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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue determinar la relación entre la desregulación 

emocional y la agresividad en estudiantes de 3° y 5° de secundaria de Chimbote, 

2023. Bajo una metodología básica, diseño no experimental y nivel correlacional 

simple en alumnos de dos Instituciones Educativas Estatales, donde la muestra es 

de 360 alumnos de los cuales 190 son mujeres y 170 son varones. Los instrumentos 

utilizados fueron el Cuestionario de Regulación Emocional-ERQ y el Cuestionario 

de Agresividad AQ. Los resultados mostraron que existen diferencias 

estadísticamente significativas en función del sexo en agresividad verbal, hostilidad 

e ira (t=2,283*; t=4,547*; t=2,320*), así mismo, respecto a la variable de 

desregulación emocional, no se observaron diferencias significativas en función del 

sexo. A nivel correlacional, se observaron correlaciones triviales entre las variables 

y sus dimensiones. En conclusión, el estudio enfatiza la importancia de considerar 

otros aspectos además de la desregulación emocional para establecer la relación 

con la agresividad y destaca la relevancia de su estudio como punto de partida para 

futuras investigaciones en el campo. 

Palabras clave: desregulación emocional, agresividad, estudiantes. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to determine the relationship between emotional 

dysregulation and aggressiveness in 3rd and 5th year high school students in 

Chimbote, 2023. Under a basic methodology, non-experimental design and simple 

correlational level in students of two State Educational Institutions, where the 

sample is 360 students of which 190 are female and 170 are male. The instruments 

used were the Emotional Regulation Questionnaire-ERQ and the Aggressiveness 

Questionnaire AQ. The results showed that there are statistically significant 

differences according to sex in verbal aggressiveness, hostility and anger (t=2.283*; 

t=4.547*; t=2.320*), likewise, with respect to the emotional dysregulation variable, 

no significant differences were observed according to sex. At the correlational level, 

trivial correlations were observed between the variables and their dimensions. In 

conclusion, the study emphasizes the importance of considering other aspects 

besides emotional dysregulation to establish the relationship with aggressiveness 

and highlights the relevance of its study as a starting point for future research in the 

field. 

Keywords: emotional dysregulation, aggressiveness, students. 
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I. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, los adolescentes experimentan una serie de cambios

significativos a nivel físico, emocional y moral. Entre estos cambios, a menudo se 

observa un fenómeno negativo, como la gestión inadecuada de las emociones, que 

puede dar lugar a rebeldía e inestabilidad en los adolescentes, y en casos 

extremos, incluso a comportamientos agresivos. En este contexto, las habilidades 

emocionales desempeñan un papel fundamental para comprender la conducta 

agresiva, ya que indican una falta de regulación emocional adecuada (Bautista et 

al., 2019).  

La pubertad se estima que ocurre en el rango de edades comprendido entre 

los 10 y los 19 años. Esta etapa de la vida se caracteriza por una serie de cambios 

físicos, emocionales y sociales que tienen lugar a lo largo de este período, 

marcando una transición crucial en el desarrollo de los adolescentes (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2018). 

Cuando el estado de ánimo está desregulado, se convierte en un factor de 

riesgo significativo para el desarrollo de comportamientos agresivos. Este aspecto 

es de especial relevancia, ya que los adolescentes representan un grupo 

especialmente vulnerable en esta dinámica (Alarcón et al., 2018; Martínez-Vilchis 

et al., 2018).  

El aumento de conductas agresivas se observa principalmente en el 

pandillaje y la delincuencia, siendo una de las principales problemáticas de la 

sociedad peruana. Para el 2018 en la ciudad de Lima existieron 410 pandillas cuyas 

edades de 13 a 19 años, quienes cometieron un total de 4,618 delitos por conductas 

inapropiadas (Instituto Nacional de estadística e informática [INEI], 2018). 

De esta manera, las habilidades emocionales juegan un papel importante 

para el desarrollo de conductas positivas, pero cuando existen presencia de 

conductas agresivas y delictivas son consideradas como síntomas del inadecuado 

manejo de las emociones. Por esta razón es esencial que practiquen y entrenen 

constantemente el manejo de las emociones en el contexto familiar, social y 

educación, facilitando que, los adolescentes desarrollen sus habilidades de 

asertividad en sus relaciones sociales (Espinoza et al., 2020). Sin embargo, cuando 
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no hay un adecuado manejo de emociones, el comportamiento agresivo genera la 

inestabilidad emocional que se asocia de manera negativa y altamente significativa 

con la agresión, conllevando a consecuencias negativas, como, por ejemplo, la 

capacidad de formar relaciones empáticas con su entorno (Estévez y Jiménez, 

2017). 

Para el año 2020, el 73% de los adolescentes sufrieron alteraciones en su 

salud mental durante la pandemia (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia 

[UNICEF], 2020a). Estos resultados sugieren que el 5% de los adolescentes de 13 

a 15 años se encuentran involucrados en incidentes violentos causados por el factor 

del desregulador emocional (UNICEF, 2020b). 

En el Perú la desregulación emocional se registra en un nivel bajo del 4% al 

6%, y 52% a 73% se encuentra en un nivel alto en el adolescente que es víctima 

de una agresión (Mendoza, 2022); mientras tanto, existe la posibilidad de que el 

45% se convierta en un agresor (Defensoría del Pueblo, 2020); y en el año 2021 

aumentó un 50% el índice de agresividad en adolescentes (Ministerio de salud 

[MINSA], 2020). 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES, 

2019) muestran el 68,9% de la población de 9 a 11 años ha experimentado 

agresiones psicológicas y/o físicas en presencia de otras personas, ya sea en el 

hogar o en alguna etapa de su vida, el 66,2% en los escolares y el 78% en los niños 

de 12 a 17 años dentro del hogar. 

En cuanto a las estadísticas de agresividad por género, ENARES (2019) 

reporta que las mujeres   son más propensas a ser agredidas, siendo el 67.6% del 

sexo femenino menores de 18 años víctimas de agresiones psicológicas y/o físicas 

y sexuales, asimismo el índice de tolerancia social al comportamiento agresivo va 

entre niños y adolescente con 58.5%. 

Por otro lado, la desregulación del estado de ánimo por sexo, se observa el 

36.5% de las mujeres presentan desregulación emocional, el 28.9% de los hombres 

entre los 11 y 17 años (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar [ENDES], 2020). 

Se puede ver que la desregulación emocional afecta al desarrollo del 

adolescente, que se encuentra en el proceso de adaptación social (Guzmán-
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González et al., 2014). Asimismo, el incumplimiento de las normas sociales en el 

estudiante genera comportamientos antisociales (Cabrera et al., 2020) y por lo tanto 

la agresividad en los sujetos guarda relación con la incapacidad de regular las 

emociones y conducta negativa, siendo una variable con mayor incidencia en el 

entorno educativo (Cordero-Ríos, 2022).  

La desregulación emocional se asocia con problemas de comportamiento 

graves e implican respuestas emocionales alteradas, como altos niveles de ira e 

histeria. Asimismo, la impulsividad, que es un factor considerado como una reacción 

negativa, también puede dar lugar a la agresión o autoagresión (Velásquez et al., 

2020). El dominio de las emociones es fundamental en la etapa educativa gestionar 

sus emociones de manera apropiada en sus relaciones que mantiene con sus 

demás pares y consigo mismo (Valle et al., 2020). 

La agresividad se evidencia a nivel psicológico, física y verbal, sin embargo, 

los adolescentes que tienen su propio auto funcionamiento emocional controlan 

mejor sus emociones (Mestre et al., 2012). Por ello es necesario que los 

adolescentes reciban educación de regular sus emociones y así poder controlar los 

tipos de respuestas emocionales. Por esta razón, es importante utilizar estrategias 

positivas, como aceptar la realidad sin cambiar los acontecimientos, practicar el 

auto control, la confianza y la humildad (Bolívar et al., 2022). 

En base a lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación 

¿Cómo se relaciona la desregulación emocional y agresividad en estudiantes de 3° 

y 5° de Chimbote, 2023? 

Por tal motivo, la justificación a nivel teórico que tiene como finalidad brindar 

un trabajo de investigación cuyo propósito es indagar y analizar la teoría de las 

variables propuestas para su comprensión, debido a la importancia de identificar la 

desregulación emocional y cuáles son sus efectos en la juventud. En cuanto a lo 

metodológico, se resalta la importancia de emplear estrategias nuevas sobre la 

investigación científica para adquirir resultados innovadores con el fin que el estudio 

sea un antecedente valioso para futuros investigadores. A nivel práctico, se busca 

lograr con el estudio contribuir a la comunidad educativa con resultados idóneos, 

con el objetivo de conocer y entender el comportamiento que pueden presentar 
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frente a este tipo de situaciones, para posteriormente generar programas de 

promoción y prevención. 

Con base en los datos mencionados en el estudio, se plantea el siguiente 

objetivo general: determinar la relación entre la desregulación emocional y la 

agresividad en los estudiantes de 3° y 5° grado de Chimbote, 2023; con los 

objetivos específicos: establecer las diferencias según sexo de las variables de 

estudio, asimismo determinar la relación entre las variables en la muestra total, en 

varones y en mujeres. 

