los hijos y se tiende a 
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complacer todos sus deseos con el fin de evitar que se molesten o lloren (Vega, 

2020). 

El modelo sobreprotector, de acuerdo con Alomía et al. (2017) refiere que 

esta caracterizado por brindar una protección excesiva a sus hijos. Además, los 

padres están constantemente pendientes de sus hijos, satisfaciendo todas sus 

necesidades y evitando cualquier situación que pueda causar frustración, ya que 

no desean que sus hijos experimenten dificultades. 

Una conducta antisocial refiere a comportamientos violentos que resultan el 

quebrantamiento de las normas sociales, las cuales están sujetas a sanciones 

legales. Por lo tanto, se considera una forma riesgosa de desobediencia por parte 

del niño o joven, ya que implica una violación grave de las reglas y una situación 

que amenaza la seguridad y la integridad de los demás (De La Cruz, 2022). Este 

tipo de comportamiento está vinculado a un entorno inadecuado y conflictos tanto 

familiares como sociales, lo que afecta al estudiante tanto en el hogar como en la 

escuela. Como resultado, se pueden producir consecuencias negativas como el 

fracaso escolar, problemas de adicción, consumo de alcohol y participación en 

actividades delictivas como el pandillaje (Villanueva, 2023). 

Respecto a las teorías de la conducta disocial los cuales son el modelo del 

aprendizaje social, formulada por Bandura, sostiene que los adolescentes 

adquieren comportamientos disociales al observar y modelar a personas agresivas 

o antisociales en su entorno. Según esta teoría, los adolescentes tienen la

capacidad de imitar comportamientos agresivos si perciben que son 

recompensados o si no enfrentan consecuencias negativas por llevar a cabo dichas 

conductas (Tataw y Kim, 2022). 

Según la teoría de desarrollo de Kohlberg refiere que los adolescentes 

pueden manifestar conductas disociales debido a un nivel de desarrollo moral 

menos avanzado. Esta perspectiva sostiene que los adolescentes pueden tener 

dificultades para comprender y aplicar adecuadamente las normas sociales y los 

principios éticos. Como resultado, pueden mostrar una falta de consideración por 

las normas y comportarse de manera antisocial (Taylor y Workman, 2019). 
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Además, la teoría del control social propuesto por Hirschi se enfoca en los 

elementos de control social que pueden afectar la conducta disocial de los 

adolescentes. Según esta teoría, se argumenta que los adolescentes que 

experimentan una supervisión parental deficiente tienen una baja conexión con 

instituciones sociales como la escuela, y tienen pocas oportunidades para participar 

en actividades prosociales, muestran mayor tendencia a involucrarse en 

comportamientos antisociales (Nasaescu et al., 2020). 

De igual manera, la teoría del estrés y la vulnerabilidad de Loeber y 

Farrington propone que la conducta disocial en los adolescentes puede ser 

resultado de la interacción entre factores individuales como: la genética, 

personalidad y factores ambientales estresantes. Se sugiere que los adolescentes 

que enfrentan altos niveles de estrés, como la implicación en situaciones de 

violencia o la falta de apoyo social, tienen una mayor probabilidad de desarrollar 

comportamientos antisociales (Saha y Naz, 2022). 

Por otra parte, la teoría de Steinberg (2017) resalta la adolescencia como 

una etapa única, donde la interacción entre factores biológicos y contextuales 

influye en el comportamiento de los jóvenes. Durante este periodo, cambios en 

áreas cerebrales vinculadas al control cognitivo y emocional son prominentes, 

destacando la importancia de comprender la interacción entre biología y entorno, 

especialmente el papel crucial de la familia, en la formación de comportamientos 

sociales. La reorganización cerebral durante la adolescencia, focalizada en áreas 

de control de impulsos y toma de decisiones, contribuye a la variabilidad en el 

comportamiento durante este período crítico. La influencia del entorno, 

particularmente la familia, juega un papel fundamental en la configuración de la 

conducta de los adolescentes. Las interacciones familiares, los estilos de crianza y 

el apoyo emocional emergen como factores significativos que influyen en la 

expresión de comportamientos desafiantes o socialmente aceptados. 

La teoría de Gilligan (1993) sobre la socialización de género destaca las 

variaciones en las experiencias de socialización según el género y su impacto en 

el desarrollo de comportamientos distintivos entre hombres y mujeres. Gilligan 

propone que las mujeres priorizan una "ética del cuidado", basando sus decisiones 

morales en las necesidades y el bienestar de los demás, mientras que los hombres 
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adoptan una "ética de la justicia", centrada en la equidad y los derechos 

individuales. Esta teoría implica que las expectativas y normas sociales modelan 

comportamientos según el género. En la crianza, sugiere variaciones basadas en 

expectativas culturales de género. Por ejemplo, las mujeres pueden preferir el 

cuidado emocional, mientras que los hombres podrían optar por estrategias justas 

y equitativas. Estas diferencias en la socialización de género afectan la disciplina y 

la promoción de autonomía en los hijos. 

Finalmente, la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson (1994) plantea que 

los individuos enfrentan la tarea de formar una identidad clara y coherente. La crisis 

central en esta etapa implica la búsqueda de respuestas a preguntas 

fundamentales sobre quiénes son, qué quieren lograr y cuál es su lugar en la 

sociedad. Esta búsqueda activa y cuestionadora puede llevar a la experimentación 

con diferentes roles y valores. El proceso de formación de la identidad durante la 

adolescencia implica la integración de experiencias pasadas, la exploración de 

opciones futuras y la consolidación de una imagen coherente del yo. Erikson 

sostenía que, si la crisis de identidad se resolvía con éxito, los individuos 

desarrollarían un sentido claro de quiénes son y de su propósito en la vida. 

En cuanto a los componentes de la conducta disocial son: robo y vandalismo, 

se refiere a la adquisición de un objeto deseado o de interés mediante el uso de 

fuerza o violencia para ingresar al sitio donde se encuentra; las travesuras, 

representan la búsqueda de una gratificación inmediata, sin considerar las posibles 

consecuencias; el pleito y el uso de armas, involucran enfrentamientos o 

discusiones motivados por diferencias puntos de vista o intereses; el abandono 

escolar, surge debido a una visión desfavorable de la escuela, donde el joven no 

comparte los mismos incentivos que sus compañeros; la actitud oposicionista y 

desafiante, se caracteriza por la manifestación de ira y resentimiento hacia los 

demás; por último, el grafiti, asociado con el robo y el vandalismo, refleja aspectos 

culturales de las pandillas, lo que lo convierte en una conducta disruptiva en lugar 

de ser reconocido como una expresión creativa o cultural legítima (Valverde, 2021). 
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III. METODOLOGÍA

3.1  Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo 

La investigación fue de tipo básica, también denominada una investigación 

fundamental o investigación pura, se focaliza en la generación de nuevos 

conocimientos teóricos y en la comprensión de los principios fundamentales de una 

determinada área de estudio (Álvarez, 2020). 

3.1.2. Diseño 

Se trató de un estudio descriptivo correlacional, que buscó identificar las 

relaciones entre los constructos que se están investigando. Según Arias y Covinos 

(2021) manifiesta que el objetivo de la investigación correlacional es encontrar 

relaciones entre fenómenos psicológicos. En este tipo de diseño no experimental, 

los constructos de estudio no se manipularon deliberadamente. Además, el estudio 

fue de corte transversal, lo que implica que la recopilación de información o la 

aplicación de pruebas se llevó a cabo en un único momento. 

3.2 Variables y operacionalización 

Variable 1: Estilos de crianza 

De manera general, los estilos de crianza reflejan un patrón en la forma en 

que los progenitores interactúan con las actividades cotidianas y la adaptación 

social de sus hijos. Esto involucra un equilibrio de poder en la conducta de unos 

hacia otros (Gonzales y Chávez, 2021). 

Por lo tanto, el constructo fue medido a través de la escala de estilos de 

crianza familiar (ECF-29) desarrollado por Alomía et al. (2017) y está constituido 

por 4 factores con un tipo de respuesta Likert. 

Dimensiones: Estilo autoritario (1), estilo democrático (2), estilo indulgente 

(3), estilo sobreprotector (4). 

Indicadores: (1) la autoridad ejercida y/o la falta de afecto y cuidado, la 

comunicación deficiente, y la expresión de emociones de manera implícita con 
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manifestaciones de cariño, (2) el fomento de la meditación, una comunicación 

abierta y fluida, y la expresión directa de cariño con manifestaciones de afecto, (3) 

la falta de control, una comunicación limitada y la presencia de cariño implícito junto 

con negligencia, (4) no determina dominio y/o exigencia de cariño, comunicación 

media, afecto exagerado, cariño explícito. 

Fue medida través de la escala ordinal tipo Likert con alternativas de 

contestación tales como: N = Nunca, AV =A veces, A M = A menudo, S =Siempre.  

Variable 2: Conducta disocial 

Una conducta antisocial refiere a comportamientos violentos que resultan en 

la violación de las normas sociales, las cuales están sujetas a sanciones legales. 

Por lo tanto, se considera una forma riesgosa de desobediencia por parte del niño 

o joven, ya que implica una violación grave de las reglas y una situación que

amenaza la seguridad y la integridad de los demás (De La Cruz, 2022). 

Es por lo que, la variable fue medida por intermedio de la escala de conducta 

disocial creado por Moral y Pacheco (2011) en México, adaptado al marco peruano 

por Valverde (2021) y estuvo compuesto 27 reactivos con un tipo de respuesta 

Likert. 

Dimensiones: Robo y vandalismo, travesuras, pleito y armas, abandono 

escolar, oposicionista y desafiante, grafiti. 

Indicadores: apropiación y violencia; gratificación inmediata; 

enfrentamiento y discusión; percepción negativa, falta de motivación; ira y 

resentimiento; conducta disruptiva y daños a espacios públicos.  

Fue medida a través de la escala ordinal tipo Likert con alternativas de 

contestación los cuales son: totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, bastante en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.  

3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

3.3.1. Población  

La población se refiere a la agrupación de temas o eventos que comparten 

características similares y que pueden ser objeto de análisis en un área de 
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investigación relevante (Hernández et al., 2018). Por lo tanto, la población estuvo 

conformada por 851 estudiantes de ambos sexos de dicha institución (Ministerio de 

Educación del Perú [Minedu], 2023). 

Para ello, se consideró como criterio de inclusión a estudiantes que 

estuvieron en el rango de edad propuesto; además, que se ofrecieron 

voluntariamente con el consentimiento de sus padres para ser considerados en la 

investigación y que estuvieron inscritos en el centro educativo ubicado en Barranco. 

Por otro lado, se tomó como criterio de exclusión a estudiantes que 

desarrollaron los cuestionarios de forma incompleta y los que no recibieron la 

inducción de la prueba. 

