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RESUMEN 

Se tuvo como objetivo determinar la capacidad explicativa de la funcionalidad 

familiar, autoestima y ciberadicción sobre las conductas agresivas en 

adolescentes del nivel secundario de dos instituciones educativas, Comas, Lima, 

2024. Fue un estudio de tipo básico, de diseño explicativo con variables latente. 

Participaron 267 (50.9% varones) de entre 11 a 17 años (M=13, D.E.=1.41). Se 

utilizaron la escala APGAR familiar, la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE), 

la Escala de Trastorno de Adicción a Internet (TAI) y el Cuestionario de Buss y 

Perry (AQ). Los resultados mostraron que el modelo explicativo tuvo un ajuste 

aceptable χ²/gl= 1.988, RMSEA= .062, SRMR= .055, CFI= .943, y TLI= .929; 

donde la Funcionalidad familiar predice la Autoestima (β=.464, p= .057); la 

Autoestima (β=-.537, p= .004) y la Funcionalidad Familiar (β=.168, p= .193) 

predicen la Ciberadicción, y la Ciberadicción (β=.47, p= .002), la Autoestima (β=-

.225, p= .238) y la Funcionalidad Familiar (β=-.21, p= .046) predicen a las 

Conductas agresivas. De forma complementaria, se analizaron las correlaciones 

entre las variables, encontrando valores significativos entre efectos pequeños y 

medianos. Se concluye que en los estudiantes de secundaria, se estableció que 

la funcionalidad familiar, autoestima y la ciberadicción explican las conductas 

agresivas. 

Palabras clave: Adolescentes, agresión, adicción al internet, autoestima, 

funcionalidad familiar 
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ABSTRACT 

The aim was to assess the explanatory power of family functionality, self-esteem, 

and cyber addiction on aggressive behaviors in secondary level adolescents from 

two educational institutions in Comas, Lima, 2024. It was a basic study, with an 

explanatory design featuring latent variables. 267 participants (50.9% males), aged 

11 to 17 years (M=13, SD=1.41), were involved. The study utilized the Family 

APGAR Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE), Internet Addiction Test (IAT), 

and Buss-Perry Aggression Questionnaire (AQ). Results indicated an acceptable fit 

for the explanatory model (χ²/df=1.988, RMSEA=.062, SRMR=.055, CFI=.943, 

TLI=.929). Family functionality predicted self-esteem (β=.464, p=.057); self-esteem 

(β=-.537, p=.004) and family functionality (β=.168, p=.193) predicted cyber 

addiction; and cyber addiction (β=.47, p=.002), self-esteem (β=-.225, p=.238), and 

family functionality (β=-.21, p=.046) predicted aggressive behaviors. Correlations 

between variables showed significant values with small to medium effects. In 

conclusion, family functionality, self-esteem, and cyber addiction explain aggressive 

behaviors in secondary students. 

Keywords: Adolescents, aggression, internet addiction, self-esteem, 

family functionality. 
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I. INTRODUCCIÓN

La conducta agresiva es definida como la inclinación a dañar, destruir, humillar y 

entre otras acciones que perjudican a la persona o a uno mismo (Silva, Barchelot, 

y Galván,2021). A lo largo de los años este fenómeno ha experimentado un 

crecimiento progresivo entre la población adolescente (Contini et al., 2021). Esta 

etapa abarca desde los 10 hasta los 19 años, los cuales involucran diferentes 

cambios en su persona (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, 2020).  

Estas conductas agresivas se evidencian desde la infancia, alcanzando 

su punto máximo en la adolescencia, y disminuyen a medida que llegan a la 

adultez (Dogge y McCourt, 2010). Esta incidencia respalda la necesidad de 

investigar a este grupo con mayor énfasis, ya que posteriormente pueden 

predecir comportamientos antisociales (Penado, Andreu, y Peña, 2014).  