Para finalizar, como hipótesis general se estima la presencia de relación 

inversa entre los constructos, de modo específico se postula la presencia de 

diferencias estadísticamente significativas según sexo de las variables estudiadas, 

así también se postula la existencia de relación significativa entre desregulación 

emocional y la agresividad en la muestra total, sumado a ello, se presume relación 

significativa entre las variables de estudio según sexo.
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II. MARCO TEÓRICO 

En el contexto internacional, Xuliang et al. (2023) se enfocó en examinar las 

relaciones entre la desregulación emocional y la agresividad, investigando si la 

primera actuaba como mediadora en estas relaciones. Se llevaron a cabo cinco 

oleadas de un estudio longitudinal de dos años y medio, con la participación de 

4352 estudiantes de primer año. La desregulación emocional se midió utilizando 

una subescala de la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS-16) 

que evaluaba el "Acceso limitado a estrategias de regulación emocional", mientras 

que los comportamientos agresivos se evaluaron mediante una versión abreviada 

del Cuestionario de Agresión de Buss-Perry. Los resultados mostraron 

correlaciones positivas estadísticamente significativas entre la desregulación 

emocional y los comportamientos agresivos (p < 0.001). Los coeficientes de 

correlación intraclase (ICC) fueron 0.55 para la desregulación emocional y 0.60 

para los comportamientos agresivos. 

Por otro lado, en Grecia, Kokkinos et al. (2019) buscaron la relación entre las 

conductas agresivas y las dificultades con la regulación de las emociones. La 

metodología fue de tipo explicativa y diseño no experimental, donde se evaluó a 

518 educandos. Los resultados evidenciaron que el comportamiento agresivo, ya 

sea proactivo o reactivo se asocia de forma positiva y significativa con la supresión 

emocional. Por lo que, la participación de los estudiantes en la agresión proactiva 

estaba inversamente relacionada con la represión expresiva cuando informaban de 

bajos niveles de dependencia paterna percibida, según los análisis de moderación. 

A manera concluyente, se debatió la relevancia de analizar tanto los elementos 

relacionales entre personas como las características propias de cada individuo al 

evaluar el comportamiento agresivo en las relaciones interpersonales. 

En Indonesia, Purwadi et al. (2020) pretendieron medir el impacto de la 

regulación emocional en la agresividad adolescente. Utilizando un enfoque 

cuantitativo correlacional para estudiar a 943 estudiantes. Los hallazgos indicaron 

una asociación significativa de la regulación emocional en la agresión adolescente 

(p<.05). Un análisis más profundo reveló que la supresión emocional intensa 

contribuye al desarrollo de la agresión, a diferencia de la regulación basada en la 

evaluación cognitiva. El autor concluyó que, la supresión emocional es un factor 
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más crítico en la agresión adolescente que la evaluación cognitiva, con una relación 

directa entre mayor uso de la supresión y aumento de la agresividad. 

En el contexto nacional, Huaitan y Vera (2021), fue un intento de caracterizar 

la desregulación emocional en estudiantes de Lima Metropolitana. Se realizó un 

estudio no experimental, descriptivo, comparativo, transversal, con una muestra de 

90 alumnos (23 varones y 67 mujeres) de 14 a 17 años. Se encontró que 

aproximadamente el 40% de la población de estudio presenta desregulación 

emocional moderada. Además, los adolescentes analizados muestran un nivel bajo 

en la dimensión de conciencia emocional, que es una de las características con 

mayor frecuencia (29%). Sin embargo, los resultados sugieren que las chicas son 

más propensas que los hombres a presentar desregulación emocional, con una 

prevalencia del 34,3% (que representa a 23 participantes femeninas) frente a una 

prevalencia del 13% (que representa a 3 adolescentes masculinos). En conclusión, 

el nivel de significación apoya la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 

investigación, ya que no hay cambios significativos con respecto al grado. 

Por otro lado, Rivera (2023) propuso determinar la relación entre la 

desregulación emocional y la agresividad en adolescentes de una escuela 

secundaria pública en San Juan de Lurigancho. Donde utilizó una metodología de 

tipo correlacional, el investigador examinó una muestra de 219 alumnos. Los 

resultados obtenidos por los investigadores indicaron una correlación positiva y 

moderada entre la desregulación emocional y la agresividad (Rho = .487**). En 

conclusión, el investigador estableció que existe una relación significativa entre las 

variables.  

Por otro lado, existe una escasez de estudios previamente ya realizados en 

función con las variables propuestas, sin embargo, lo mencionado anteriormente 

son investigaciones que se consideran como trabajos que se aproximan al 

propósito del estudio que se desea lograr. También es relevante mencionar que 

esta investigación servirá como marco referencial para futuras investigaciones, ya 

sea de manera internacional, nacional y/o local. 

Asimismo, el trastorno del estado de ánimo nos da una idea clara sobre el 

origen de la desregulación emocional; sin embargo, la definición más aceptada es 
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la de Linehan, señala que la regulación emocional es una forma de aumento de la 

sensibilidad emocional, por lo que podemos decir que los humanos somos capaces 

de controlar la regulación emocional, aunque esto a veces puede cambiar, pero 

influye muchos los factores ambientales que conducen a rasgos desadaptativos 

que surgen como respuesta a un comportamiento descontrolado que suprime el 

autocontrol (Gratz, 2007; Cole et al., 1994; Linehan, 1993). Por esta razón, la 

desregulación afectiva perjudica al desarrollo cognitivo de las funciones ejecutivas 

del aprendizaje, debido a su gran relación que mantiene con la falta de control de 

impulsos Gratz, 2007; Cole et al., 1994; Linehan, 1993). 

Según McLaughlin et al. (2011), la desregulación emocional se define como 

la incapacidad para comunicar y controlar eficazmente los propios sentimientos, 

como resultado de la alta asociación que se ha establecido entre la desregulación 

y el desarrollo de conductas violentas o agresivas, esta idea es muy importante, 

particularmente en el contexto de los adolescentes, en consecuencia, la 

desregulación emocional en los adolescentes no sólo implica dificultad para 

controlar las emociones, sino que también puede ser el preludio de tendencias 

antisociales si no se trata adecuadamente. 

Uno de los efectos de la desregulación emocional es que se identifica como 

una causa crucial detrás de comportamientos como la hiperactividad y la falta de 

control conductual, es habitual que esta pérdida de control se manifieste a una edad 

temprana, sobre todo en circunstancias en las que a los niños y adolescentes se 

les presentan emociones abrumadoras sin los medios adecuados para regularlas, 

por tanto, estos estudios arrojan luz sobre la importancia de adquirir y cultivar 

habilidades emocionales durante la infancia y la adolescencia para prevenir la 

aparición de problemas más graves en los años venideros (Albert et al., 2015; De 

Anta et al., 2015). 

La importancia de la regulación emocional (RE) como proceso psicológico 

no sólo muy difícil, sino absolutamente necesario para la salud mental, no basta 

con ser capaz de controlar las emociones negativas; también hay que ser capaz de 

cultivar estados emocionales agradables para demostrar la regulación emocional. 

Estos autores llaman la atención sobre el hecho de que una regulación emocional 

eficaz es un componente esencial de la salud mental, y que el desarrollo de esta 
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capacidad puede tener una influencia sustancial en la calidad de vida en general 

(Özdeş, 2020; Liu, 2019). 

La RE desempeña un papel integral en todos los procesos relacionados con 

la generación de emociones y reviste una gran importancia cuando se trata de 

abordar la adaptación social. Además, las investigaciones han demostrado que la 

relación de apego de los padres, especialmente la figura paterna, está 

estrechamente vinculada al apego de los niños en la etapa preescolar. Esto sugiere 

que la presencia y la participación activa del padre en la vida del niño tienen un 

impacto significativo en el desarrollo de la autoconfianza del menor, satisfaciendo 

tanto sus necesidades físicas como emocionales. La regulación emocional, por su 

parte, desempeña un papel fundamental al permitir que las personas expresen sus 

emociones de manera saludable, lo que resulta esencial para que los individuos 

puedan responder de manera constructiva a las diversas situaciones que enfrentan 

en su vida cotidiana (Dominguez, 2017; Ahmetoğlu et al., 2018). 

Las emociones como reacciones humanas a estímulos externos e internos, 

que van desde la satisfacción al placer. Más que simples respuestas, las emociones 

son procesos complicados que reflejan a la persona y su entorno. Bisquerra añade 

que las emociones influyen en nuestra conducta y nuestras relaciones. Nuestras 

manifestaciones emocionales se ven afectadas por convenciones culturales y 

sociales y reflejan nuestras reacciones internas, lo que demuestra que son una 

combinación de experiencias personales y comportamientos enseñados 

colectivamente. Esta perspectiva holística de la emoción pone de relieve su 

relevancia para comprender el comportamiento humano y la interacción social, 

mostrando cómo la personalidad, la cultura y los acontecimientos vitales afectan a 

las emociones (Bisquerra, 2003).  