3.3.2. Muestra 

En cuanto a la muestra según Arias y Covinos (2021) mencionan que una 

muestra estadística corresponde a una colección de información que se recopila u 

obtiene de manera representativa de una población utilizando técnicas estadísticas. 

Por consiguiente, la muestra estuvo integrada por 346 alumnos de 12 a 18 años de 

los dos géneros del centro educativo público localizado en Barranco. 

Tabla 1 

Datos sociodemográficos de la muestra 

 Variable Categoría f % 

Edad 

12 años 22 6.4 

13 años 79 22.8 

14 años 101 29.2 

15 años 42 12.1 

16 años 64 18.5 

17 años 33 9.5 

18 años 5 1.4 

Grado escolar 

1ro de Secundaria 56 16.2 

2do de Secundaria 148 42.8 

3ro de Secundaria 18 5.2 

4to de Secundaria 42 12.1 

5to de Secundaria 82 23.7 

Sexo 
Masculino 224 64.7 

Femenino 122 35.3 

Total 346 100.0 
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En la tabla 1, se evidencia la información sociodemográfica de la muestra 

según edad, grado escolar y sexo, en donde se observa que el 29.2% de los 

participantes tiene 14 años, sin embargo, el 6.4% tan solo tiene 12 años, con 

relación al grado escolar, el 42.8% se encuentra cursando el segundo grado de 

secundaria, pero solo el 5.2 % se encuentra en tercero de secundaria, con relación 

al sexo, el 64.7% es de sexo masculino y el 35.3% es de sexo femenino.  

3.3.3 Muestreo 

Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, según 

Hernández (2021) refiere que la elección de la muestra se lleva a cabo de manera 

conveniente para el investigador, lo que le otorga la libertad de elegir de forma 

arbitraria la cantidad de participantes que formarán parte del proyecto. 

 3.3.4 Unidad de análisis 

Estuvo compuesta por estudiantes de 12 a 18 años de ambos sexos del 

centro educativo público localizado en Barranco. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

La técnica seleccionada fue la encuesta dado es una herramienta utilizada 

para recolectar información, se compone de un conjunto preestablecido de 

preguntas estandarizadas, dirigidas a una muestra representativa de sujetos, con 

el objetivo de obtener sus opiniones o perspectivas sobre un tema específico (Ávila 

et al.,2020). 

Instrumento 1 

Alomía et al. (2017) desarrolló en Perú la escala de estilos de crianza familiar 

(ECF-29) con el propósito de determinar el tipo de crianza que reciben los 

individuos de 12 a 18 años. Esta herramienta de evaluación se administra de forma 

individual o grupal y requiere aproximadamente 25 minutos para completarse. 

Además, consta de 29 preguntas que se organizan en cuatro categorías distintas 

de estilos de crianza. 
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Al respecto, la validez de instrumento fue obtenida a través del análisis 

factorial confirmatorio mostrando valores de ajuste apropiados (X2= 917.905; X2/gl 

= 2.515; TLI=0.980; CFI=0.977; GFI=0.961; NFI=0.933; RMSEA=0.050, 

RMR=0.057). En la fiabilidad de la prueba, presentó un coeficiente alfa de Cronbach 

satisfactorio para las distintas dimensiones de la herramienta de medición, siendo 

de 0.67 para el factor autoritario, 0.84 para el factor democrático, 0.65 para el factor 

indulgente y 0.65 para el factor sobreprotector. 

Por otra parte, en la prueba piloto los resultados derivados del análisis 

factorial confirmatorio (AFC) aplicado a la escala de estilos de crianza revelan un 

χ²/gl que se sitúa por debajo de 5, indicando un valor adecuado según los criterios 

establecidos. Sin embargo, los valores obtenidos en CFI y TLI no alcanzan el 

umbral mínimo recomendado de 0.90, según lo señalado por Sharma et al. (2005). 

En contraste, en relación con el SRMR y el RMSEA, los valores obtenidos se 

encuentran dentro del rango deseado, siendo inferiores a 0.08, como se sugiere en 

las pautas de Hu y Bentler (1999). Asimismo, los resultados de confiabilidad por 

dimensiones de la escala de estilos de crianza, utilizando los coeficientes Alfa de 

Cronbach y Omega de McDonald. La dimensión "Democrático" exhibió un valor 

superior a 0.70, indicando una confiabilidad adecuada. En contraste, las 

dimensiones "Autoritario", "Sobreprotector" e "Indulgente" mostraron valores que se 

acercan al límite mínimo requerido, según las pautas de Campo y Oviedo (2008). 

Cabe destacar que, en el caso de muestras pequeñas, se consideran aceptables 

valores de 0.60, según Grady y Wallston (1988). 

Instrumento 2 

La ECODI 27-2R es una herramienta de evaluación diseñada para identificar 

en los adolescentes en edad escolar la presencia del trastorno disocial o señales 

que indiquen su posible desarrollo. Los creadores originales de esta prueba son 

Moral y Pacheco (2011) en México con el propósito de realizar un diagnóstico del 

trastorno disocial en adolescentes. Consiste en un cuestionario que consta de 27 

reactivos, y utiliza una escala de contestación tipo Likert para obtener información 

sobre diferentes aspectos relacionados con el trastorno. Asimismo, las 

características psicométricas originales señalan que la varianza explicada de los 

reactivos oscila entre el 21% y el 82%, con una media de 46.5% (DE = 15.63%). 
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Los índices de ajuste del modelo mostraron buenos resultados (χ2/gl = 1.50, 

RMSEA = 0.04 y PNCP = 0.63), así como índices adecuados (GFI = 0.86, AGFI = 

0.83 y FD = 1.91). Sin embargo, el modelo es rechazado en la prueba (χ2(311) = 

465.68, p < 0.01). Con respecto a la fiabilidad, se obtuvieron valores mayores a 

0.70 en cada factor de la prueba. 

Por otra parte, fue adaptado a la realidad peruana por Valverde (2021) y está 

compuesto por 6 factores y 27 reactivos con un tipo de respuesta Likert. Además, 

la aplicación se puede realizar de forma personal o grupal con un rango de tiempo 

máximo de 20 minutos para su resolución. 

La validez del instrumento adaptado a través del análisis factorial 

exploratorio menciona que el resultado hallado en la prueba KMO fue de 0.968, lo 

cual indica que se encuentra muy próximo a 1. Además, se ejecutó la prueba de 

esfericidad de Bartlett, exhibió un resultado estadísticamente significativo con un 

valor de 0.05, considerando que p< 0.000, dado que es inferior a 0.05, se puede 

realizar el análisis de esfericidad de Bartlett. Se llegó a la conclusión de que los 

ítems de la escala presentan una correlación significativa entre sí. Por otra parte, 

en la fiabilidad de la prueba se logró un valor total de alfa de Cronbach de 0.97. 

Por otro lado, en cuanto al estudio piloto se exponen los resultados del AFC 

aplicado a la escala de conducta disocial. El χ²/gl, que se sitúa por debajo de 5, 

indica un valor apropiado según los criterios establecidos. Los valores obtenidos en 

CFI son considerados adecuados al superar 0.90, aunque el TLI no alcanza el 

mínimo recomendado de 0.90, según Sharma et al. (2005). En relación con el 

SRMR y el RMSEA, se observan valores dentro del rango deseado, siendo 

inferiores a 0.08, conforme a las pautas de Hu y Bentler (1999). En cuanto a la 

confiabilidad por dimensiones de la escala de conducta disocial, utilizando los 

coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de McDonald. Tres dimensiones exhibieron 

valores superiores a 0.70, indicando una confiabilidad adecuada. No obstante, las 

dimensiones "Pleitos y armas", "Robo y vandalismo" y "Oposicionista y desafiante" 

mostraron valores cercanos al límite mínimo requerido, según las pautas de Campo 

y Oviedo (2008). Es importante señalar que, en el caso de muestras pequeñas, se 

consideran aceptables valores de 0.60, de acuerdo con las recomendaciones de 

Grady y Wallston (1988). 



19 

3.5 Procedimientos 

Inicialmente, se realizó la revisión sobre la realidad problemática en diversas 

bases de datos de información, una vez planteado el problema se delimitó la 

población, para la cual se solicitó el permiso de la directiva de la institución 

seleccionada. Paralelo a ello, se realizó la validez de contenido por criterio de 

jueces de ambas pruebas, luego se ejecutó un estudio preliminar para analizar la 

validez y fiabilidad de los instrumentos empleados. Una vez corroborado las 

propiedades psicométricas de las pruebas, se informó a los participantes sobre el 

propósito de la investigación y se les requirió que completen el asentimiento 

informado, asimismo se envió en sus cuadernos de control a los padres el 

consentimiento informado donde se explicó el propósito de la investigación y se 

garantizó la confidencialidad de sus respuestas. Una vez obtenido  el 

consentimiento de los apoderados así como el asentimiento de los involucrados se 

aplicó los instrumentos a la muestra seleccionada, cuyo resultados fueron 

transportados a una base de datos en el programa Excel 2016 y el SPSS, para su 

análisis estadístico pertinente, posterior a ello los resultados fueron exportados en 

tablas los cuales fueron añadidas en el informe final.  

3.6 Método de análisis de datos 

Se procedió a realizar la evaluación de los datos utilizando el método 

correspondiente, tomando como fuente de información la base generada el 

programa Excel 2016. Estos datos serán exportados al programa IBM SPSS 

Statistics 25, donde se utilizó herramientas de análisis estadístico descriptivo e 

inferenciales para obtener resultados y conclusiones relevantes. Para el análisis 

inferencial, se decidió utilizar la prueba de KoImogorov-Smirnov con el motivo de 

establecer si la información sigue una distribución normal o que no se ajuste a esta 

(Berger y Zhou, 2014). Los resultados de la prueba de normalidad aplicada 

demostraron, para todos los casos, que los valores de p fueron inferiores a 0.05, 

indicando que no se cumple con la condición de distribución normal. En 

consecuencia, se optó por utilizar estadística no paramétrica, específicamente el 

coeficiente de correlación de Rho señalado por Spearman, para llevar a cabo las 

pruebas de hipótesis (Porras, 2016). 
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3.7 Aspectos éticos 

Según la normativa de la Universidad César VaIIejo (UCV, 2020) se establece 

que la autoría de los trabajos científicos se rige por la Ley de Ética y Propiedad 

Intelectual de la institución. De acuerdo con esta ley, se reconoce que los derechos 

intelectuales corresponden a cada investigador, y se prohíbe el acto de plagio 

mediante el uso del sistema internacional de citas APA. Por otra parte, referente al 

código de ética del Colegio de Psicólogos del Perú (CDCP, 2017) menciona que en 

el artículo 24° establece que, en todo proyecto de investigación, los psicólogos 

deben obtener el asentimiento informado de los individuos involucrados. En el caso 

de los menores de edad, se necesita el asentimiento de ellos mismos, junto con el 

consentimiento de sus apoderados. Además, el artículo 26° señala que, al publicar 

información proveniente de investigaciones previas en psicología, es fundamental 

evitar cualquier forma de falsificación o copia. 