De forma específica, existen cifras que registran su incremento, se estima 

que alrededor de 150 millones de adolescentes sufrieron violencia, propiciada 

por sus mismos pares en las escuelas (UNICEF, 2018). Cada siete minutos, en 

algún lugar del mundo un adolescente es asesinado por un acto violento, el cual 

se debe más a la violencia interpersonal, esta gran alza de homicidios entre 

adolescentes se da desde el 2007 (UNICEF, 2017). En Colombia, la agresividad 

tipo impulsiva es un 33% más frecuente en los adolescentes (Silva et al., 2021). 

Esta propensión se repite en Argentina, donde el 18% de adolescentes con 

conductas agresivas, mostraron menos habilidades de autocontrol y de 

consideración hacía las demás personas (Caballero, 2018). 

En cuanto al Perú, durante la pandemia las agresiones se incrementaron 

en un 50% en niños y adolescentes, así como las conductas violentas 

intrafamiliares (Ministerio de Salud, 2021). Asimismo, el 78% de los adolescentes 

padeció violencia emocional y física en sus hogares, y el 68.5% en el entorno 

escolar (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019). 

Con relación, a las conductas agresivas manifestado por adolescentes, se 
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revisó la literatura en bases de datos como SciELO, Redalyc, Scopus, y en 

revistas indexadas, en el cual, se usó descriptores como “aggression” y 

“adolescent”. Se encontró que las conductas agresivas están relacionadas a la 

adicción al internet (IA) o también conocido como ciberadicción, siendo este un 

predictor importante (Estrada et al., 2023; Peng et al., 2022; Kuss et al., 2021; 

Terán, 2019), así también  con otros factores tales como la autoestima (Xia et al., 

2022; Estrada et al., 2021). De igual modo, la agresividad está muy asociada a 

la funcionalidad familiar (Harmiardillah et al., 2022; Macur y Pontes, 2021). 

En vista de lo investigado, algunos autores sugieren que las conductas 

agresivas sean analizadas en conjunto con otras variables, como las diferentes 

características socioculturales (Estrada et al., 2023), a su vez la relación con los 

estilos parentales, esto pretende explicar si la crianza puede trascender sobre las 

características personales del individuo, como la predisposición hacia la 

agresividad (Nwufo et al., 2023; Pérez et al., 2020), también el efecto mediador 

de  la autoestima frente a la agresividad (Yang et al, 2023), así como evaluar las 

conductas agresivas que pueden estar desarrollando los adolescentes que 

presentan síntomas o indicadores de ciberadicción. 

Por lo tanto, se abordó la pregunta: ¿En qué medida la funcionalidad 

familiar, la autoestima, y la ciberadicción explican las conductas agresivas en 

adolescentes del nivel secundaria de dos instituciones educativas? 

La presente justificación, teóricamente es importante porque determina la 

relación entre las conductas agresivas, la ciberadicción, y estas a su vez de la 

funcionalidad familiar y autoestima, además contribuye como antecedente para 

futuros estudios que planteen una problemática semejante. A nivel metodológico, 

se justifica ya que se utilizaron nuevas formas de abordaje con alcance 

explicativo, siendo útil al investigar fenómenos que involucran diferentes factores, 

lo que permite una mejor compresión de por qué ciertas variables influyen en los 

resultados observados. A nivel social, las conclusiones resultan relevantes para 

un abordaje de forma individual y grupal en la población adolescente enfocado 

en manejar y fortalecer la autoestima, en promover la funcionalidad e integración 
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familiar, lo que permitirá atenuar y reducir la ciberadicción, por ende, las conductas 

agresivas. A nivel práctico, ayudará a que las familias puedan detectar 

tempranamente signos de alerta relacionados con las conductas agresivas, y así 

prontamente pedir ayuda; de igual forma, los profesionales sanitarios pueden 

abordar las consecuencias a través de la prevención del uso responsable del 

internet, también se espera sensibilizar a las entidades públicas y privadas del 

país sobre esta problemática. 

De lo expuesto, como objetivo principal se planteó, determinar la capacidad 

explicativa de la funcionalidad familiar, autoestima y la ciberadicción sobre las 

conductas agresivas en adolescentes del nivel secundario de dos instituciones 

educativas, Comas, Lima, 2024. Específicamente se buscó determinar la 

relación entre: la funcionalidad familiar y autoestima; la autoestima y 

ciberadicción; la funcionalidad familiar       y ciberadicción; la funcionalidad familiar y 

conductas agresivas; la autoestima y conductas agresivas; finalmente, la 

ciberadicción y conductas agresivas.  