La regulación emocional, según Gross y John (2003), consiste en la gestión 

de las emociones, seleccionando de manera consciente cuándo y cómo se 

experimentan. Este proceso involucra técnicas como la elección y modificación de 

situaciones, la redirección de la atención, la reinterpretación de circunstancias y el 

control de las respuestas emocionales. Se considera fundamental en la interacción 

cotidiana y el bienestar psicológico, facilitando la navegación por la complejidad de 

las experiencias emocionales con mayor destreza y consciencia. 
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En relación con esto, el modelo teórico propuesto por Gross y John (2003) 

destaca cuatro métodos para cambiar el proceso de regulación emocional, 

comenzando con la modificación de la situación, que implica evitar o cambiar las 

circunstancias que podrían llevar a expresiones emocionales negativas; la 

focalización de la atención, que consiste en redirigir la atención hacia una actividad 

o expresión específica para evitar o rechazar una emoción; la reevaluación 

cognitiva, que implica cambiar la evaluación de una situación; y la modulación de 

la respuesta, que se refiere a la supresión de la expresión emocional. 

Estos investigadores proponen que la regulación emocional es un logro que 

se logra mediante dos mecanismos que involucran diferentes hábitos individuales. 

El primer mecanismo es la reevaluación cognitiva, que implica la reinterpretación 

estratégica de experiencias emocionales negativas para transformarlas en 

emociones más positivas y realistas. El efecto de esta reinterpretación mejora la 

percepción de las circunstancias interpersonales o intrapersonales. El segundo 

mecanismo, la supresión emocional, busca suprimir la experiencia emocional, lo 

que puede llevar a comportamientos evitativos. Aquellos que utilizan la 

reevaluación cognitiva tienden a experimentar emociones más placenteras, una 

autoestima mejorada, una satisfacción vital más saludable y relaciones más sólidas. 

En contraste, quienes se centran en la inhibición pueden experimentar dificultades 

en su funcionamiento y bienestar interpersonal al evitar situaciones que pueden 

resultar desafiantes (Gross y John, 2003).  

Por otra parte, las investigaciones han revelado que los hombres en general 

son más propensos a utilizar el método de supresión que las mujeres, como 

resultado, este mecanismo es un medio por el cual los individuos son capaces de 

evitar pensar en los asuntos que les molestan, así como en sus deseos, emociones 

o experiencias, es el tipo de atributo disposicional que se cree que es 

razonablemente constante (Navarro et al., 2018). 

Para el enfoque conductual en el que se basa la teoría Biosocial concluye 

que la desregulación emocional es el resultado de la influencia de factores 

genéticos y sociales considerados como factores vulnerables, creada por  Linehan 

Marshall en el año 1970, cuando estudiaba pacientes con Trastorno límite de la 

personalidad, fue ahí donde creo la Terapia conductivo Dialéctica en la que 
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menciona como un factor psicosocial de su entorno el patrón de estilo de crianza 

de los padres o cuidador que no tienen en cuenta las emociones del niño da como 

resultado un factor de desregulación emocional, ya que el sujeto se siente 

incompetente de expresar sus emociones (Ramaiya et al., 2017; Wisniewski et al., 

2018; Elices y Cordero, 2011). Entonces, este enfoque tiene como objetivo principal 

enfrentar los problemas emocionales y conductuales, abordando a la elaboración 

de estrategias para el desarrollo de la auto aceptación y la habilidad de adaptación 

a diferentes escenarios de estrés, para así generar un cambio de comportamiento 

de agresivo a pasivo (Elices y Cordero, 2011; Dimeff y Linehan, 2001). 

Por ello, se describe el desarrollo de regulación emocional para tener en 

cuenta los estímulos sociales, culturales e involucrar características específicas a 

cada componente para la pre evaluación, implementación, evaluación posterior, a 

la integración de las personas en un todo, enfocadas en el compromiso y auto 

aceptación (Hervás y Moral, 2017; Navarro-Leis y López, 2013). 

El modelo de desregulación emocional creado por Mennin se basa en el 

condicionamiento de los estados emocionales y la teoría de las emociones (Mennin 

et al., 2004). En tal sentido, este modelo de regulación emocional sugiere que las 

personas que carecen de un control adecuado de sus emociones expresan 

emociones negativas y evitan la represión, aunque existen estudios que especifican 

las posibles causas de este problema, pero es importante observar las respuestas 

de componentes externos para apoyar y potenciar comprender mejor la causa 

principal de la desregulación afectiva (Mennin et al., 2004). 

En cuanto a la variable, la agresividad en la etapa de la niñez hasta la 

adolescencia evidencia presentar menos capacidad para regular las emociones; 

pero cuando la desregulación emocional aún persiste hasta la etapa adultez, este 

cambio pasa a ser a un cambio duradero generando conductas inadecuadas, por 

ejemplo, la agresividad (Hervás y Moral, 2017; Vargas y Muñoz-Martínez, 2013; 

Moral y Sirvent, 2011). 

Por otro lado, algunos autores ofrecen definiciones generales de la agresión, 

como lo hizo Flores (2018), quien la describe como un comportamiento instintivo 

que puede manifestarse en respuesta a situaciones de conflicto, donde un individuo 
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ataca a otro con el fin de proteger su propia integridad física, lo que se refleja en su 

conducta ante la sociedad. Por otro lado, se conceptualiza la agresión como la 

acción de causar daño o tener la intención deliberada de herir a otra persona, 

involucrando tanto a la víctima como al agresor. En esencia, ambos autores 

coinciden en que la agresión es un comportamiento que puede manifestarse en un 

individuo, ya sea de manera intencional o como respuesta a un conflicto, resultando 

en daño hacia otra persona. 

Buss enfatiza que el comportamiento agresivo es una respuesta a la 

estimulación de otro organismo (Buss, 1961); en este sentido, se observa que la 

agresión se puede producir a raíz de las experiencias personales, estímulos 

sociales, entre otros (Bandura, 1976). 

González-Bernal y Guevara-Marín (2012) muestran que el comportamiento 

agresivo influye de manera muy fuerte, infringiendo las normas sociales y los 

derechos civiles, como también tienen consecuencias negativas a largo plazo para 

las personas que presentan este comportamiento. 

La conducta agresiva se basa en la violación de normas sociales y los 

derechos humanos. Asimismo, el comportamiento agresivo antisocial es 

considerada con base a la gravedad del comportamiento y el grado de violación de 

las leyes y normas sociales. Sin embargo, el punto de partida para comprender la 

agresividad se encuentra en el estímulo ambiental donde se aprendió (Saenz-Calle, 

2017). 

En un enfoque más contemporáneo, Romero (2018) ilustra una realidad 

actual relacionada con la adquisición de comportamientos agresivos en individuos. 

Su análisis se basa en diversos estudios que señalan que los niños que están 

expuestos de manera regular a la violencia en medios como la televisión, la web o 

los juegos en línea tienden a exhibir conductas similares en comparación con 

aquellos niños que no están expuestos a contenido altamente violento. Conforme 

estos niños crecen y se desarrollan, desde la adolescencia hasta la edad adulta, 

muestran respuestas agresivas, ya que han aprendido estas conductas 

inapropiadas a través de estímulos, lo que puede ser perjudicial para su desarrollo 

tanto en sus relaciones interpersonales como intrapersonales. 
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Los principales factores de la conducta agresiva son criterios genéticos y 

biológicos, sin embargo, el entorno social influye en la conducta agresiva, ya que 

ha sido confirmada durante muchos años de estudio. Recientemente, ambos 

aspectos se han estudiado de forma lineal y, por supuesto, se conocen casos en 

los que se previene o inhibe el desarrollo de conductas agresivas conceptualizados 

como factores de riesgo o factor protector (Buss y Perry, 1992). 

Los factores de riesgo como antecedentes conductuales que producen 

dificultades y están relacionados con la susceptibilidad de una persona, por lo que 

se describen así porque están relacionados con su vulnerabilidad, estas variables 

pueden incluir hábitos o entornos perjudiciales que aumentan la probabilidad de 

adquirir determinadas enfermedades o comportamientos inadecuados. Por otro 

lado, los factores de protección desempeñan un papel importante a la hora de 

ayudar a una persona a superar los factores de riesgo, por ende, algunos ejemplos 

de ello son contar con un sólido sistema de apoyo social, tener excelentes 

habilidades de afrontamiento y tener un sentimiento de resiliencia, que en conjunto 

ayudan a una persona a afrontar acontecimientos estresantes o difíciles de una 

manera más eficaz (Juárez y Orlando, 2002). 

El comportamiento agresivo puede considerarse ilegal o normal en algunos 

casos. De acuerdo con la teoría del aprendizaje social de Bandura (1977), el 

comportamiento agresivo es aprendido mediante un modelo representativo porque 

es el sujeto quien imita los comportamientos de este modelo, pero, asimismo, la 

teoría explica que el constructo agresividad puede verse como una respuesta innata 

del ser humano interpretada como una respuesta auto defensiva frente a un 

estímulo amenazante, como también se interpreta como intento consciente de una 

persona de dañar a otra. 