Este trabajo se adhiere a los principios bioéticos en investigación, los cuales 

incluyen el respeto a la autonomía de los involucrados, esto implica que se 

garantiza que los sujetos posean el derecho de decidir por sí mismos acerca de su 

participación en el estudio. Además, se cumple con el principio de no maleficencia, 

el cual establece que los indagadores tienen la obligación de prevenir cualquier tipo 

de daño a los participantes y velar por su seguridad, bienestar y derechos en la 

investigación. Del mismo modo, el principio de beneficencia impone a los 

investigadores la responsabilidad de buscar el bienestar tanto de los involucrados 

como de la sociedad en general. Finalmente, el principio de justicia garantiza que 

la distribución de los costos y beneficios del estudio sea equitativa y justa para todas 

las partes concernidas (Castro et al., 2019). 

El uso adecuado de los instrumentos de evaluación se rige por las directrices 

establecidas por la Comisión Internacional de los Test (ITC, 2017) lo cual menciona 

que estas directrices se enfocan en aspectos éticos y profesionales para certificar 

la calidad y validez de los hallazgos obtenidos a través de la evaluación. La ITC 

subraya la importancia de emplear los tests de manera ética, evitando cualquier 

forma de discriminación y respetando los derechos de las personas evaluadas. 

Además, proporciona orientación sobre el diseño, desarrollo, adaptación, aplicación 

y uso de los tests, con el objetivo de asegurar su validez y confiabilidad en 
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diferentes contextos. Al seguir estas recomendaciones, los profesionales e 

investigadores pueden llevar a cabo evaluaciones precisas y significativas, 

promoviendo la equidad y el respeto en el proceso de evaluación psicológica y 

educativa (ITC, 2001). 
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IV. RESULTADOS

Tabla 2 

Correlación entre estilos de crianza y conducta disocial 

Estilo 
autoritario 

Estilo 
democrático 

Estilo 
indulgente 

Estilo 
sobreprotector 

Conducta 
disocial 

Rho .279** -.191** -.320** -.156** 

R² .065 .021 .068 .022 

p 0.000 0.000 0.000 0.004 

En la tabla 2, se evidencian que, para todos los casos, existe un nivel 

significativo de correlación (p<0.05), siendo positiva y de intensidad baja (Martínez 

y Campos, 2015) entre la conducta disocial y el estilo autoritario (Rho=.279); 

Asimismo, se evidencia correlación negativa y baja entre conducta disocial con los 

estilos democrático (Rho=-.191), Indulgente (Rho=-.320) y Sobreprotector (Rho -

.156). Por otro lado, ante la posibilidad de un modelo de regresión simple, los estilos 

de crianza podrían explicar a la conducta disocial entre un 2% a 6% según el estilo 

aplicado en los estudiantes (Ver anexo 9, Tabla 23).     
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Tabla 3 

Correlación entre estilos de crianza y conducta disocial según el sexo 

Variable 
Sexo Estilo 

autoritario 
Estilo 

democrático 
Estilo 

indulgente 
Estilo 

sobreprotector 

Conducta 
disocial 

Hombre 
(224) 

Rho .263** -.160* -.266** -.143* 
p 0.000 0.016 0.000 0.033 

Mujer 
(122) 

Rho .357** -.254** -.406** -.186* 

p 0.000 0.005 0.000 0.040 

En la tabla 3, se presentan los resultados de correlación según el sexo de la 

muestra entre las variables estilos de crianza y conducta disocial, en donde se 

evidencia que para el sexo masculino en todos los casos existe correlación 

significativa con los distintos estilos de crianza (p<0.05), de forma directa entre 

conducta disocial estilo autoritario (Rho=.263) e inversa entre conducta disocial e 

estilos democrático (Rho=-.160), Indulgente (Rho=-.266) y Sobreprotector (Rho =-

.143) siendo para todos los casos de intensidad baja (Martínez y Campos, 2015). 

De igual forma se evidencia correlación entre la conducta disocial y los distintos 

tipos de estilos de crianza en el grupo de sexo femenino (p<0.05), de forma directa 

entre conducta disocial y estilo autoritario (Rho=.357) e inversa entre conducta 

disocial y estilos democrático (Rho=-.254), Indulgente (Rho=-.406) y Sobreprotector 

(Rho =-.186), se observaron correlaciones inversas, excepto en la relación entre la 

conducta antisocial y el estilo autoritario, tanto para hombres como mujeres.
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Tabla 4 

Correlación entre estilos de crianza y conducta disocial según etapas de la 

adolescencia 

Variable Etapa Estadístico Estilo 
autoritario 

Estilo 
democrático 

Estilo 
indulgente 

Estilo 
sobreprotector 

Conducta 
disocial 

Temprana 
(n=202) 

Rho ,276** -,211** -.280** -,187** 
P .000 .003 .000 .008 

Tardía 
(n=144) 

Rho ,267** -,186* -,361** -.116 

p .001 .025 .000 .165 

En la tabla 4, se presentan los resultados de las correlaciones en función de 

la etapa de los participantes con relación a las variables estudiadas. Los hallazgos 

indican que se observa una correlación significativa en la etapa adolescencia 

temprana (p < 0.05) entre los estilos de crianza y conducta disocial, en donde el 

estilo autoritario obtuvo una correlación positiva baja (Rho=.276), mientras que los 

estilos democrático (Rho=-.211), Indulgente (Rho=-.280) y Sobreprotector (Rho=-

.187) obtuvieron coeficientes de correlación considerados como inversos y bajos. 

En referencia a la adolescencia tardía se observa una correlación significativa en la 

en esta etapa (p < 0.05) entre los etilos de crianza y conducta disocial, en donde el 

estilo autoritario obtuvo una correlación positiva baja (Rho=.267), mientras que los 

estilos Democrático (Rho=-.186), Indulgente (Rho=-.361) y Sobreprotector (Rho=-

.116) obtuvieron coeficientes de correlación considerados como inversos y bajos 

(Martínez y Campos, 2015). se observaron correlaciones inversas, excepto en la 

relación entre la conducta antisocial y el estilo autoritario, tanto como en la etapa  

temprana y tardía. 
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Tabla 5 

Diferencias entre estilos de crianza y conducta disocial según el sexo 

Variable Sexo N Rango promedio U P 

Conducta 
disocial 

Masculino 224 165.49 
11870.500 .043 

Femenino 122 188.20 

Estilo 
autoritario 

Masculino 224 184.38 
11226.000 .006 

Femenino 122 153.52 

Estilo 
democrático 

Masculino 224 171.88 
13301.500 .682 

Femenino 122 176.47 

Estilo 
indulgente 

Masculino 224 172.97 
13545.500 .893 

Femenino 122 174.47 

Estilo 
sobreprotector 

Masculino 224 173.79 
13598.500 .941 

Femenino 122 172.96 

En la tabla 5, se presentan los resultados de las diferencias de acuerdo con 

el género en los estilos de crianza y la conducta disocial, utilizando el estadístico U 

de Mann-Whitney. Se observa que existen diferencias significativas según el género 

en lo que respecta a la conducta disocial, siendo las mujeres las que denotan un 

promedio mayor al de los hombres (M=188.20); así como en el estilo autoritario (p 

< 0.05), en donde son los hombres los que presentan mayor valores promedios 

(M=184.38). Sin embargo, se evidencia que no hay diferencias significativas en 

relación con los estilos democrático, indulgente y sobreprotector (p > 0.05). 
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Tabla 6 

Diferencias entre estilos de crianza y conducta disocial según etapas de 

adolescencia 

Variable Etapas N Rango promedio U P 

Conducta 
disocial 

Temprana 202 162.66 12353.500 0.017 

Tardía 144 188.71 

Estilo autoritario Temprana 202 170.32 13901.000 0.483 

Tardía 144 177.97 

Estilo 
democrático 

Temprana 202 171.71 14182.000 0.692 

Tardía 144 176.01 

Estilo indulgente Temprana 202 182.48 12730.500 0.047 

Tardía 144 160.91 

Estilo 
sobreprotector 

Temprana 202 179.82 13268.000 0.162 

Tardía 144 164.64 

En la tabla 6, se detallan los resultados de las diferencias entre las etapas 

de la adolescencia en los estilos de crianza y la conducta disocial, utilizando el 

estadístico U de Mann-Whitney. Se observa que la etapa tardía muestra un 

promedio superior (M=188.71) en comparación con la etapa temprana. Es relevante 

señalar diferencias significativas en la relación entre las etapas de la adolescencia, 

la conducta disocial y el estilo indulgente (p < 0.05), indicando que la etapa 

temprana exhibe un promedio mayor (M=182.48) que la etapa tardía. No obstante, 

no se encuentran diferencias significativas en los estilos autoritario, democrático y 

sobreprotector (p > 0.05). 
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V. DISCUSIÓN

Con respecto a los resultados hallados en cuanto al objetivo general, se

observó que la relación entre el estilo autoritario y la conducta disocial fue directa y 

significativa (rho= .279, p<0.05) con una intensidad baja de relación, lo que 

señalaría que a medida que el estilo autoritario aumenta, también tiende a aumentar 

la conducta disocial. Estos resultados concuerdan con el estudio de Pascual (2020) 

quien en una muestra de adolescentes demostró que existe una correlación positiva 

moderada entre el estilo autoritario y las conductas antisociales (rho= .637, p<0.05). 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje social de Bandura, según Rumjaun y 

Narod (2020) mencionan que las actitudes que una persona muestra en su vida 

adulta son moldeadas de manera significativa por los ejemplos y modelos 

proporcionados por sus padres a lo largo de su proceso de crecimiento. Este 

enfoque teórico destaca la importancia del aprendizaje observacional, 

argumentando que las personas aprenden no solo a través de sus propias 

experiencias directas, sino también mediante la observación y la imitación de 

aquellos que tienen un impacto significativo en sus vidas, especialmente los padres. 

Según Bandura, los padres actúan como modelos clave cuyos comportamientos y 

actitudes son internalizados por los hijos, en otras palabras. Por lo tanto, las 

experiencias de la infancia, especialmente las interacciones con figuras autoritarias 

pueden influir en el desarrollo de comportamientos antisociales. 