Por esta razón, se desprendió la siguiente hipótesis general, que 

funcionalidad familiar, la autoestima, y ciberadicción explican de forma 

significativa las conductas agresivas en adolescentes. Específicamente las 

hipótesis fueron sí existe una relación directa entre: la funcionalidad familiar y la 

autoestima; la autoestima y la ciberadicción; la funcionalidad familiar y la 

ciberadicción; la funcionalidad familiar y las conductas agresivas; la autoestima y 

las conductas agresivas; por último, la ciberadicción y las conductas agresivas. 
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II. MARCO TEÓRICO

A continuación, se detallan algunos estudios a nivel nacional, Estrada et al. 

(2023) estudiaron como se relaciona el comportamiento agresivo y el trastorno 

por uso de videojuegos; participaron 845 adolescentes entre 13 y 18 años del nivel 

secundario de la Amazonía peruana; el estudio se caracterizó por ser de diseño 

correlacional; se utilizaron instrumentos de Dependencia de Videojuegos, y de 

Agresividad (AQ); se evidenció la relación directa entre el comportamiento 

agresivo y el trastorno por uso de videojuegos (r= .484; p= < .05), asimismo, el 

trastorno por uso de videojuegos se relacionaba directamente con la ira (r= .463; 

p< .05), hostilidad (r= .477; p< .05) la agresividad física (r= .502) y verbal (r= .447; 

p< .05); en consecuencia, este estudio destaca la importancia que tienen los 

padres de limitar el tiempo prolongado que pasan sus hijos en los videojuegos, 

así como prevenir el acceso a videojuegos violentos e inapropiados a su edad.  

Araoz et al. (2021) examinaron como se relaciona la autoestima y 

agresividad de la ciudad de Puerto Maldonado, Perú; participaron 226 escolares 

de los dos primeros años de media; metodológicamente fue de diseño 

correlacional, como instrumentos utilizaron el AQ y la Escala de Autoestima 

Rosemberg (RSE); como hallazgos se tuvo que quien experimenta agresividad 

tendría menos indicadores de autoestima; finalmente, resulta necesario realizar 

programas psicoeducativos orientados al desarrollo de la autoestima, para lograr 

reducir la agresividad. 

Mayca (2019) analizó el comportamiento adictivo en el uso de videojuegos 

y su influencia en la agresividad de una ciudad de Arequipa; participaron 1121 

menores entre 12 y 17 años; este estudio fue una investigación observacional, 

prospectiva y transversal; los instrumentos aplicados fueron el AQ, y los 

Cuestionarios de Experiencias Relacionadas con los Videojuegos (CERV) y de 

Actividad Física (PAQ-A); se evidenció que el 51.56% presentaron problemas 

parciales con el uso de videojuegos electrónicos, mientras que el 12.85% 

presentaron problemas potenciales, asimismo, el 32.92% y el 33.90% de los 

estudiantes mostraron niveles de agresión medio y alto respectivamente, 
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asimismo la mayor proporción de estudiantes (61.11%); por ello, a manera de 

conclusión, un mayor uso de videojuegos se asocia con mayor tendencia a la 

agresividad.  

A nivel internacional, Li et al. (2023) evaluaron como el trastorno de juegos 

de internet (IGD) se relaciona con la agresividad (AG), así como identificar las 

variables que moderan la relación; se identificaron un total de 24 artículos que 

informaron sobre la relación entre IGD y AG, con 30 tamaños de muestra; se 

incluyeron 20.790 participantes, entre adolescentes y adultos jóvenes; se utilizó 

la  evaluación crítica del Instituto Joanna Briggs (JBI) y la lista de verificación que 

consta de ocho elementos, cada uno con cuatro opciones; asimismo, se 

buscaron estudios publicados entre 1999 y 2022 en revistas indexadas; como 

resultado se halló que los individuos con un mayor nivel de trastorno del juego 

podrían evidenciar más agresividad, del mismo modo, los que presentan más 

comportamientos agresivos podrían tener un alto nivel de trastorno  del juego, 

además, se encontró que la relación está moderada por varias variables,  como la 

región, edad, año de encuesta, y se muestra más relevante en Asia que en 

Europa; se concluyó que este estudio proporciona una base para que en un 

futuro se ejecuten estrategias de prevención e intervención frente a la 

problemática.  