Citando a Bandura (1976) explica el comportamiento agresivo interpretada 

como la incapacidad de auto control de las emociones e impulsos. Por esta razón, 

Bandura (1977) en su teoría enfatiza que el comportamiento agresivo es aprendido 

y desencadena a varios factores; por ejemplo, la desregulación emocional que 

conduce a un comportamiento agresivo, ya que el individuo presenta un deseo de 

lastimar a los demás. En este sentido, Bandura sugiere que la agresividad se 

aprende de manera social a través de las experiencias y observaciones al 
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interactuar con otros sujetos que también presentan comportamientos agresivos, 

pero que dependerá mucho evitar su desarrollo si el sujeto presenta una adecuada 

capacidad de regulación emocional (Bandura et al., 1983). 

Bandura y Richard (2001) señalaron que las personas agresivas 

previamente observaron modelos considerados como imagen o modelo a seguir, 

ya que este modelo se manifiesta por factores sociales en el proceso de interacción, 

enfatizando principalmente la influencia de la familia, debido a que el 

comportamiento de estos agentes familiares contribuye al tipo de socialización en 

los niños, porque esto está relacionado al desarrollo cognitivo-conductual del niño. 

Con base en la teoría previamente mencionada, se puede obtener una 

comprensión más sólida de por qué los individuos mantienen comportamientos 

agresivos. Además, Andreu et al. (2010), distinguen dos formas de agresión: la 

agresión reactiva y la agresión proactiva. Estas dimensiones arrojan luz sobre las 

fuerzas impulsoras detrás de la agresión cuando se busca resolver conflictos 

internos y entender las motivaciones que subyacen en el comportamiento agresivo. 

La agresión reactiva tiende a surgir como una respuesta impulsiva a una 

provocación, ya sea real o imaginaria. Por otro lado, la agresión proactiva se 

manifiesta cuando se busca resolver un conflicto o alcanzar objetivos, sin la 

intención de causar sufrimiento a la víctima, sino más bien obtener recompensas o 

refuerzos valorados por el agresor. 

Desde una perspectiva social, Massanet (2011) sugiere que la agresión 

puede verse influida por estímulos ambientales que promueven o inhiben conductas 

agresivas. Estos estímulos pueden incluir refuerzos o castigos que moldean las 

respuestas de un individuo, lo que resulta en un aprendizaje influenciado por el 

entorno social. En este contexto, los agentes sociales y los medios masivos de 

comunicación desempeñan un papel significativo. La Teoría del Aprendizaje Social 

de Bandura también respalda esta idea al afirmar que el aprendizaje se produce a 

través de la observación de las personas en el entorno, lo que lleva a la adquisición 

de conductas agresivas. Estos agentes sociales incluyen la influencia familiar en 

primer lugar, seguida de la subcultura formada por grupos sociales y el 

modelamiento simbólico, que involucra estímulos impactantes como las redes de 

comunicación e internet, como señala Chapi (2012). 
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En consecuencia, a continuación se presentan algunas definiciones que 

podrían suministrarse para los dos aspectos de la agresión: Según Rainey et al. 

(2006), la agresión reactiva se manifiesta cuando una persona experimenta una 

sensación de peligro y responde impulsivamente, ya sea física o verbalmente, con 

una fuerte excitación emocional, con el objetivo de infligir daño a otro individuo. Esta 

descripción está conectada con la hipótesis de frustración-agresión que fue 

desarrollada por Dollard et al. (1939). Andreu (2009) también observa que la 

agresividad reactiva se caracteriza por la intención de hacer daño a otro individuo 

y puede manifestarse a través de sentimientos como el miedo, la irritación y la 

impulsividad. Además, está vinculada a emociones de odio y hostilidad, una baja 

tolerancia a circunstancias agravantes, un pobre control emocional y una 

propensión a percibir los actos de los demás de forma negativa (Penado et al., 

2014). 

Por otro lado, la agresión proactiva es definida por Andreu (2010) como la 

preparación consciente de un escenario en el que un individuo se esfuerza por 

controlar e influir en la conducta de la víctima de forma organizada, con el objetivo 

de conseguir algún beneficio o placer personal. Este tipo de agresión se distingue 

de la agresividad reactiva, que se caracteriza por la ausencia de dicha planificación. 

Este tipo de agresividad está más controlada, no incluye emociones extremas como 

la furia o el odio, se expresa de forma insensible y suele ir acompañada de una falta 

de empatía y arrepentimiento hacia otras personas. Por otro lado, quienes practican 

la agresividad proactiva se sirven de otras personas para promover sus propios 

objetivos o para aprovechar circunstancias que les son favorables (Penado et al., 

2014). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación   

Tipo básico, ya que busca adquirir conocimiento e información detallada 

sobre la realidad, con el fin de aportar al desarrollo del conocimiento científico (Arias 

et al., 2022).  

3.1.2. Diseño de investigación  

De diseño correlacional simple ya que únicamente lo que se busca es la 

relación entre las variables de estudio sin hacer algún tipo de intervención (Ato et 

al., 2013). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Desregulación emocional 

Definición conceptual: Falta de capacidad de gestionar las propias emociones y 

la propia conducta, que se relaciona con una expresión impulsiva de parte de los 

individuos, mostrando las emociones de manera exagerada (Thompson, 1994). 

Definición operacional: Se administra con el Cuestionario de Regulación 

Emocional–ERQ (Gross & John, 2003), validado por Navarro et al. (2018) (Ver 

anexo 1). 

Dimensiones: Reevaluación cognitiva y supresión emocional.  

Indicadores: Los ítems 1, 3, 5, 7, 8 y 10 hacen referencia al primer factor, y los 

ítems 2, 4, 6 y 9 hacen referencia al segundo factor. 

Escala de medición: Ordinal.
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Variable 2: Agresividad 

Definición conceptual: Es un rasgo biológico que funciona como una herramienta 

de supervivencia, por lo tanto, sin ella, la especie no puede establecerse y 

evolucionar, sin embargo, al presentar altos niveles de agresión, pasa a convertirse 

a una conducta agresiva (Buss y Perry, 1992). 

Definición operacional: La agresión se mide con el Cuestionario de agresividad 

AQ de Buss y Perry (1992), adaptado por Bryan y Smith (2001) (Ver anexo 1). 

Dimensiones: Agresividad física, agresividad verbal, ira, hostilidad. 

Indicadores: Los ítems 8, 11 en relación al primer factor; los ítems 3; 1, 6, 9 en 

relación al segundo factor; los ítems 5, 7, 12 para el tercer factor; y los ítems 2, 4 y 

10 hacen referencia el cuarto factor. 

Escala de medición: Ordinal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Comprendió a jóvenes entre 14 a 17 años de los centros educativos estatales 

de Chimbote, la 1era institución con 200 alumnos y la 2da institución con 165 

alumnos. 

Criterios de inclusión: Estudiantes entre 11 y 17 años, de ambos sexos, de 

Chimbote, que previamente aceptaron participar voluntariamente. 

Criterios de exclusión: Estudiantes con habilidades educativas especiales, los 

que entreguen la evaluación incompleta, a los que tienen dificultades de 

comprender el test. 

Muestra: Estuvo compuesta por 365 estudiantes de ambos sexos, del nivel 

secundaria entre 14 a 17 años, siendo 190 mujeres y 170 varones, dos colegios 

nacionales.  

Muestreo: fue no probabilístico por conveniencia, se eligió de manera arbitraria a 

los participantes cumplan con todos los requisitos, acorde a los criterios 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Sánchez et al. (2021) enfatizan que un método conocido como encuesta es 

una serie de procesos organizados y sistemáticos con un propósito específico, 

definido como la forma difundida del método de investigación entre los 

investigadores. 

Instrumento 1: El Cuestionario de Regulación Emocional–ERQ (Gross & John, 

2003) evalúa cómo las personas gestionan sus emociones, midiendo dos 

estrategias principales: reevaluación cognitiva (reinterpretar eventos emocionales) 

y supresión emocional (inhibir expresiones emocionales visibles) (Ver anexo 2). El 

cuestionario utilizado fue el instrumento validado por Navarro et al. (2018) consta 

de 10 ítems distribuidas en dos factores: Reevaluación cognitiva, que incluye 6 

preguntas, y Supresión, que comprende 4 preguntas. Los participantes califican 

cada pregunta en una escala de tipo Likert de 6 puntos, donde 1 indica "en total 

desacuerdo" hasta 5 indica "totalmente de acuerdo". Para examinar la validez de 

constructo de la escala, los autores llevaron a cabo un análisis factorial exploratorio 

usando rotación Varimax., donde decidieron que aquellos ítems que presentaran 

una carga factorial de .40 o superior en los factores identificados, sumado a ello las 

dos dimensiones explicaron en un 41.26% de la varianza. En términos de calidad 

psicométrica, el ERQ ha demostrado tener una consistencia interna de α = .83 en 

el factor de reevaluación cognitiva y α = .75 en el factor de supresión. 

Instrumento 2: El Cuestionario de agresividad AQ (Buss y Perry, 1992), mide la 

disposición de una persona hacia la agresión y la hostilidad en diversas situaciones 

sociales y personales, incluyendo agresión física y verbal, el cuestionario consta de 

40 ítems y 4 factores (violencia física, verbal, ira y hostilidad) (ver anexo 2). 