Por otra parte, se evidenció una relación inversa y significativa entre el estilo 

democrático y la conducta disocial (rho= -191, p<0.05) con una intensidad muy baja 

de relación. Esto significa que a medida que el estilo democrático aumenta, la 

conducta disocial tiende a disminuir, y viceversa. Estos resultados poseen similitud 

con la investigación de Peña (2021) quien en una muestra de adolescentes en 

conflicto con la ley halló una relación negativa muy baja entre el estilo parental 

comunicativo y la conducta proactiva (r=-.170, p<0.05). Es por eso que estas 

evidencias podrían encontrar respaldo en las teorías conductistas, especialmente 

en el marco del condicionamiento operante propuesto por Skinner. Por lo tanto, la 

relación entre el estilo democrático y la conducta disocial podría estar influenciada 

a través de un enfoque participativo y de respeto hacia los individuos, bajo el 

principio del uso de reforzadores. En este caso, el refuerzo positivo estaría asociado 
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con la promoción de comportamientos socialmente aceptables y la participación 

constructiva. A medida que este estilo democrático aumenta, los individuos pueden 

experimentar un refuerzo positivo, lo que, según las teorías conductistas, 

contribuiría a la disminución de la conducta disocial (Morininigo y Fenner, 2021). 

Asimismo, se obtuvo una relación inversa y significativa entre el estilo 

indulgente y la conducta disocial (rho= -.320, p<0.05) con una intensidad baja de 

relación. Esto sugiere que, a medida que la presencia del estilo indulgente en la 

crianza aumenta, hay una disminución de la manifestación de comportamientos 

disociales en el individuo. Estos hallazgos son comparados con la investigación de 

Pascual (2020) lo cual encontró una correlación directa de intensidad moderada 

entre el estilo indulgente y la conducta antisocial con agresividad (rho= .498, 

p<0.05). En términos más sencillos, cuando los padres adoptan un enfoque más 

tolerante y permisivo en su estilo de crianza (indulgente), hay una tendencia a que 

los hijos muestren comportamientos antisociales con agresividad de manera más 

pronunciada Desde la perspectiva de la teoría de la crianza indulgente, propuesta 

por Darling (1999), este resultado directo respalda la idea de que un ambiente 

parental caracterizado por la indulgencia, con un énfasis en el apoyo emocional sin 

imponer límites claros, puede actuar como un factor protector contra la aparición de 

conductas desafiantes en los hijos. La falta de demandas claras y estructura en 

este estilo parental puede contribuir a una menor internalización de normas 

sociales, reduciendo así la probabilidad de que los hijos manifiesten 

comportamientos disociales. Contrastando con los resultados inversos, la 

investigación de Darling destaca la complejidad de la relación entre la indulgencia 

parental y los comportamientos desafiantes. Esta variabilidad en los resultados 

puede deberse a factores contextuales o diferencias en las poblaciones de estudio, 

subrayando la importancia de considerar la diversidad en la expresión de 

comportamientos antisociales en función de los enfoques parentales específicos. 

De igual manera, se encontró una relación inversa y significativa entre el 

estilo sobreprotector y la conducta disocial (rho= -.156, p<0.05) con una intensidad 

baja de relación indica que a medida que la presencia del estilo sobreprotector en 

la crianza aumenta, se observa una disminución en la manifestación de 

comportamientos disociales en el individuo. Este resultado se compara con el 
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estudio de Peña (2021) quienes no encontraron una relación significativa entre el 

estilo sobreprotector y la agresividad proactiva en los adolescentes (r=-.168, 

p>0.05). Por lo tanto, el resultado de la correlación inversa es sustentado mediante

la teoría del control social propuesta por Hirschi puede ayudar a contextualizar 

estos resultados. Según esta teoría, la supervisión parental deficiente puede 

resultar en una baja conexión con instituciones sociales como la escuela, así como 

en pocas oportunidades para participar en actividades prosociales. En el caso del 

estilo sobreprotector, donde se espera una alta supervisión parental, la conexión 

con instituciones sociales y las oportunidades para participar en actividades 

prosociales podrían ser más efectivas. Esta conexión y participación en actividades 

prosociales pueden actuar como elementos de control social que contribuyen a la 

disminución de comportamientos disociales en los adolescentes (Nasaescu et al., 

2020). 

Con respecto al primer objetivo específico fue identificar la relación entre 

estilos de crianza y conducta disocial según el sexo revelando una correlación 

significativa (p<0.05) entre los distintos estilos de crianza y la conducta disocial en 

el grupo masculino, así como una correlación significativa entre la conducta disocial 

y los diferentes estilos de crianza en el grupo femenino. Las correlaciones son 

predominantemente inversas, con excepción de la relación entre la conducta 

disocial y el estilo autoritario, que muestra una correlación positiva tanto para 

hombres como mujeres. Los resultados obtenidos respaldan la teoría de Baumrind 

(1991, como se citó en Masud et al., 2019) sostienen que la crianza autoritaria, con 

altas demandas y bajas respuestas afectivas, puede contribuir al desarrollo de 

conductas desafiantes en los hijos. En este estudio, se encuentran correlaciones 

significativas entre el estilo autoritario y la conducta disocial en ambos sexos, 

contradiciendo la tendencia inversa observada en otros estilos parentales. Estos 

hallazgos subrayan la importancia de la consistencia y claridad en las normas 

parentales para el desarrollo de la conducta socialmente adecuada. Además, las 

correlaciones inversas entre estilos democráticos y conducta antisocial, 

especialmente en mujeres, respaldan la idea de que la crianza democrática, con 

límites claros y apoyo afectivo, puede actuar como un factor protector contra 

comportamientos desviados. Este análisis destaca la necesidad de considerar el 

sexo como un factor clave al explorar estas dinámicas. 
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El segundo especifico fue identificar la relación entre estilos de crianza y 

conducta disocial según etapas de la adolescencia, los resultados señalan una 

correlación significativa (p < 0.05) entre los estilos de crianza y la conducta disocial 

durante la adolescencia temprana, donde el estilo autoritario muestra una 

correlación positiva baja (r=0.276), mientras que los estilos democrático, indulgente 

y sobreprotector exhiben correlaciones inversas y bajas. En la adolescencia tardía, 

se mantiene una correlación significativa (p < 0.05), con el estilo autoritario 

mostrando una correlación positiva baja (r=0.267), y los estilos democrático, 

indulgente y sobreprotector presentando correlaciones inversas y bajas.  Estos 

hallazgos se respaldan con la teoría de Steinberg (2017), que destaca la 

importancia única de la adolescencia, donde factores biológicos y contextuales 

interactúan para moldear el comportamiento. Durante esta fase, cambios 

cerebrales significativos y la influencia del entorno, incluida la familia, juegan un 

papel crucial. La correlación positiva baja entre el estilo autoritario y la conducta 

disocial en la adolescencia temprana respalda la idea de que un enfoque más 

restrictivo podría relacionarse con un aumento en la conducta disocial. Los 

coeficientes inversos y bajos con estilos democrático, indulgente y sobreprotector 

indican una dinámica más compleja, posiblemente reflejando la interacción entre la 

búsqueda de independencia de los adolescentes y los estilos de crianza. En la 

adolescencia tardía, la continuidad en la relación entre estilos de crianza y conducta 

disocial sugiere que la influencia de la autoridad parental sigue siendo relevante 

incluso en esta etapa avanzada. 

El tercer objetivo específico fue identificar las diferencias entre estilos de 

crianza y conducta disocial según el sexo lo cual se destaca la presencia de 

diferencias significativas según el género en el estilo autoritario y la conducta 

disocial (p < 0.05). No obstante, no se observan diferencias significativas en 

relación con los estilos democrático, indulgente y sobreprotector (p > 0.05). Estos 

resultados difieren de los hallazgos presentados por Gutiérrez et al. (2021) quien 

buscó conocer la relación entre las prácticas de crianza parental y la conducta 

antisocial en adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes. Entre sus resultados analizó las diferencias significativas según sexo 

para las distintas practicas parentales, encontrando que no existen diferencias 

significativas según sexo (p>0.05).  Los resultados obtenidos en este estudio se 



33 

contrastan con la investigación realizada por Pirca (2021) lo cual, no se encontraron 

diferencias significativas tanto en la variable de estilos de crianza como en la 

variable de conducta disocia en adolescentes de ambos sexos. Esto se evidencia 

al observar que el valor de p fue mayor a 0.05. Los resultados la presente 

investigación encuentran respaldo en la teoría de la socialización de género de 

Gilligan (1993). Según esta teoría, las experiencias de socialización varían según 

el género, influyendo en el desarrollo de comportamientos distintivos entre hombres 

y mujeres. Gilligan sugiere que las mujeres tienden a priorizar la ética del cuidado, 

basando sus decisiones morales en las necesidades y el bienestar de los demás, 

mientras que los hombres adoptan una ética de la justicia centrada en la equidad y 

los derechos individuales. Esta teoría tiene implicaciones para la socialización 

parental y, por ende, para los estilos de crianza. En este contexto, el estilo 

autoritario podría reflejar expectativas culturales tradicionales asociadas a la 

crianza de niños. La ausencia de diferencias significativas en los estilos 

democrático, indulgente y sobreprotector entre géneros sugiere que, en estas 

dimensiones específicas de la crianza, las influencias de género son menos 

prominentes. 

El cuarto objetivo específico fue identificar las diferencias entre estilos de 

crianza y conducta disocial según etapas de la adolescencia, resaltando la 

presencia de diferencias significativas en relación con la conducta disocial y el estilo 

indulgente según las etapas de la adolescencia (p < 0.05). No obstante, no se 

observan diferencias significativas en los estilos autoritario, democrático y 

sobreprotector (p > 0.05).  Estos hallazgos son contrastados con los resultados del 

estudio realizado por Dávila (2020) lo cual no se encontraron diferencias 

significativas tanto en la variable de estilos de crianza como en la variable de 

conducta disocial en adolescentes, teniendo en cuenta la edad que abarcó un rango 

de 12 a 17 años. Esta falta de significancia se refleja en los valores de p, los cuales 

fueron inferiores a 0.05. Estos hallazgos encuentran respaldo en la teoría del 

desarrollo psicosocial de Erikson (1994). Según Erikson, la adolescencia se 

caracteriza por crisis de desarrollo específicas que afectan la formación de la 

identidad y el comportamiento. La adolescencia temprana, marcada por la crisis de 

"identidad frente a confusión de roles", podría estar asociada con conducta disocial 

y un estilo indulgente en la crianza, caracterizado por afecto pero poca exigencia. 
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La falta de diferencias en los estilos autoritario, democrático y sobreprotector entre 

etapas sugiere que estos estilos pueden ser más estables o que las crisis 

específicas de Erikson no impactan significativamente en estas dimensiones de la 

crianza. 