Asimismo, Yang et al. (2023) exploraron la asociación de los 

acontecimientos vitales de los acontecimientos vitales negativos, la agresión 

entre adolescentes abandonados en la China rural, y cómo la autoestima y la 

resiliencia moderan esta asociación; participaron 1344 adolescentes 

abandonados de 11 a 18 años en la provincia china de Hunan; 

metodológicamente fue un estudio de método de muestreo aleatorio 

estratificado; usaron el Cuestionario sociodemográfico de diseño propio, lista de 

verificación de eventos de  vida de autoevaluación de adolescentes (ASLEC), 

RSE, AQ, y la Escala de resiliencia para adolescentes chinos (RSCA); como 

resultado se halló que la agresión se vio directamente afectada por la 

autoestima, donde los acontecimientos vitales no solo se relacionaron de forma 

directa con la agresión sino también generaron un efecto indirecto en la agresión, 
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la autoestima y la resiliencia; por ello, los autores mencionaron que es 

importante que los educadores y las familias ayuden a mejorar la autoestima 

y la resiliencia en adolescentes abandonados, en vista que solo de esa manera 

se podrá reducir la aparición de conductas agresivas. 

Al mismo tiempo, Pilco y Jaramillo (2023) estudiaron como se asocian la 

funcionalidad familiar y la autoestima; participaron 285 menores de 12 a 16 años 

(Hombres=133, mujeres=152, DE=1.31); fue de diseño correlacional; utilizaron 

el Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y el RSE; se evidenció que 

la funcionalidad familiar se relaciona de forma directa con la autoestima (r = .553; 

p< .05); en conclusión, a medida que la funcionalidad familiar aumenta o 

disminuye, la autoestima también aumentará o disminuirá, lo que sugiere que un 

ambiente familiar positivo podrá fortalecer la autoestima de los adolescentes. 

Por su parte, González et al. (2021) exploraron como la autoestima se 

relaciona con la adicción al internet en una escuela de México; participaron 238 

adolescentes, entre los 11 y 20 años (Hombres=55%, DE=1.9) quienes cursan 

el nivel básico (secundaria=42% y bachillerato=58%); este estudio contó con un 

enfoque descriptivo y correlacional; entre los instrumentos usados está el RSE, 

y los Test de Adicción al Internet (TAI), y de Sentido de la Vida; como resultados 

se halló una relación negativa y significativamente en ambas variables (rs=-.426, 

p=< .001); en conclusión, el estudio sugiere que una buena autoestima puede 

predecir una menor propensión en la adicción a Internet. 

Después de haber revisado los antecedentes que resaltan la importancia 

de la investigación, a continuación, se detallan aspectos teóricos de la 

investigación. 

El uso excesivo de las nuevas tecnologías ha generado una gran 

preocupación, ya que puede convertirse en un síndrome clínico parecido al de 

una adicción (Terán, 2019). Esto quiere decir que las personas dependientes a 

internet utilizan de forma excesiva esta red, distorsionando así sus objetivos 

personales, familiares, y profesionales (Young, 1996). Entre las principales 
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características del uso problemático del internet se encuentran, experimentar 

con mucha urgencia el uso de la red, angustia significativa, y la ausencia de 

alguna otra patología que explique las conductas anteriormente mencionadas 

(Shapira et al., 2003). 