Respecto a la variante del instrumento empleado, se utilizó la versión adaptada por 

Bryant y Smith (2001), que consta de 12 ítems. Las preguntas de este instrumento 

abordan comportamientos, emociones y pensamientos agresivos y se evalúan en 

una escala de cinco puntos tipo Likert, que va desde 1 (nunca) hasta 5 (siempre). 

En cuanto a los niveles de fiabilidad variaron de bajos a moderados (agresión física 

α=0.71, agresión verbal α=0.69, ira α=0.67, hostilidad α=0.70, escala total α=0.78). 

Los valores de AFC indicaron un ajuste óptimo [x2/gl=2.325; RSMS = .07; SMSR= 

.06; CFI y TLI = <.90; GFI=.93). 
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3.5. Procedimientos 

En primer lugar, se llevaron a cabo revisiones exhaustivas de investigaciones 

previas, seguidas de la evaluación de cuestionarios pertinentes, con especial 

atención a aquellos adaptados para su uso en el contexto peruano. Se gestionó la 

autorización académica para el uso de cada instrumento a través de 

comunicaciones por correo electrónico con los autores correspondientes. Además, 

se realizaron solicitudes formales a las instituciones educativas mediante una carta 

de presentación emitida por la Universidad. Se obtuvo el consentimiento informado 

de los padres y adolescentes una vez que las instituciones aprobaron la realización 

del estudio. Posteriormente, los responsables de las instituciones acordaron las 

fechas para la aplicación de los instrumentos, posterior a ello se aplicó de forma 

presencial en los salones de clase de los estudiantes, cuidando que no exista ruido 

que impida el llenado de la encuesta y que se encuentren en un lugar cómodo para 

su aplicabilidad. Por último, se llevaron a cabo análisis de los resultados, 

discusiones y conclusiones del estudio. 

3.6. Métodos de Análisis de Datos  

Se excluyeron 11 participantes debido a su edad, lo que resultó en una 

muestra de 360 participantes. A partir de los resultados, se construyó una base de 

datos para identificar valores atípicos. Se realizaron correlaciones de Pearson 

mediante un análisis exhaustivo de los datos, evitando la necesidad de realizar 

pruebas de normalidad. Se desarrollaron modelos explicativos que relacionan la 

regulación emocional con la agresividad según el género, logrando índices de 

ajuste considerados aceptables (CFI, TLI, RMSEA y AIC). En este contexto, valores 

de CFI y TLI cercanos o superiores a .95, y valores de RMSEA cercanos o inferiores 

a .06 indican un buen ajuste del modelo a los datos. Respecto al AIC, se prefiere 

un valor menor, ya que indica un mejor equilibrio entre el ajuste del modelo y su 

complejidad (Jordan, 2021). Además, se llevaron a cabo correlaciones y se 

obtuvieron estadísticas descriptivas (medidas de tendencia).  

3.7. Aspectos éticos 

Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética Universitaria (ver anexo 4), y 

se considera que la integridad científica implica cumplir de manera positiva con los 
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principios éticos que guían la investigación, incluyendo el respeto a la originalidad. 

Además, se priorizó la honestidad y transparencia, así como el respeto por el 

derecho de propiedad intelectual de toda la información teórica presentada en el 

trabajo. El rigor científico fue esencial, ya que se emplearon métodos actualizados 

para obtener la mejor evidencia científica. Se valoró la buena fe del investigador, el 

respeto a la identidad institucional, y la práctica profesional adecuada durante el 

desarrollo del estudio (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica [CONCYTEC], 2018). Asimismo, todas las personas involucradas 

tienen la libertad de elegir si desean seguir participando o abandonar el estudio en 

cualquier momento. Esto está en línea con el enfoque en la precisión del 

conocimiento científico, que establece los derechos y protecciones de cada 

participante para resguardar la propiedad intelectual (American Psychological 

Association [APA], 2017). 
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IV. RESULTADOS 

En relación con los estadísticos descriptivos de las variables de estudio, 

derivados de la aplicación a 360 estudiantes, al comparar las puntuaciones de las 

variables estudiadas según el sexo, se determinó que existen diferencias 

estadísticamente significativas en la agresividad verbal (t=2.283; p<.05), hostilidad 

(t=2.320; p<.05) e ira (t=4.547; p<.05), destacando que son las mujeres quienes 

presentan valores promedio más elevados que los varones. No obstante, en las 

dimensiones de desregulación emocional (reevaluación cognitiva y supresión 

emocional) y en agresividad física, no se presentan diferencias estadísticamente 

significativas (p>.05), donde las puntuaciones promedio son similares (ver tabla 1). 

Tabla 1.   

Comparación según sexo de las variables desregulación emocional y agresividad 

(n=360) 

Variable Sexo N M DE t p 

Reevaluación 
cognitiva 

Mujeres 190 20.42 6.51 
.360 .719 

Hombres 170 20.16 6.69 

Supresión 
emocional 

Mujeres 190 13.92 4.90 
.269 .788 

Hombres 170 13.78 4.44 

Agresividad 
física 

Mujeres 190 5.50 2.76 
-1.123 .262 

Hombres 170 5.81 2.48 

Agresividad 
verbal 

Mujeres 190 4.32 1.82 
2.283 .023 

Hombres 170 3.89 1.71 

Ira 
Mujeres 190 8.60 3.14 

4.547 .000 
Hombres 170 7.14 2.95 

Hostilidad 
Mujeres 190 8.38 2.66 

2.320 .021 
Hombres 170 7.75 2.53 

Nota. M=media; DE=desviación estándar; p<.05*; p<.01** 
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El análisis correlacional, revela que existe una correlación de efecto trivial 

entre la reevaluación cognitiva y las dimensiones, aunque no alcanza significancia 

estadística. En contraste, las demás dimensiones muestran correlaciones de efecto 

trivial (r= .029, r= -.019; r= -.005; r= -.053). 

En cuanto a la dimensión de supresión emocional, se observan correlaciones 

con las dimensiones de agresividad, siendo estas de efecto mínimo necesario (r= 

.087; r=.015; r= .047). Sin embargo, la dimensión de hostilidad exhibe una 

correlación trivial (r=-.001) (ver tabla 2).  

 

Tabla 2.  

Correlación de la desregulación emocional y agresividad en la muestra total (n=360) 

Variable M DE g1 1 2 3 4 5 6 

1. Reevaluación cognitiva 20.30 6.59 .06 -           

2. Supresión emocional 13.85 4.69 -.05 ,417** -     

3. Agresividad física 5.65 2.63 .99 .029 .087 -    

4. Agresividad verbal 4.12 1.78 .59 -.019 .015 ,452** -   

5. Ira 7.91 3.13 .26 -.005 .047 ,476** ,523** -  

6. Hostilidad 8.08 2.62 .23 -.053 -.001 ,392** ,428** ,527** - 

Nota. p<.05*; p<.01** 
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En relación a las correlaciones de las variables según sexo, se puede 

observar que existe una correlación de efecto nulo en ambas poblaciones, no 

obstante, en los varones se da un mayor grado de correlación entre reevaluación 

cognitiva y agresividad verbal (r=-.100), reevaluación cognitiva y hostilidad (r=-.084) 

y supresión emocional y agresividad (r= .091) (ver tabla 3).  

Tabla 3.  

Correlación entre desregulación emocional y agresividad según sexo (n=360) 

Variable 
1 2 3 4 5 6 

Hombres 

1. Reevaluación cognitiva 

M
u

je
re

s
 

- ,415** .045 -.100 .033 -.084 

2. Supresión emocional ,420** - .091 -.005 .018 .016 

3. Agresividad física .018 .086 - ,490** ,574** ,420** 

4. Agresividad verbal .046 .027 ,443** - ,516** ,427** 

5. Ira -.047 .064 ,453** ,510** - ,469** 

6. Hostilidad -.031 -.017 ,390** ,415** ,554** - 

Nota. p<.05*; p<.01** 
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En la figura 1, se ha evaluado el ajuste del modelo de análisis con respecto 

a la muestra total. Los índices de ajuste global sugieren que el modelo en general 

es aceptable. Reflejándose en los valores de los índices de ajuste, que indican que 

las dimensiones de reevaluación cognitiva y supresión emocional no tienen un 

efecto significativo sobre la agresividad en esta muestra. Los índices de ajuste 

muestran valores superiores a 0.90, con un CFI de 0.960 y un TLI de 0.950. Así 

mismo, el RMSEA con un valor de 0.44 es menor que 0.80, y el AIC es de 163.583 

(ver figura 1). 

Figura 1.  

Modelo explicativo de la desregulación emocional sobre la agresividad en la 

muestra total (n=360) 
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En la figura 2, se evaluó el ajuste del modelo explicativo de la desregulación 

emocional sobre la agresividad en mujeres. Los índices de ajuste global indicaron 

que el modelo en general era aceptable, ya que se observó que las dimensiones 

de reevaluación cognitiva y supresión emocional no tenían un efecto significativo 

sobre la agresividad en este grupo de mujeres. Los índices de ajuste muestran 

valores superiores a 0.90, con un CFI de 0.944 y un TLI de 0.930. Así mismo, el 

RMSEA con un valor de 0.52 es menor que 0.80, y el AIC es de 152.128 (ver figura 

2). 