Por lo tanto, se evidencia una relación directa y significativa, aunque de baja 

intensidad, entre el estilo de crianza autoritario y la conducta disocial en 

adolescentes. Este hallazgo subraya que un enfoque parental caracterizado por el 

control, la restricción y el castigo se correlaciona con un aumento en 

comportamientos antisociales. En contraste, se observan relaciones inversas entre 

los estilos democrático, indulgente y sobreprotector, y la conducta disocial. La 

promoción de la autonomía, la comunicación efectiva, la afectividad sin imposición 

de límites y el cuidado no excesivamente protector se asocian con una menor 

presencia de comportamientos desviados. En términos generales, exceptuando el 

estilo autoritario, los resultados revelan que los diferentes estilos parentales 

guardan una relación inversa con la conducta disocial. Estos hallazgos resaltan la 

importancia del afecto, la comunicación y la supervisión adecuada como elementos 

clave en el desarrollo psicosocial de los hijos. 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: Se encontraron correlaciones significativas entre la conducta disocial y 

diversos estilos parentales. Se confirma una correlación positiva baja con el estilo 

autoritario (Rho=.279; p<0.05), sugiriendo una relación entre las conductas 

disociales y este enfoque parental. En contraste, se observa una correlación 

negativa baja con los estilos democrático (Rho=-.191; p<0.05), indulgente (Rho=-

.320; p<0.05) y sobreprotector (Rho=-.156; p<0.05), indicando una relación inversa 

entre la conducta disocial y estos estilos parentales. 

SEGUNDA: Se evidenciaron correlaciones significativas entre estilos de crianza y 

conducta disocial en ambos sexos de la muestra. Tanto en hombres (Rho= [-.266 a 

.263]; p<0.05) como en mujeres (Rho= [-.406 a .357]; p<0.05), se observa una 

conexión relevante entre los estilos parentales y la manifestación de conductas 

disociales, subrayando la importancia de considerar el impacto de la crianza en 

ambos géneros. 

TERCERA: Se encontraron correlaciones significativas en dos etapas distintas de 

la adolescencia. Tanto en la adolescencia temprana (Rho= [-.280 a .276]; p<0.05) 

como en la tardía (Rho= [-.361 a .267]; p<0.05), se observa una conexión 

significativa entre los estilos de crianza y la conducta disocial, destacando una 

correlación positiva baja con el estilo autoritario y correlaciones inversas y bajas 

con los estilos democrático, indulgente y sobreprotector. 

CUARTA: Se observaron diferencias significativas por género en el estilo autoritario 

(U= 11226.000, p=.006) y la conducta disocial (U= 11870.500, p=.043), mientras que 

no hay disparidades notables en los estilos democrático, indulgente y 

sobreprotector. 

QUINTA: Se evidenciaron diferencias significativas en las etapas de la 

adolescencia tales como temprana y tardía destacando diferencias significativas en 

la conducta disocial (U=12353.500; p=0.02) y el estilo indulgente (U=12730.500; 

p=0.047), mientras que no hay diferencias en los estilos autoritario, democrático y 

sobreprotector (p > 0.05) entre estas etapas. 
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Realizar investigaciones adicionales con un diseño experimental para 

entender con precisión las conexiones causales entre estilos de crianza y conducta 

disocial en estudiantes de secundaria.  

SEGUNDA: Emplear muestreo probabilístico con el fin de mejorar la validez externa 

de los resultados. Asimismo, se aconseja diversificar la composición de la muestra, 

teniendo en cuenta ampliar los grupos de edad o de ubicación geográfica. 

TERCERA: Ejecutar programas promocionales orientados a potenciar los Estilos 

de crianza. Estos programas deben contar con la participación de profesionales en 

psicología, personal docente y padres de familia. 

CUARTA: Implementar de programas preventivos destinados a reducir la conducta 

disocial. Estos programas deben involucrar de manera activa a profesionales en 

psicología, personal docente y padres de familia. 

QUINTA: Llevar a cabo investigaciones que incluyan variables moderadoras, como 

la violencia intrafamiliar, agresividad, abuso escolar. Esto permitirá ampliar la 

comprensión de la relación entre los estilos de crianza y la conducta disocial. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Matriz de operacionalización de la variable estilos de crianza y conducta disocial 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES ÍTEMS INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Estilos de 
crianza 

Los estilos de crianza, de 
manera general, reflejan un 

patrón en la manera en que los 
padres interactúan con las 
actividades cotidianas y la 

adaptación social de sus hijos. 
Esto implica un equilibrio de 

poder en el comportamiento de 
unos hacia otros (Gonzales y 

Chávez, 2021). 

El constructo será 
medido a través de la 
escala de estilos de 

crianza familiar (ECF-
29) creado por

Alomía et al. (2017) y 
está compuesto por 4 
dimensiones con un 

tipo de respuesta 
Likert. 

Estilo autoritario 1,4,8,12,15,22,26 
La autoridad ejercida y/o la falta de afecto 
y cuidado, la comunicación deficiente, y la 

expresión de emociones de manera 
implícita con manifestaciones de cariño. 

Ordinal 

Estilo democrático 2,6,9,14,18,21,25,27,29 
El fomento de la meditación, una 
comunicación abierta y fluida, y la 
expresión directa de cariño con 

manifestaciones de afecto. 

Estilo indulgente 7,11,17,19,23,28 
La falta de control, una comunicación 

limitada y la presencia de cariño implícito 
junto con negligencia. 

Estilo sobreprotector 3,5,10,13,16,20,24 
No determina dominio y/o exigencia de 

cariño, comunicación media, cariño 
explícito y afecto exagerado. 

Conducta 
disocial 

La conducta antisocial son 
comportamientos violentos que 
resultan en la violación de las 
normas sociales, las cuales 
están sujetas a sanciones 
legales. Por lo tanto, se 

considera una forma riesgosa 
de desobediencia por parte del 

niño o joven, ya que implica una 
violación grave de las reglas y 

una situación que pone en 
riesgo la seguridad y el 

bienestar de los demás (De La 
Cruz, 2022). 

La variable será medida 
a través de la escala de 

conducta disocial 
creado por Moral y 
Pacheco (2011) en 

México, adaptado a la 
realidad peruana por 

Valverde (2021) y está 
compuesto 27 reactivos 

con un tipo de 
respuesta Likert 

Robo y vandalismo 11,12,13,14 Apropiación y violencia 

Ordinal 

Travesuras 18,19,20,21 Gratificación inmediata 

Pleito y armas 1,2,3,4 Enfrentamiento y discusión 

Abandono escolar 5,6,7,8,9,10 Percepción negativa, falta de motivación 

Oposicionista y 
desafiante 

15,16,17 Ira y resentimiento 

Grafiti 22,23,24,25,26,27 
Conducta disruptiva y daños a espacios 

públicos 



 

 

 

Anexo 2: Matriz de consistencia   

Título Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis Tipo y diseño Instrumentos 

 

 

 

 

Estilos de crianza y 

conducta disocial en 

estudiantes de nivel 

secundaria de una 

Institución Educativa 

Pública en Barranco 

2023 

 

 

General: 

¿Cuál es la relación entre los estilos 

de crianza y la conducta disocial en 

estudiantes de nivel secundaria de 

una Institución Educativa Pública de 

Barranco, 2023? 

 

General  

Determinar la relación entre los estilos 

de crianza y la conducta disocial en 

estudiantes de nivel secundaria de una 

Institución Educativa Pública de 

Barranco, 2023. 

General  

Existe relación entre los estilos de crianza 

y la conducta disocial en estudiantes de 

nivel secundaria de una Institución 

Educativa Pública de Barranco, 2023 

 

 

Diseño de 

Investigación: 

 

Diseño No 

experimental – 

transeccional. 

 

Tipo de 

Investigación: 

 

Correlacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de estilos de crianza 

familiar (ECF-29) creado por 

Alomia et al. (2017) 

 

 

 

Escala de conducta social 

creado por Moral y Pacheco 

(2011) 

 

Específicos:  

¿Cuál es la relación entre estilos de 

crianza y conducta disocial según el 

sexo? 

 

 

¿Cuál es la relación entre estilos de 

crianza y conducta disocial según 

etapas de la adolescencia? 

 

¿Cuál es la relación entre estilos de 

crianza y conducta disocial según el 

sexo? 

 

 

¿Cuál es la relación entre estilos de 

crianza y conducta disocial según 

etapas de la adolescencia en 

estudiantes de nivel secundaria de 

una Institución Educativa Pública de 

Barranco, 2023? 

Específicos:  

Identificar la relación entre estilos de 

crianza y conducta disocial según el 

sexo. 

 

 

Identificar la relación entre estilos de 

crianza y conducta disocial según 

etapas de la adolescencia. 

 

 

 Identificar las diferencias entre estilos 

de crianza y conducta disocial según 

el sexo. 

 

 

Identificar las diferencias entre estilos 

de crianza y conducta disocial según 

etapas de la adolescencia en 

estudiantes de nivel secundaria de 

una Institución Educativa Pública de 

Barranco, 2023.   

Específicos:  

Existe relación entre estilos de crianza y 

conducta disocial según el sexo. 

 

 Existe relación entre estilos de crianza y 

conducta disocial según etapas de la 

adolescencia. 

 

Existen diferencias entre estilos de crianza 

y conducta disocial según el sexo. 

 

 

Existen diferencias entre estilos de crianza 

y conducta disocial según edad en 

estudiantes de nivel secundaria de una 

Institución Educativa Pública de Barranco, 

2023. 



 

 

Anexo 3: Instrumento para la medición de las variables 

ESCALA DE ESTILOS DE CRIANZA (ECF-29) 

(Alomía et al, 2017) 

Sexo: ………………………           Edad: ……………………       Grado:    …… 

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones relacionadas con situaciones 

que podrían sucederte. Debes responder colocando una "X" en la opción que mejor 

describa tu opinión parafrasea 

N = Nunca, AV =A veces, A M = A menudo, S =Siempre 

 ÍTEM N AV A M S 

1 
Mi padre y/o mi madre me exigen 
que haga las cosas sin errores y en 
un corto tiempo. 

    

2 Siento que mi familia es unida y nos 
apoyamos. 

    

3 
Pienso que mis padres exageran en 
sus manifestaciones de cariño y/o 
preocupación. 

    

4 
Mis padres creen que no es 
necesario dar a los hijos un premio 
o elogio por sus logros. 

    

5 

Mis padres evitan a toda costa que 
tenga experiencias desagradables 
o 
que me equivoque. 

    

6 Siento la confianza de contarles a 
mis problemas a mis padres. 

    

7 Me siento solo y sin el apoyo de 
nadie en casa. 

    

8 

En mi hogar mis padres se 
molestan cuando les desobedezco 
y me 
castigan. 

    

9 
En mi familia tengo la seguridad de 
expresar mi opinión y sentimientos 
porque seré escuchado 

    

10 

Si contradigo a mis padres en sus 
decisiones se molestan y me dejan 
de 
hablar. 