Según, Terán (2019), la ciberadicción provoca una serie de cambios 

comportamentales trayendo consecuencias negativas a nivel físico, tales como 

la fatiga ocular, la tensión muscular, insomnio e hipersomnia; a nivel psicológico, 

puede incrementar la ansiedad, depresión, inestabilidad emocional, problemas 

de aprendizaje y en el desempeño académico, conductas manipulativas, y 

principalmente la agresividad; a nivel social, pueden adoptar conductas de 

aislamiento de sus pares, incumplimientos de sus obligaciones o conflictos en el 

ámbito familiar; existen riesgos que pueden influir en el desarrollo de la adición 

al internet, entre ellos se destaca la edad, donde los adolescentes y jóvenes son 

considerados como uno de los grupos más vulnerables, debido a que atraviesan 

por un proceso madurativo cerebral, donde las zonas relacionadas a la 

recompensa y motivación en búsqueda de estímulos y sensaciones maduran 

antes que la región encargada de la toma de decisiones e inhibición de las 

conductas impulsivas; así también, la familia cumple un rol fundamental dentro 

del proceso formativo del niño, adolescente y joven, la ausencia de la 

comunicación familiar, las normas y límites, o las pocas alternativas de tiempo 

libre, influyen en esta nueva patología, lo que puede conllevar a enfrentamientos, 

conflictos, y en un futuro a situaciones de agresividad como consecuencia de la 

adicción; este desequilibrio en la funcionalidad familiar también contribuye de 

forma negativa en la autoestima, en la asertividad y las habilidades sociales de 

los adolescentes; en este sentido, será fundamental fortalecer los factores 

familiares y personales para que se conviertan en factores protectores frente a 

la ciberadicción y evitar así complicaciones más graves que generen las 

conductas agresivas; finalmente, resulta necesario una intervención inmediata y 

abordaje psicológico enfocado al reaprendizaje del control conductual. 

Respecto el funcionamiento familiar y la autoestima y la relación que 

guardan, se han enumerado diversos estudios que demuestran que en la niñez 
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y la adolescencia impacta el estilo de crianza, la valoración parental en su 

desarrollo, siendo el entorno más apropiado el de una crianza activa con 

adecuados procesos de corrección y comunicación (Bean y Northrup, 2009). 

Por otro lado, la relación que guarda el funcionamiento familiar y las 

ciberadicciones, desde el modelo de Persona-Afecto-Cognición-Ejecución, se 

sostiene en que las experiencias negativas durante la infancia y la niñez, 

combinada con los estilos parentales, el clima familiar, tiene un impacto relevante 

en como los adolescentes emplean el internet y en el desarrollo de un 

comportamiento adictivo (Brand et al., 2019). Además, establece que la baja 

autoestima y la timidez como componentes individuales son también variables 

predictoras de la ciberadicción, teniendo en cuenta que el entorno virtual ofrece 

una experiencia de su valoración diferente a la que ya presentan en la vida real 

(Sariyska et al., 2014).  

En un plano aparte, se ha señalado que hay situaciones donde las 

adicciones cibernéticas pueden conducir a respuestas agresivas, en los casos 

en que la frustración, el escaso control de los impulsos o los conflictos asociados 

con  las reacciones de su entorno ya sea para que deje de usar los aparatos o 

generados por la competencia en los juegos conducen a un comportamiento 

agresivo (Olmedo et al., 2019). 

Respecto a la primera variable, el funcionamiento familiar, se comprende 

de dos términos: funcionamiento y familiar. Por un lado, funcionamiento, 

proviene de función, del latín functio, y significa la capacidad de un ente para 

llevar a cabo sus actividades (Real Academia Española [RAE], 2023). Por otro 

lado, familia proviene  del latín familia, se refiere a un grupo relacionadas por 

vínculos de parentesco, convivencia o emociones que comparten un hábitat y 

tienen interacciones significativas entre sí (RAE, 2023).  

Por lo que, el funcionamiento familiar, engloba todas las dinámicas 

resultantes en cuanto a la interacción que haya entre cada miembro de la familia, 

y esto se manifiesta a través de la expresión del sentimiento de identidad que 
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poseen (Paz-Navarro et al., 2009). Asimismo, se refiere a lo que cada persona 

percibe acerca de los cuidados, apoyos y la contribución de los integrantes de 

su familia (Smilkstein, 1978). Una familia se considera funcional cuando cumple 

adecuadamente sus funciones y se adapta con normalidad, respondiendo las 

demandas percibidas en su entorno, mientras que una familia disfuncional es 

aquella que no cumple sus funciones, según su etapa de desarrollo y las 

demandas que recibe de su entorno (de la Revilla, 1992). 