Figura 2.  

Modelo explicativo de la desregulación emocional sobre la agresividad en mujeres 

(n=360) 
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En la Figura 3, se evaluó el ajuste del modelo explicativo de la desregulación 

emocional sobre la agresividad en hombres. Los índices de ajuste global indicaron 

que el modelo en general era aceptable, como se evidenció al constatar que las 

dimensiones de reevaluación cognitiva y supresión emocional no tenían un efecto 

significativo sobre la agresividad en este grupo de hombres. Los índices de ajuste 

muestran valores superiores a 0.90, con un CFI de 0.944 y un TLI de 0.930. 

Además, el RMSEA con un valor de 0.54 es menor que 0.80, y el AIC es de 

150.214.(ver figura 3).  

Figura 3.   

Modelo explicativo de la desregulación emocional sobre la agresividad en hombres 

(n=360) 
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V. DISCUSIÓN 

La desregulación emocional y la agresividad constituyen aspectos cruciales 

en la comprensión de la salud emocional, especialmente entre los estudiantes en 

un periodo formativo determinante. Estas dinámicas, vinculadas a la capacidad de 

gestionar y regular las emociones, cobran relevancia en el contexto universitario, 

donde los individuos están forjando su identidad y estableciendo relaciones (Del 

Valle et al., 2020). La investigación se enfoca en indagar cómo la desregulación 

emocional impacta la manifestación de comportamientos agresivos, explorando 

reevaluación cognitiva y supresión emocional. Al profundizar en este fenómeno, se 

arrojará luz sobre la interrelación entre la desregulación emocional, la agresividad 

de los estudiantes de nivel secundario. 

En consecuencia, dentro del análisis al primer objetivo, que refiere a 

comparar la regulación emocional y agresividad según sexo, se observa que 

existen diferencias estadísticamente significativas en la agresividad verbal (t=2.283; 

p<.05), hostilidad (t=2.320; p<.05) e ira (t=4.547; p<.05), resaltando que, en 

promedio, las mujeres muestran valores más elevados que los varones en estas 

dimensiones de agresividad. Por otro lado, nuestros hallazgos coinciden con un 

estudio en el que examinaron la desregulación emocional en estudiantes y 

encontraron que las mujeres mostraban una mayor propensión a presentar 

desregulación emocional en comparación con los varones (Huaitan y Vera, 2021).  

Este hallazgo concuerda con la observación de que las mujeres presentan valores 

más elevados en agresividad verbal, hostilidad e ira en nuestra muestra. Esto se 

alinea con enfoques que postulan que las mujeres tienden a mostrar una mayor 

expresión emocional socialmente aceptable y buscar apoyo emocional (Gordillo-

León et al., 2021; Garcia-Blanc et al., 2022; Medrano et al., 2019).   

Por otro lado, en relación al segundo objetivo de correlación de la regulación 

emocional y la agresividad, se identificó una correlación trivial entre la reevaluación 

cognitiva y las dimensiones de agresividad (r= .029); además, el primer modelo, 

que consideraba la muestra total, se observó que las dimensiones de reevaluación 

cognitiva y supresión emocional no tenían efectos directos significativos sobre la 

agresividad, a pesar de que los índices de ajuste global indicaban que el modelo 

era aceptable (CFI = .96; TLI= .95; RMSEA= .44;AIC= 163.583). Comparando 
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nuestros resultados con otros estudios, se evidencio que la desregulación 

emocional impacta levemente la expresión de agresividad en la muestra estudiantil 

analizada (Huaitan y Vera, 2021). Asimismo, cabe resaltar que su muestra utilizada 

fue baja. Una muestra pequeña en investigación, puede limitar la generalización de 

los resultados, ya que representa una fracción insuficiente de la población, 

reduciendo la confiabilidad y validez de las conclusiones (Hair et al.,2018). 

Finalmente, en cuanto al tercer objetivo, en el análisis de correlación según 

sexo, se evidencia un efecto nulo en ambas poblaciones. No obstante, en la 

población masculina, se destaca una correlación levemente pronunciada entre 

reevaluación cognitiva y agresividad verbal (r = -.100), reevaluación cognitiva y 

hostilidad (r = -.084), y supresión emocional y agresividad (r = .091). Sumado a ello, 

se evidencio los análisis por medio de modelos que explican la asociación entre la 

correlación según sexo, por ende, el segundo modelo, enfocado en mujeres, se 

obtuvieron resultados similares, con índices de ajuste que respaldaban la 

aceptabilidad del modelo, pero sin efectos directos significativos (CFI = .94; TLI= 

.93; RMSEA=.52; AIC= 152.128). Finalmente, en el tercer modelo, centrado en 

hombres, los resultados fueron consistentes con los anteriores, mostrando que las 

dimensiones de reevaluación cognitiva y supresión emocional no tenían efectos 

directos significativos sobre la agresividad masculina, a pesar de que los índices de 

ajuste global respaldaban la validez del modelo (CFI = .94; TLI= .93; RMSEA= .54; 

AIC=150.214). En consecuencia, se expone que la relación entre la desregulación 

emocional y la agresividad puede ser más compleja de lo que se pensaba y que 

otros factores podrían estar influyendo en esta dinámica en diferentes grupos de 

población.  

Estos resultados sugieren que, para los varones, ciertos patrones de 

desregulación emocional podrían estar vinculados de manera más específica a 

dimensiones particulares de la agresividad. Contrastando otros estudios, donde se 

exploran correlaciones más generales, esta investigación proporciona una 

perspectiva más detallada sobre la asociación entre desregulación emocional y 

dimensiones específicas de agresividad, resaltando la importancia de considerar el 

sexo como un factor relevante en estos análisis (Huaitan y Vera, 2021; García, 

2021). La conexión poco significativa entre desregulación emocional y agresividad 
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en mujeres resalta la influencia crucial de esta última en las habilidades de 

afrontamiento. Por el contrario, las correlaciones más pronunciadas en hombres 

sugieren una débil conexión entre agresividad y las estrategias emocionales, 

respaldando la noción de que la desregulación emocional difiere según el sexo 

(Chacón, 2023; Medrano et al., 2019). 

Por otro lado, respecto a los modelos observados, se sigue las directrices de 

Shi et al. (2019) y considerando la importancia de evaluar el ajuste de los modelos, 

es fundamental resaltar que los índices TLI y CFI deben ubicarse en un rango de 0 

a 1, donde 1 denota un ajuste perfecto. Conforme al CFI, se espera que supere el 

umbral de 0.90, lo que indica que al menos el 90% de la covarianza de los datos 

puede ser replicado por el modelo. En cuanto al TLI, este índice se ajusta para 

considerar la complejidad del modelo y, aunque sus valores varían de 0 a 1, no 

están estrictamente limitados a ese intervalo; superar el valor de 1 indicaría una 

sobreparametrización, mientras que acercarse a 1 señala un ajuste adecuado (Cai 

et al., 2023). Del mismo modo, el RMSEA, refleja cuánto el modelo se desvía en 

promedio de los datos disponibles. Si el valor es inferior a 0.05, se considera 

excelente; si está por debajo de 0.08, sigue siendo aceptable. Además, es esencial 

que los límites de los intervalos de confianza estén por debajo de 0.08 para 

asegurar un ajuste adecuado a los datos (Lubbe, 2023). Estos estándares rigurosos 

respaldan la validez y confiabilidad de los modelos analizados, y en este contexto, 

se destaca que, a pesar de la falta de efectos directos significativos en la relación 

entre la desregulación emocional y la agresividad, los índices de ajuste indican la 

adecuación de los modelos para explorar esta compleja dinámica en diferentes 

grupos de población, como se discutió previamente. 

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio, es esencial reconocer que los 

resultados obtenidos son específicos a la población de la institución evaluada, lo 

que implica que se limita la generalización de los resultados. Además, es crucial 

destacar que nos enfrentamos a una carencia significativa de investigaciones de 

acceso abierto relacionadas con las variables examinadas. La mayoría de estos 

recursos se encuentran restringidos por suscripciones de pago, lo que genera 

dificultades económicas para acceder a ellos debido a los elevados costos 

asociados. 
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No obstante, a pesar de las limitaciones mencionadas, la investigación se 

distingue por su análisis detallado de la relación entre desregulación emocional y 

agresividad en estudiantes, destacando diferencias de género y explorando 

dimensiones específicas de agresividad. Además, se incorporan modelos 

explicativos avanzados para una comprensión más profunda. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se ha determinado que esta investigación tiene una relación nula entre la 

desregulación emocional y la agresividad en estudiantes, aunque se han 

identificado algunas asociaciones, la magnitud sugiere una influencia limitada 

(P<.05).  

Se ha identificado diferencias según el sexo, destacando que las mujeres 

presentan niveles más elevados de agresividad verbal (t=2.283; p<.05), hostilidad 

(t=2.320; p<.05) e ira (t=4.547; p<.05).  