    

11 En mi familia cada uno entra y sale 
cuando quiere. 

    

12 
En mi familia mis padres tienen la 
última palabra para resolver 
problemas. 

    

13 Creo que mis padres me cuidan 
demasiado y si yo expreso mi 

    



 

 

desacuerdo ellos no me escuchan. 

14 En mi familia existe el dialogo.     

15 
Los miembros de mi familia temen 
decir lo que piensan, sienten o 
quieren. 

    

16 

En mi familia hay normas que se 
centran en el cuidado excesivo de 
los 
hijos. 

    

17 
A mis padres les es indiferente que 
traiga malas o buenas 
calificaciones. 

    

18 
A mis padres les gusta enseñarnos 
cosas nuevas, sin presionarnos y 
confiando en nosotros. 

    

19 

Evito expresar mis opiniones y 
sentimientos porque siento que 
nadie las 
va a escuchar en casa. 

    

20 
Mis padres se ponen nerviosos 
cuando quiero hacer algo sin su 
ayuda. 

    

21 Mis padres nos expresan su afecto 
físico y verbalmente. 

    

22 
Mi padre y/o mi madre comparan mi 
rendimiento académico con el de 
mis compañeros o familiares 

    

23 

Mis padres piensan que la vida es 
la mejor escuela y los consejos 
están 
demás. 

    

24 
Si me porto mal mis padres me 
llaman la atención diciendo “sigue 
así y ya no te voy a querer”. 

    

25 Si cometo un error, mis padres me 
hacen reflexionar acerca de ellos. 

    

26 

En mi familia creen que los hijos 
maduran y se hacen responsables 
cuando son castigados por su mala 
conducta. 

    

27 En casa hay reglas que todos 
respetamos porque son flexibles. 

    

28 
Si llevo visita a casa “les da igual”, 
que sean buenas o malas 
amistades. 

    

29 A mis padres les agrada que tenga 
iniciativa para hacer las cosas. 

    

 

 

 

 



 

 

Escala de conductas disociales de 27 reactivos (ECODI-27 2R) 

(Adaptado por Valverde, 2021) 

Sexo: ………………………              Edad: ………………       Grado: …………….. 

Indique en qué grado está conforme unas de las siguientes afirmaciones como 

descriptoras de su conducta habitual. 

TA BA nAnD BD TD 

Totalmente 

de acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

Afirmaciones de su conducta habitual  Conformidad  

1 

Considero que, es necesario portar 
algún objeto (cuchillo, botella, 
destornillador, correa, etc.) para 
defenderse, pues en cualquier 
momento me pueden agredir. 

TA BA nAnD BD TD 

2 Frecuentemente he tenido que 
pelar para defenderme. 

TA BA nAnD BD TD 

3 Me gusta participar en peleas para 
demostrar mi rudeza. 

TA BA nAnD BD TD 

4 
Cuando me ofenden respondo 
inmediatamente y, si es necesario, 
acudo a los golpes. 

TA BA nAnD BD TD 

5 
Por más esfuerzo que hago por 
terminar la escuela, creo que no lo 
lograré. 

TA BA nAnD BD TD 

6 La escuela no es para mí. TA BA nAnD BD TD 

7 Quiero abandonar la escuela. TA BA nAnD BD TD 

8 He pensado dejar la escuela. TA BA nAnD BD TD 

9 La escuela es una pérdida de 
tiempo.  

TA BA nAnD BD TD 

10 
De reprobar dos o tres asignaturas 
al final del semestre, será mejor 
dejar la escuela y buscar trabajo. 

TA BA nAnD BD TD 

11 
Me gusta sociabilizar con grupos, 
bandas o pandillas porque tenemos 
los mismos intereses. 

TA BA nAnD BD TD 

12 Alguna vez he robado sin que nadie 
se dé cuenta. 

TA BA nAnD BD TD 

13 He participado en pequeños robos 
solo para saber que se siente. 

TA BA nAnD BD TD 

14 
He estado involucrado en 
actividades que dañan la propiedad 
ajena (ocasionar un incendio; 

TA BA nAnD BD TD 



 

 

romper objetos como lunas y 
puertas; etc.). 

15 
No me dejo que los adultos 
impongan sus ideas cuando siento 
que no tienen la razón. 

TA BA nAnD BD TD 

16 
Cuando creo que los adultos no 
tienen la razón, los desafío a que 
me demuestren lo contrario. 

TA BA nAnD BD TD 

17 Trato de desafiar a los profesores 
que han sido injustos conmigo. 

TA BA nAnD BD TD 

18 
Es divertido hacer ruido y alboroto 
en un lugar cuando todo está en 
silencio. 

TA BA nAnD BD TD 

19 
Cuando estoy aburrido en clase 
inicio algún tipo de movimiento para 
divertirme. 

TA BA nAnD BD TD 

20 
Siento que a veces no puedo 
controlar mis ganas de hacer 
alguna travesura. 

TA BA nAnD BD TD 

21 Es divertido observar y hacer pelear 
a mis compañeros. 

TA BA nAnD BD TD 

22 
Entre mayor riesgo se presente 
cuando grafiteo, la emoción 
aumenta. 

TA BA nAnD BD TD 

23 Cuando grafiteo, por lo general, 
busco espacios públicos. 

TA BA nAnD BD TD 

24 
Me siento más confiado cuando 
grafiteo en grupo que cuando estoy 
solo. 

TA BA nAnD BD TD 

25 
El tener permiso de las autoridades 
para grafitear hace que se pierda la 
emoción. 

TA BA nAnD BD TD 

26 
Me gusta que reconozcan en grafiti 
mi firma, el nombre de mi barrio y el 
grupo al que pertenezco 

TA BA nAnD BD TD 

27 Me gustan las paredes, carpetas y 
sillas recién pintadas para grafitear. 

TA BA nAnD BD TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Anexo 4: Carta de autorización  de los instrumentos  

 Carta para el uso de instrumento de conducta disocial.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Carta para el uso de instrumento de estilos de estilos de crianza. 

 

 

 

Anexo 5: Formula para encontrar el tamaño de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo fue obtenido a través de una formula muestral publicada por QuiestionPro 

https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html


 

 

Autorización de los autores 

Autorización de uso de  instrumento Conducta Disocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el autor de: “ADAPTACIÓN PSICOMÉTRICA DE LA ESCALA DE CONDUCTA 

DISOCIAL DE 27 REACTIVOS-2DA. REVISIÓN PARA ADOLESCENTES DE 12 A 18 

AÑOS DE EDAD”, menciona que el instrumento es de uso libre solo para fines 

académicos: https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/8294  

https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/8294


 

 

Correo de autorización para uso del instrumento Estilos de Crianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 5: Asentimiento informado para los estudiantes  

 

Asentimiento Informado 

Título de la investigación: Estilos de crianza y conducta disocial en estudiantes de nivel 

secundaria de una Institución Educativa Pública de Barranco 2023.  

Investigadores: Garcia Alvarez Frayen Horidelsa y Ramos Tenorio Fernando Joel 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Estilos de crianza y conducta 

disocial en estudiantes de nivel secundaria de una Institución Educativa Pública de 

Barranco 2023.”, cuyo objetivo es determinar la relación entre los estilos de crianza y 

la conducta disocial en estudiantes de nivel secundaria de una Institución Educativa 

Pública de Barranco, 2023. 

 Esta investigación es desarrollada por estudiantes de pregrado, de la carrera         

profesional de psicología de   la   Universidad   César   Vallejo   del   campus Lima 

Este, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad       y con el permiso 

de la I.E.E. José María Eguren 6052 – Barranco. 

Durante las últimos años, tras los acontecimientos del COVID 19, se restableció las 

clases presenciales en las Instituciones Educativas del sector Público y Privado. 

Durante el proceso de adaptación de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E.E 

José María Eguren 6052 - Barranco, se observaron conductas disociales y 

desafiantes. Para ello es propio investigar si existe relación entre los estilos de crianza 

y la conducta disocial en los estudiantes del nivel secundario de dicha Institución 

Educativa.  

Procedimiento 

Si usted decide participar en esta investigación se realizará lo siguiente:  

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerá datos personales y 

algunas preguntas sobre la investigación:” Estilos de crianza y conducta 

disocial en estudiantes de nivel secundaria de una Institución Educativa 

Pública de Barranco 2023.”. 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos  

minutos y se realizará en el ambiente de la I.E.E. José María Eguren 6052 – 



 

 

Barranco. Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas 

usando   un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Su hijo puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si 

desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a que su hijo haya 

aceptado participar puede dejar de participar sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

La participación de su hijo en la investigación NO existirá riesgo o daño en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad a su hijo tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Mencionar que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al 

término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin 

embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud 

pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados de la investigación deben ser anónimos y no tener ninguna 

forma de identificar al participante. Garantizamos que la información recogida en la 

encuesta o entrevista a su hijo es totalmente Confidencial y no será usada para 

ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo 

custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados 

convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con los Investigadores 

Garcia Alvarez Frayen Horidelsa y Ramos Tenorio Fernando Joel; email: 

Fhgarciag@ucvvirtual.edu.pe y framost@ucvvirtual.edu.pe ó al Docente asesor 

Pérez Vázquez, Erik Roger email: erickpv@ucvvirtual.edu.pe  

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………….………… 

Fecha y hora: ………………………………………………………………………………

mailto:Fhgarciag@ucvvirtual.edu.pe
mailto:framost@ucvvirtual.edu.pe
mailto:erickpv@ucvvirtual.edu.pe


 

 

Consentimiento informado para los padres de familia  

Consentimiento Informado 

Título de la investigación: Estilos de crianza y conducta disocial en estudiantes de nivel 

secundaria de una Institución Educativa Pública de Barranco 2023.  

Investigadores: Garcia Alvarez Frayen Horidelsa y Ramos Tenorio Fernando Joel 

Propósito del estudio 

Estamos invitando a su hijo (a) a participar en la investigación titulada “Estilos de 

crianza y conducta disocial en estudiantes de nivel secundaria de una Institución 

Educativa Pública de Barranco 2023.”, cuyo objetivo es determinar la relación entre 

los estilos de crianza y la conducta disocial en estudiantes de nivel secundaria de 

una Institución Educativa Pública de Barranco, 2023. 

 Esta investigación es desarrollada por estudiantes de pregrado, de la carrera         

profesional de psicología de   la   Universidad   César   Vallejo   del   campus Lima 

Este, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad  y con el permiso 

de la institución I.E.E. José María Eguren 6052 – Barranco. 

Durante las últimos años, tras los acontecimientos del COVID 19, se restableció las 

clases presenciales en las Instituciones Educativas del sector Público y Privado. 

Durante el proceso de adaptación de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E.E 

José María Eguren 6052 - Barranco, se observaron conductas disociales y 

desafiantes. Para ello es propio investigar si existe relación entre los estilos de 

crianza y la conducta disocial en los estudiantes del nivel secundario de dicha 

Institución Educativa.  

Procedimiento 

Si usted acepta que su hijo participe y su hijo decide participar en esta investigación  se 

realizara lo siguiente:  

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerá datos personales 

y algunas preguntas sobre la investigación:” Estilos de crianza y conducta 

disocial en estudiantes de nivel secundaria de una Institución Educativa 

Pública de Barranco 2023”. 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos  

minutos y se realizará en el ambiente de la I.E.E. José María Eguren 6052 – 

Barranco. 

Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando 



 

 

un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Su hijo puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si 

desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a que su hijo haya 

aceptado participar puede dejar de participar sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

La participación de su hijo en la investigación NO existirá riesgo o daño en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad a su hijo tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Mencionar que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al 

término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin 

embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud 

pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados de la investigación deben ser anónimos y no tener ninguna 

forma de identificar al participante. Garantizamos que la información recogida en la 

encuesta o entrevista a su hijo es totalmente Confidencial y no será usada para 

ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo 

custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados 

convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigadores 

Garcia Alvarez Frayen Horidelsa y Ramos Tenorio Fernando Joel; email: 

Fhgarciag@ucvvirtual.edu.pe y framost@ucvvirtual.edu.pe ó al Docente asesor 

Pérez Vázquez, Erik Roger email: erickpv@ucvvirtual.edu.pe  

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo que mi menor hijo 

participe en la investigación. 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………….………… 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………………… 

 

mailto:Fhgarciag@ucvvirtual.edu.pe
mailto:framost@ucvvirtual.edu.pe
mailto:erickpv@ucvvirtual.edu.pe


 

 

Anexo 6: Formula para encontrar el tamaño de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El cálculo fue obtenido a través de una formula muestral publicada por 

QuiestionPro https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html


 

 

 

Anexo 7: Resultados del estudio piloto 

Tabla 7 

Validez de contenido de la escala de estilos de crianza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8, se observan los resultados de validez basado en el juicio de expertos por 

medio del estadístico V de Aiken, en donde se evalúan los criterios de relevancia, coherencia 

y claridad, cada ítem presentado cumplió con el valor mínimo requerido de 0.70 en los tres 

criterios. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 8 

Validez de contenido de la escala de conducta disocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 9, se observan los resultados de validez basado en el juicio de expertos por 

medio del estadístico V de Aiken para la escala estilos de crianza, en donde se evalúan los 

criterios de relevancia, coherencia y claridad, cada ítem presentado cumplió con el valor 

mínimo requerido de 0.70 en los tres criterios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Certificado de validez  por parte de los expertos  

Tabla A9 

Jueces a cargo de la validez de contenido  

N° Juez Grado Especialidad 

J1 Luis Alberto Bustamante Rivasplata Magister clínica y de la salud 

J2 Danny Manuel Trujillo Cabrera Magister clínica y de la salud 

J3 José Bernabé Achicahuala Mamani Magister clínica y de la salud 

J4 Joe Sáenz Torres Magister clínica y de la salud 

J5 Elizabeth Colombina Tapia Cavero Magister clínica y de la salud 

 

Evaluación por juicios de expertos 

 J1: Luis Alberto Bustamante Rivasplata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J2: Danny Manuel Trujillo Cabrera 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

J3: José Bernabé Achicahuala Mamani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J4: Joe Sáenz Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

J5: Elizabeth Colombina Tapia Cavero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Análisis descriptivo de los ítems  

Tabla  A10 

Estadísticos descriptivos de la escala de estilos de crianza (n:199) 

Dimensión   Min. Max. Media D.E. Asimetría Curtosis IHC Aprueba 

Estilo 

Autoritario 

C1 1 4 2.11 0.827 0.493 -0.161 0.397 Si 

C4 1 4 2.24 0.974 0.437 -0.753 0.275 Si 

C8 1 4 2.45 0.962 0.292 -0.892 0.391 Si 

C12 1 4 2.62 0.992 0.013 -1.087 0.187 Revisar 

C15 1 4 1.88 0.913 0.805 -0.205 0.265 Si 

C22 1 4 2.1 1.094 0.579 -0.996 0.395 Si 

C26 1 4 2.29 1.117 0.304 -1.268 0.367 Si 

          

Estilo  

democrático  

C2 1 4 3.02 0.926 -0.348 -1.138 0.543 Si 

C6 1 4 2.3 1.114 0.354 -1.222 0.56 Si 

C9 1 4 2.59 1.064 0.047 -1.267 0.517 Si 

C14 1 4 2.95 1.026 -0.532 -0.935 0.617 Si 

C18 1 4 2.68 1.17 -0.201 -1.452 0.539 Si 

C21 1 4 2.51 1.044 0.087 -1.177 0.421 Si 

C25 1 4 2.83 1.064 -0.288 -1.243 0.445 Si 

C27 1 4 2.51 1.044 0.061 -1.175 0.429 Si 

C29 1 4 3.2 0.974 -0.91 -0.373 0.358 Si 

          

Estilo  

indulgente 

C7 1 4 1.76 0.87 0.99 0.251 0.48 Si 

C11 1 4 1.95 1.019 0.767 -0.577 0.299 Si 

C17 1 4 1.98 1.027 0.793 -0.508 0.27 Si 

C19 1 4 2.12 1.074 0.608 -0.883 0.325 Si 

C23 1 4 1.99 1.022 0.755 -0.559 0.279 Si 

C28 1 4 1.62 0.956 1.427 0.847 0.129 Revisar 

          

Estilo  

sobreprotector  

C3 1 4 2 0.835 0.631 -0.024 0.23 Si 

C5 1 4 2.36 0.984 0.358 -0.868 0.353 Si 

C10 1 4 1.77 0.923 0.971 -0.051 0.317 Si 

C13 1 4 1.94 1.031 0.81 -0.53 0.518 Si 

C16 1 4 2.02 1.017 0.667 -0.692 0.294 Si 

C20 1 4 1.74 0.937 1.128 0.302 0.381 Si 

C24 1 4 1.44 0.874 1.855 2.179 0.266 Si 

          



 

 

 

En la tabla 10, se observan los estadísticos descriptivos de la escala de estilos de 

crianza, en donde se obtuvo un mínimo de 1 y un máximo de 4, así como una media en 

el rango de 1.44 a 3.20, con una desviación estándar en el rango de 0.82 a 1.17, en 

relación con la asimetría y curtosis se evidencian que todos los ítems, con excepción del 

ítem 24 se encuentran dentro del rango de una distribución normal de +/-1.5, en relación 

al IHC se observan que 2 ítems no cumplen con el valor mínimo requerido de 0.20 (Kline 

1998). 

  



 

 

 

Tabla  A11 

Estadísticos descriptivos de la escala de conducta disocial (n:199) 

Dimensión   Min. Max. Media D.E. g1 g2 IHC Aprueba 

Robo y  
vandalismo 

D11 1 5 3.71 1.285 -0.637 -0.668 0.375 Si 

D12 1 5 3.78 1.33 -0.771 -0.607 0.509 Si 

D13 1 5 4.27 1.086 -1.443 1.17 0.553 Si 

D14 1 5 4.33 1.106 -1.638 1.737 0.359 Si 

          

Travesuras 

D18 1 5 4.02 1.108 -0.773 -0.463 0.345 Si 

D19 1 5 3.52 1.302 -0.379 -0.97 0.50 Si 

D20 1 5 3.6 1.306 -0.471 -0.931 0.488 Si 

D21 1 5 4.05 1.188 -1.047 0.112 0.348 Si 

          

Pleito y armas 

D1 1 5 3.12 1.183 -0.033 -0.471 0.262 Si 

D2 1 5 3.6 1.275 -0.447 -0.805 0.40 Si 

D3 1 5 4.25 1.027 -1.3 1.145 0.521 Si 

D4 1 5 3.82 1.199 -0.827 -0.226 0.468 Si 

          

Abandono  
Escolar 

D5 1 5 3.84 1.248 -0.836 -0.317 0.40 Si 

D6 1 5 3.95 1.134 -0.897 0.057 0.663 Si 

D7 1 5 4.23 1.112 -1.482 1.492 0.667 Si 

D8 1 5 3.97 1.22 -1.063 0.146 0.60 Si 

D9 1 5 4.19 1.064 -1.242 0.929 0.543 Si 

D10 1 5 4.34 0.895 -1.188 0.621 0.502 Si 

          

Oposicionista  
y desafiante 

D15 1 5 3.16 1.387 -0.12 -1.162 0.505 Si 

D16 1 5 3.4 1.314 -0.277 -0.979 0.632 Si 

D17 1 5 3.55 1.313 -0.468 -0.878 0.502 Si 

          

Grafiti  

D22 1 5 4.16 1.135 -1.159 0.353 0.709 Si 

D23 1 5 4.2 1.149 -1.339 0.84 0.688 Si 

D24 1 5 4.11 1.191 -1.148 0.29 0.702 Si 

D25 1 5 4.3 1.044 -1.491 1.524 0.637 Si 

D26 1 5 4.08 1.281 -1.245 0.365 0.682 Si 

D27 1 5 4.34 1.046 -1.497 1.249 0.669 Si 



 

 

 

En la tabla 11, se observan los estadísticos descriptivos de la escala de conducta disocial, 

en donde se obtuvo un mínimo de 1 y un máximo de 5, así como una media en el rango 

de 3.12 a 4.34, con una desviación estándar en el rango de 0.89 a 1.38, en relación con 

la asimetría y curtosis se evidencian que todos los ítems, con excepción del ítem 14 se 

encuentran dentro del rango de una distribución normal de +/-1.5. con relación al IHC se 

observan que todos los ítems cumplen con el valor mínimo requerido de 0.20 (Kline 

1998). 

Análisis de validez basado en constructo.  

Tabla  A12 

Análisis factorial confirmatorio de la escala de estilos de crianza  

        IC 90% del RMSEA 

χ² gl χ²/gl CFI TLI SRMR RMSEA Inferior Superior 

656 371 1.76 0.755 0.732 0.0811 0.0621 0.0542 0.0698 

 

En la tabla 12, se presentan los resultados del análisis factorial confirmatorio (AFC) 

aplicado a la escala de estilos de crianza, en donde χ²/gl es inferior a 5, siendo un valor 

adecuado, los valores obtenidos en CFI y TLI no llegan al valor mínimo de 0.90 (Sharma 

et al., 2005), con respecto al SRMR y RMSEA son valores dentro del rango deseado 

menor a 0.08 (Hu y Bentler,1999). 