Se identificó una correlación trivial entre la reevaluación cognitiva y las 

dimensiones de agresividad, la magnitud de esta relación sugiere un impacto 

limitado de la desregulación emocional en la agresividad en la población estudiantil 

analizada.  

Se identificó en hombres correlaciones leves entre ciertos patrones de 

desregulación emocional y dimensiones específicas de agresividad. No obstante, 

en mujeres, la conexión entre desregulación emocional y agresividad es poco 

significativa.  

 

 



 

VII. RECOMENDACIONES 

Se sugiere, proseguir con nuevos estudios que integren métodos mixtos, 

tanto cuantitativos como cualitativos enfocados dentro de la misma línea de 

investigación con el fin de ampliar el panorama no solo en el análisis numérico de 

datos, como encuestas y estadísticas (métodos cuantitativos), sino también 

explorar aspectos más descriptivos y subjetivos a través de entrevistas y 

observaciones (métodos cualitativos). 

Dado que el objetivo es comprender mejor el origen y desarrollo de 

conductas agresivas, sería pertinente centrarse en poblaciones que ya han 

mostrado altos índices de agresividad o que presentan factores subyacentes de 

desregulación emocional, esto permitirá una investigación más enfocada y 

posiblemente revelará relaciones más claras y significativas. 

Se sugiere para futuras investigaciones que antes de avanzar a estudios que 

busquen explicar las relaciones entre variables, es importante asegurarse de que 

exista una base sólida que demuestre la correlación entre ellas, esto podría 

analizarse con estudios preliminares, una vez establecidas estas correlaciones, 

será más apropiado y fructífero avanzar hacia estudios que busquen comprender 

las dinámicas mediadoras o moderadoras involucradas en el origen o desarrollo de 

las conductas agresivas.   
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ANEXOS 



 

Anexo 1.  Aprobación del comité de ética 

 

 

 

 



 

Anexo 2: Constancia de aplicación de instrumentos 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 3: Tabla de operacionalización de variables 

Variable de 

estudio 

Definición 

conceptual 
Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Desregulación 

emocional 

 Falta de capacidad de 

gestionar las propias 

emociones y la propia 

conducta, que se relaciona 

con una expresión impulsiva 

de parte de los individuos, 

mostrando las emociones de 

manera exagerada 

(Thompson, 1994). 

 

Se operaliza a través del 

Cuestionario de agresividad AQ de 

Buss y Perry (1992), validada por 

Bryan y Smith (2001), se mide con 

el puntaje total obtenido del 

Cuestionario AQ de acuerdo a la 

escala de tipo Likert de 6 puntos, 

donde 1 indica "en total 

desacuerdo" hasta 6 indica 

"totalmente de acuerdo". 

Reevaluación 

cognitiva 

1, 3, 5, 7, 8 

y 10  

Ordinal 

Supresión 

emocional 
2, 4, 6 y 9 

 

  



 

Variable de 

estudio 

Definición 

conceptual 
Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Agresividad 

Es un rasgo biológico que 

funciona como una herramienta 

de supervivencia, por lo tanto, 

sin ella, la especie no puede 

establecerse y evolucionar, sin 

embargo, al presentar altos 

niveles de agresión, pasa a 

convertirse a una conducta 

agresiva (Andreu, 2010). 

En la operacionalización, se da a 

través de puntuaciones obtenidas 

del Cuestionario de agresividad AQ 

de Buss y Perry (1992), adaptado 

por Bryan y Smith (2001). Se 

evalúan en una escala de cinco 

puntos tipo Likert, que va desde 1 

(nunca) hasta 5 (siempre). 

Agresividad 

Física 
8, 11 

Ordinal 

 

Agresividad 

Verbal 
3; 1, 6, 9 

Ira 5, 7, 12 

Hostilidad 

 
2, 4 y 10 



 

Anexo 4. Matriz de consistencia 

Titulo Variable 
Formulación 

de Problema 
Objetivos 

Tipo y Diseño  

de 

Investigación 

Técnicas e 

Instrumentos 

Población, 

Muestra y 

muestreo  

Desregulación 

emocional y 

agresividad: 

diferencias 

según sexos en 

estudiantes de 

Chimbote, 2023 

Desregulación 

emocional 

 

 

 

 

Agresividad 

¿Cómo se 

relaciona la 

desregulación 

emocional y 

agresividad 

en 

estudiantes 

de 3° y 5° de 

secundaria 

en Chimbote, 

2023? 

Objetivo general: 

Determinar la relación 

entre la desregulación 

emocional y la 

agresividad en los 

estudiantes de 3° y 5° 

grado de secundaria 

en Chimbote, 2023 

 

Objetivos 

específicos: 

Realizar un análisis 

descriptivo para 

encontrar la relación 

entre desregulación 

emocional y 

agresividad. 

 

 

 

 

 

Tipo y diseño: 

Este estudio 

es de tipo 

básico. 

 

 

Diseño 

correlacional 

simple. 

 

Técnica: La 

técnica en este 

estudio es el de 

la encuesta. 

 

Instrumento: 

Cuestionario de 

Regulación 

Emocional–

ERQ (Gross & 

John, 2003), 

validado por 

Navarro et al. 

(2018) 

 

Cuestionario de 

agresividad AQ 

Población: 

Infinita 

 

Muestra: 365 

estudiantes de 

ambos sexos, 

del nivel 

secundaria 

entre 12 a 17 

años. 

 

Muestreo: no 

probabilístico 

por 

conveniencia,  

 



 

 

Explicar la relación 

entre desregulación 

emocional y 

agresividad. 

de Buss y Perry 

(1992), 

adaptado por 

Bryan y Smith 

(2001) 



 

Anexo 5. Instrumentos de recolección de datos 

Ficha Técnica del Cuestionario de Regulacion Emocional – ERQ 

Nombre técnico : Emotion Regulation 

Questionnaire (ERQ) 

Autor (es) : James J. Gross y Oliver P. John 

Año de aparición : 2003 

Lugar de procedencia : Estados Unidos 

Adaptación : Bryan y Smith (2001) 

Ámbito de uso : Adolescentes, jóvenes, adultos. 

Aplicación : Individual o colectiva 

Finalidad :    Medir las 

estrategias de regulación emocional, 

incluyendo la reevaluación cognitiva y 

la supresión emocional. 

Dimensiones : Reevaluación cognitiva 

y supresión emocional 

Duración :   15 minutos 

Consistencia interna : α = .83 en el 

factor de reevaluación cognitiva y α = .75 

en el factor de supresión. 

 

  



 

Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ) 

 

Edad:  Sexo (H) (M)             Fecha: / /  

 

Centro: Nacional ( ) Privado (  ) 

INSTRUCCIONES 

Queremos hacerle varias preguntas sobre su vida emocional, particularmente sobre 

como Ud. Controla (regula y maneja) sus emociones. Estamos interesados en dos 

aspectos de su vida emocional: Uno es su experiencia emocional, ósea, cómo se 

siente Ud. (por dentro). El otro es su expresión emocional o cómo Ud. muestra sus 

emociones: la manera en que habla, usa gestos o se comporta. Aunque algunas de 

las siguientes preguntas puedan parecerle similares entre sí, hay diferencias 

importantes. 

 

Ítems 
E

n
 t

o
ta

l 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

E
n

 d
e

s
a

c
u

e
rd

o
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m
e

n
te

 e
n
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a
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u
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e
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e

n
te

 d
e
 

a
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u

e
rd

o
 

D
e

 a
c

u
e
rd

o
 

T
o

ta
lm

e
n

te
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

1. Cuando quiero sentir más intensamente una emoción 

positiva (como alegría o felicidad) cambio lo que estoy 

pensando.  

      

2. Me guardo mis emociones para mí, no las expreso.       

3. Cuando no quiero sentir emociones desagradables 

(como tristeza o enojo), cambio lo que estoy pensando. 
      

4. Cuando estoy sintiendo emociones agradables, me 

cuido de no expresarlas. 
      

5. Cuando me enfrento a una situación estresante, me 

esfuerzo en pensar sobre la situación de una manera 

que me ayude a mantener la calma 

      

6. Controlo mis emociones no expresándolas.       

7. Cuando quiero sentir más intensamente una emoción 

positiva, cambio mi manera de pensar acerca de la 

situación. 

      

8. Controlo mis emociones cambiando la manera en la 

que veo la situación en la que me encuentro. 
      

9. Cuando siento emociones desagradables, me aseguro 

de no expresarlas. 
      



 

10. Cuando quiero sentir menos emociones 

desagradables, cambio la manera de ver la situación. 
      



 

Ficha Técnica del Cuestionario de Agresividad – AQ 

Nombre del Instrumento  : Cuestionario de agresividad AQ 

Autor de creación  : Arnold H. Buss y Mark Perry Rodríguez 

Autor de validación  : Jessica Navarro, M. 

Dolores Vara, Ausias       Cebolla, & Rosa M. 

Baños 

 Procedencia de creación  : Madrid – España 

2010 Procedencia de validación : Los Olivos – Perú 2017 

Administración  : individual y colectiva. 