Tabla A13 

Análisis factorial confirmatorio de la escala conducta disocial  

      
    

IC 90% del RMSEA 

χ² gl χ²/gl CFI TLI SRMR RMSEA Inferior Superior 

475 309 1.53 0.905 0.892 0.0600 0.0520 0.0426 0.0611 

En la tabla 13, se  presentan los resultados del análisis factorial confirmatorio (AFC) 

aplicado a la escala de conducta disocial, en donde χ²/gl es inferior a 5, siendo un valor 

adecuado, los valores obtenidos en CFI son adecuados ya que es superior a 0.90, el TLI 

no llegan al valor mínimo de 0.90 (Sharma et al., 2005), con respecto al SRMR y RMSEA 

son valores dentro del rango deseado menor a 0.08 (Hu y Bentler, 1999).  

  



 

 

 

Tabla A14 

Confiabilidad de la escala de estilos de crianza  

Dimensiones   
Alfa de 

Cronbach 

ω de 

McDonald 

Autoritario 0.61 0.62 

Democrático 0.80 0.80 

Sobreprotector 0.63 0.63 

Indulgente 0.55 0.58 

  

En la tabla 14, se pueden apreciar los resultados de confiabilidad por dimensiones de la 

escala de estilos de crianza, empleando los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de 

McDonald, en donde la dimensión “Democrático” obtuvieron un valor superior a 0.70, lo 

cual indica una confiabilidad adecuada, sin embargo, las dimensiones “Autoritario”, 

“Sobreprotector”, e “Indulgente” obtuvieron valores que se aproximan al valor mínimo 

requerido (Campo y Oviedo, 2008). En el caso de muestras pequeñas se puede 

considerar valores de 0.60 como aceptables (Grady & Wallston, 1988). 

Tabla A15 

Confiabilidad de la escala de conducta disocial   

Dimensiones   
Alfa de 

Cronbach 

ω de 

McDonald 

Pleitos y armas 0.63 0.65 

Abandono de 

la escuela 
0.80 0.81 

Robo y 

vandalismo 
0.66 0.68 

Oposicionista y 

desafiante 
0.64 0.65 

Travesuras 0.72 0.74 

Grafiti 0.88 0.88 

En la tabla 15, se observan los resultados de confiabilidad por dimensiones de la escala 

de conducta disocial, empleando los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de 

McDonald, en donde 3 dimensiones obtuvieron un valor superior a 0.70, lo cual indica 

una confiabilidad adecuada, sin embargo, las dimensiones “Pleitos y armas”, “Robo y 

vandalismo”, y “Oposicionista y desafiante” obtuvieron valores que se aproximan al valor 

mínimo requerido (Campo y Oviedo, 2008). En el caso de muestras pequeñas se puede 

considerar valores de 0.60 como aceptables (Grady & Wallston, 1998). 



 

 

 

Anexo 8:  Baremos de los instrumentos de evaluación  

Tabla A16 

Baremos de la escala de estilos de crianza  

 Estilos de 

crianza 
Autoritario Democrático Indulgente Sobreprotector  

Media 65.3 15.7 24.3 11.8 13.5 Media 

Mediana 64.5 15 25 12 13 Mediana 

D. E. 8.5 3.69 5.87 3.26 3.88 D. E. 

1 - 32 1 - 61 1 – 13 1 - 21 1 - 9 1 - 10 Bajo 

33 - 65 62 - 67 14 – 16 22 - 26 10 - 12 11 - 14 Medio 

66 - 99 68 - 116 17 – 28 27 - 36 13 - 24 15 - 28 Alto 

 

Tabla A17 

Baremos de la escala de conducta disocial  
 

 

  
Conducta 

Disocial 

Robo y 

vandalismo 
Travesuras 

Pleito 

y 

armas 

Abandono 

escolar 

Oposicionista 

y desafiante 
Grafiti    

Media 105 16 14.9 14.9 24.3 10.1 25 Media 

Mediana 109 17 16 15 25 11 26.5 Mediana 

D. E. 17.4 3.44 3.35 3.44 4.78 3.05 5.4 D. E. 

1 - 32 1 -102 1-14 1-12 1-12 1-22 1-8 1-24 Bajo 

33 - 65 103-113 15-17 13-16 13-16 23-26 9-10 24-27 Medio 

66 - 99 114-135 18-20 17-20 17-20 27-30 11-15 28-30 Alto 

 

Tabla A18 

Niveles de estilos de crianza 

 Variable    f % 

Estilos de crianza 

Nivel Bajo 261 75.4 

Nivel Medio 42 12.1 

Nivel alto 43 12.4 

Total 346 100.0 

 

En la tabla 18, se presentan los niveles de estilos de crianza, en donde se evidencia que 

predomina el nivel bajo con un 75.4% de los estudiantes, seguido del nivel alto con un 

12.4%, y por último el nivel medio con un 12.1%. 

 



 

 

 

Tabla A19 

Niveles de conducta disocial 

 Variable    f % 

Conducta disocial 

Nivel Bajo 71 20.5 

Nivel Medio 145 41.9 

Nivel alto 130 37.6 

Total 346 100.0 

 

En la tabla 19, se presentan los niveles de conducta disocial, en donde se evidencia que 

predomina el nivel medio con un 41.9% de estudiantes, seguido del nivel alto con un 

37.6%, y finalmente el nivel bajo con un 20.5%. 

Tabla A20 

Niveles de las dimensiones de estilos de crianza 

 

 

Nivel 

Estilos de crianza 

Estilo autoritario Estilo democrático  Estilo indulgente  Estilo sobreprotector  

 
f % f % f % f % 

Bajo 2 0.6 341 98.6 101 29.2 65 18.8 

         

Medio 22 6.4 4 1.2 116 33.5 140 40.5 

         

Alto 322 93.1 1 0.3 129 37.3 141 40.8 

 

En la tabla 20, se presentan los niveles de las dimensiones de estilos de crianza, en 

donde se evidencia que en el estilo autoritario predomina el nivel alto con un 93.1%, en 

el estilo democrático predomina el nivel bajo con un 98.6%, en el estilo indulgente 

predomina el nivel alto con un 37.3%, y en el estilo sobreprotector predomina el nivel alto 

con un 40.8%. 

  



 

 

 

Tabla A21 

Niveles de conducta disocial por dimensión 

 

 

Nivel 

                               Conducta disocial   

Robo y 

vandalismo 

Travesuras  Pleito y 

armas  

Abandono 

escolar  

Oposicionista 

y desafiante 

Grafiti 

 
f % f % f % f % f % f % 

Bajo 114 32.9 70 20.2 65 18.8 117 33.8 68 19.7 118 34.1 

             

Medio 112 32.4 134 38.7 181 52.3 104 30.1 74 21.4 61 17.6 

             

Alto 120 34.7 142 41.0 100 28.9 125 36.1 204 59.0 167 48.3 

 

En la tabla 21, se presentan los niveles de las dimensiones de conducta disocial, en 

donde se evidencia que en robo y vandalismo predomina el nivel alto con un 34.7%, en 

Travesuras predomina el nivel alto con un 41%, en pleito y armas predomina el nivel 

medio con un 52.3%, en abandono escolar predomina el nivel alto con un 36.1%, en 

oposicionista y desafiante predomina el nivel alto con un 59%, y en grafiti predomina el 

nivel alto con un 48.3%. 

Tabla A22 

Prueba de normalidad 

 

  Kolmogorov-Smirnova 

  Estadístico gl Sig. 

Conducta disocial 0.093 346 0.000 

Estilos de crianza 0.228 346 0.000 

Estilo autoritario 0.094 346 0.000 

Estilo democrático 0.091 346 0.000 

Estilo indulgente 0.087 346 0.000 

Estilo sobreprotector 0.089 346 0.000 

    

En la tabla 22, se evidencian los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov 

Smirnov (Berger y Zhou, 2014) de la variable conducta disocial, estilos de crianza y sus 

dimensiones, en todos los casos se obtuvieron p valor< 0.05, lo cual indica que no existe 

una distribución normal, por consiguiente, se emplearon estadísticos no paramétricos 

(Rho Spearman) para las pruebas de hipótesis (Porras,2016).  

 



 

 

 

Tabla A23 

Regresión lineal simple  

Coeficiente de determinación (r2) entre estilo autoritario  y conducta disocial 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

1 ,255a 0.065 

a. Predictores: (Constante), Estilo autoritario 

 

Coeficientes de regresión lineal B (no estandarizados), β (estandarizados) entre estilo 

autoritario y conducta disocial 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes 
no 

estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95.0% intervalo 
de confianza 

para B 

B 
Desv. 
Error Beta 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 (Constante) 97.247 2.585   37.623 0.000 92.163 102.331 

Estilo 
autoritario 

0.506 0.104 0.255 4.886 0.000 0.302 0.710 

a. Variable dependiente: Conducta disocial 

 

Coeficiente de determinación (r2) entre estilo democrático y conducta disocial 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

1 ,145a 0.021 

a. Predictores: (Constante), Estilo 
democrático 
 

 

 

  



 

 

 

Coeficientes de regresión lineal B (no estandarizados), β (estandarizados) entre estilo 

democrático y conducta disocial 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes 
no 

estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95.0% intervalo 
de confianza 

para B 

B 
Desv. 
Error Beta 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 (Constante) 114.885 2.040   56.307 0.000 110.872 118.898 

Estilo 
democrático 

-0.416 0.152 -0.145 -2.727 0.007 -0.715 -0.116 

a. Variable dependiente: Conducta disocial 

 

Coeficiente de determinación (r2) entre estilo indulgente  y conducta disocial 

 

 

 

 

 

Coeficientes de regresión lineal B (no estandarizados), β (estandarizados) entre estilo 

indulgente y conducta disocial 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes 
no 

estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95.0% intervalo 
de confianza 

para B 

B 
Desv. 
Error Beta 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 (Constante) 120.072 2.169   55.355 0.000 115.805 124.338 

Estilo 
indulgente 

-0.916 0.182 -0.262 -5.027 0.000 -1.274 -0.557 

a. Variable dependiente: Conducta disocial 

 

 

  

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

1 ,262a 0.068 

a. Predictores: (Constante), Estilo indulgente 



 

 

 

Coeficiente de determinación (r2) entre estilo sobreprotector y conducta disocial 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

1 ,149a 0.022 

a. Predictores: (Constante), Estilo 
sobreprotector 

 

Coeficientes de regresión lineal B (no estandarizados), β (estandarizados) entre estilo 

sobreprotector y conducta disocial 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes 
no 

estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95.0% intervalo 
de confianza 

para B 

B 
Desv. 
Error Beta 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 (Constante) 116.231 2.459   47.270 0.000 111.394 121.067 

Estilo 
sobreprotector 

-0.488 0.175 -0.149 -2.795 0.005 -0.832 -0.145 

a. Variable dependiente: Conducta disocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 9: Autorización de acceso a la población  I.E.E José María Eguren 6052. 

 