Aplicación   : Adolescentes, 

jóvenes, adultos. 

Tiempo Aplicación  : 15 minutos 

Tipo de ítem  : Enunciados con 

alternativas politómicas tipo escala Likert. 

Ámbitos  : Clínico, educativo o de investigación. 

Significación  : Evaluar la disposición de 

una persona hacia la agresión y la hostilidad en 

diversas situaciones sociales y personales. 

Dimensiones que Evalúa  : Violencia 

física, violencia verbal, ira y hostilidad. 

Fiabilidad  : agresión física α=0.71, 

agresión verbal α=0.69, ira α=0.67, hostilidad 

α=0.70, escala total α=0.78 

  



 

Cuestionario de Agresividad AQ de Agresión de Buss y Perry 

Escala AQ-R 

Las siguientes afirmaciones se refieren a la agresión. Por favor, lea 

cuidadosamente cada afirmación. Recuerde que no es una prueba, por lo tanto, no 

existen respuestas correctas ni incorrectas, marque con una X su respuesta, trate 

de ser lo mas sincero (a) posible y elije solo una opción por cada ítem. 

A mi pasa … 

N
u
n

c
a
 

C
a
s
i 
n

u
n

c
a
 

A
 v

e
c
e

s
 

C
a
s
i 
s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p
re

 

1. Me doy cuenta que estoy en desacuerdo con 
los demás 

     

2. Siento que la vida me ha tratado mal.      

3. He amenazado a personas que conozco.      

4. Me pregunto porque me siento tan 
amargado/a 

     

5. Tengo problemas para controlar mi mal genio. 
     

6. Mis amigos/as dicen que soy discutidor/ra. 
     

7. Me enfado rápidamente, aunque se me pasa 
deprisa. 

     

8. Si me provocan mucho puedo llegar a pegar a 
cualquiera 

     

9. No puedo evitar discutir con los que no están 
de acuerdo conmigo 

     

10. Creo que siempre son los otros los que 
consiguen las mejores oportunidades 

     

11. Hay personas que me hacen enfadar tanto 
que llegaríamos a las manos. 

     

12. Me enfado mucho sin ninguna razón aparente. 
     

 

 



 

 

Anexo 6. Base de datos de la prueba piloto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7 

 Respecto a los índices de consistencia interna del cuestionario (ERQ), consiste en 

dos dimensiones, se observa que, en la primera dimensión Reevaluación Cognitiva, 

está compuesta por 6 ítems, en cuanto a los valores de correlación fluctúan desde 

.356 a .573, se observa una fiabilidad del .714. Por otro lado, en la dimensión 

Supresión Cognitiva, está conformada por 4 ítems, los puntajes de correlación 

elemento fluctúan entre .221 a .469, obteniendo una fiabilidad de .599.Por último, 

se evidencia la fiabilidad del cuestionario total, se obtiene como resultado según 

alfa de cronbach .693. 

Factor  Ítem  

Correlación 
elemento-total 

corregida 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

α 

 
RE1 .500 .658  

 
RE3 .573 .631  

Reevaluación  RE5 .356 .701 .714 

Cognitiva RE7 .371 .696  

 
RE8 .512 .654  

  RE10 .363 .700   

 
RE2 .469 .455  

Supresión RE4 .402 .511  

Emocional RE6 .434 .483 .599 

  RE9 .221 .634   

  Instrumento  Total    .693 

Nota: α = Alfa de Cronbach 

  



 

 Respecto a los índices de consistencia interna del cuestionario (AQ-R), presenta 4 

dimensiones, se observa que, en la primera dimensión Agresión Física, está 

compuesta por 3 ítems, en cuanto a los valores de correlación fluctúan desde .501 

a .616, se observa una fiabilidad del .722. Por otro lado, en la segunda dimensión 

Agresión Verbal, conformada por 3 ítems, los puntajes de correlación elemento 

fluctúan entre .230 a .329, obteniendo una fiabilidad de .428. En relación a la tercera 

dimensión Escala de Ira, conformada por 3 ítems, los puntajes de correlación 

elemento fluctúan entre .455 a .587, obteniendo una fiabilidad de .695. En cuanto 

a la cuarta dimensión Escala de Hostilidad, igualmente conformada por 3 ítems, sus 

valores oscilan entre .185 a .360, denotando una fiabilidad de .450. Finalmente, se 

evidencia la fiabilidad del cuestionario total, se obtiene como resultado según alfa 

de cronbach .826, lo cual da a conocer que el instrumento de medición es confiable.  

En la tabla, en relación a los estadísticos descriptivos de las variables de 

estudio, aplicada a 371 estudiantes, en la cual se consideró conveniente excluir a 

11 participantes debido a que no cumplían con los criterios de inclusión establecidos 

(mayores de edad), se evidencia que, en las dimensiones de la variable regulación 

emocional la media aritmética en el grupo de mujeres se presenta en (M=13.93 a 

20.42), así mismo, se presenta una desviación estándar entre los valores 

esperados (DE= 4.90 a 6.51). Por otro lado, en relación al género masculino la 

media aritmética se presenta en (M= 13.78 a 20.16), en la desviación estándar se 

puede observar los siguientes valores (DE= 4.44 a 6.69).  

En relación a las dimensiones de la variable agresividad la media aritmética 

en el grupo de mujeres se presenta en (M= 4.32 a 8.38), así mismo, se presenta 

una desviación estándar entre los valores esperados (DE= 1.82 a 3.14). Por otro 

lado, en relación al género masculino la media aritmética se presenta en (M= 3.39 

a 7.75), finalmente, en la desviación estándar se puede observar los siguientes 

valores (DE= 1.71 a 2.95) (ver tabla 1). 

 

 

 



 

Factor  Ítem  
Correlación elemento-

total corregida 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

α 

 AG3 .501 .683  
Agresión  AG8 .616 .538 .722 

Física AG11 .519 .663   

 AG1 .233 .386  
Agresión AG6 .329 .186 .428 

Verbal AG9 .230 .397   

 AG5 .455 .674  

Escala  AG7 .587 .486 .695 

Ira AG12 .487 .632   

 AG2 .360 .177  

Escala  AG4 .185 .506 .450 

Hostilidad AG10 .296 .326   

  Instrumento  Total    .826 

Nota: α = Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8. Acceso libre de uso de instrumentos  

 



 

 



 

Anexo 9. Carta permiso a la Institución donde se realizará la investigación 

 

 



 

 

 



 

Anexo 10. Modelo a usar para Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL APODERADO 

Título de la investigación: 
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………..……………………… 

 
Investigador (a) (es): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
Propósito del estudio 

Estamos invitando a su hijo (a) a participar en la investigación titulada 

“…………………………………………………………………………………….………….…….”, cuyo objetivo es 

………………………………………………………………………………………………………………………..………………... Esta 

investigación es desarrollada por estudiantes (colocar: pre o posgrado), de la carrera 

profesional ………………………………………………….. o         programa 

…………………………………………….……………………………….,   de   la   Universidad   César   Vallejo   del   

campus ………………………………………..………………………, aprobado por la autoridad 

correspondiente de la Universidad y con el permiso de la institución 

………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 

 
Describir el impacto del problema de la investigación. 

……………………………………………………………………………………….…………..……………………………………………………………………
…………………...… 

 
Procedimiento 

Si usted acepta que su hijo participe y su hijo decide participar en esta investigación 

(enumerar los procedimientos del estudio): 

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

personales y algunas preguntas sobre la 

investigación:”…………………………………………………………………..”. 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 

……………………………………………… minutos y se realizará en el ambiente de 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… de 

la institución …………………………………………….………………………………………………………… 

 

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 Investigador (a) 

(es) (Apellidos y Nombres) …………………………… email: ………………………………………. y Docente 

asesor (Apellidos y Nombres) email: 

…………………………………………………………............…………………………………………………...…… 

 
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: ……………………………………………………………………………………………………. 
  



 

Anexo 11. Modelo a usar para Asentimiento Informado 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: 
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………… Investigador 
(a) (es): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada 
“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”, 
cuyo objetivo es: ……………………………………………………………………………………………………………………….. Esta 
investigación es desarrollada por estudiantes (colocar: pre o posgrado), de la 
carrera profesional de ……………………. o programa ………………. , de la Universidad César 
Vallejo del campus ………………., aprobado por la autoridad correspondiente   de   la   
Universidad   y   con   el   permiso   de   la   institución 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………. 

 
Describir el impacto del problema de la investigación. 

……………………………………………………………………………………….…………..……………………………………………………………………
…………………... 

 
Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los 

procedimientos del estudio): 

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

personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada: 

“……………………………………………………………”. 

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

y se realizará en el ambiente de ………………………………………………………………………… de 

la institución ……………………....................................................... Las respuestas al 

cuestionario o entrevista serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 



 

Se le informará 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 deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde 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 Investigador (a) 

(es) (Apellidos y Nombres) ………………………………………………………………………………….……… email: 

………………………………………………………………………………… y Docente asesor (Apellidos y Nombres) 

………….……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………. 

email: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
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: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



 

Anexo 12. Reporte del Turnitin 

 