En este mismo sentido, existen diversas teorías propuestas por varios 

autores que buscan explicar el funcionamiento  familiar, entre ellas, la teoría de 

Moos (1974) sobre el clima social familiar, indicando que el comportamiento de 

las personas es influenciado por su entorno, asimismo, un clima social saludable 

influye positivamente en los sentimientos, las actitudes y, en última instancia, en 

la salud psicológica, lo que a su vez repercute en el desarrollo cognitivo, moral, 

emocional y social (Moos y Trickett, 1997). Según esta teoría, la conducta que 

adoptan las personas refleja la percepción que tengan de su entorno y cómo les 

afecta; por lo tanto, los entornos estimulantes promueven un funcionamiento 

humano óptimo. 

Del mismo modo, Olson et al. (1989) en su modelo Circumplejo, sostiene 

que es importante comprender las interconexiones y los comportamientos de 

cada integrante del grupo familiar, ya que de esa manera se logrará una mayor 

comprensión de la dinámica familiar que está en constante cambio; este modelo 

considera tres factores clave: La cohesión, que refleja la cercanía emocional de 

la familia, requiere un equilibrio saludable entre la unión y la separación para 

evitar posibles retrocesos en el desarrollo individual; la comunicación, esencial 

para establecer y mantener los lazos familiares y proporcionar apoyo en tiempos 

de adversidad; y la adaptabilidad, que implica la habilidad que tiene la familia para 

ajustarse al cambio y mantener un equilibrio entre    períodos de estabilidad. 

Otra teoría relevante desarrollada por  Rivera y Andrade (2010), 

mencionan que existen factores críticos en la familia, como la forma en que 

afrontan los problemas, su capacidad para expresar emociones y 
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preocupaciones, la percepción de sus  familiares, su adaptación a circunstancias 

futuras; comprendiendo tres factores: expresión, que implica la facilidad para 

comunicar abiertamente pensamientos, emociones y los problemas que puedan 

estar surgiendo; unión y apoyo, que se refiere a la disposición para ayudarse 

mutuamente y respetar las normas de convivencia; y dificultades, que abarca 

aspectos adversos, como problemas o situaciones indeseables que la familia 

puede enfrentar tanto dentro como fuera del grupo. 

El modelo central es el del Apgar familiar, desarrollado por el Dr. Gabriel 

Smilkstein (1978), quien creó el instrumento con el fin de analizar la funcionalidad 

familiar a través de lo que el paciente perciba de  sus miembros familiares. Con 

la necesidad de que el instrumento sea de fácil aplicación y recordada a nivel 

médico lo tituló APGAR familiar, en honor a la Dra. Virginia Apgar, quién creó en 

el año 1953 una prueba de evaluación del estado de  los recién nacidos 

(aspecto, pulso, irritabilidad, actividad, tono muscular,  respiración). En esta 

prueba llegó a identificar cinco aspectos dentro del funcionamiento familiar, que 

son afrontamiento, que evalúa la facilidad con la que la familia utiliza recursos 

internos y externos para resolver problemas; participación (también conocida 

como cooperación); gradiente, que se refiere al desarrollo físico y mental de cada 

integrante y su realización mediante el apoyo de  otros familiares; afecto, la 

evaluación del nivel de estima y afecto entre todos los integrantes; y, por último, 

recursos (también llamada capacidad de afrontamiento), los cuales proporcionan 

ingresos para cubrir todas las necesidades del hogar.  

Prosiguiendo, con la variable autoestima, terminológicamente se 

compone de dos partes, auto, que procede del griego autos y significa por sí 

mismo (RAE, 2023) y estima, que deriva del latín aestimare, que se puede 

entender como valorar  (RAE, 2023). 

Se puede entender como la base fundamental de la autoconciencia de la 

personalidad, constituyendo un sistema de valoraciones y conceptos que 

abarcan  las características personales, el rol, el sentido de la vida y la forma de 

relacionarse  con otros individuos (Fedorenko y Bykova, 2016). Se define como 
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una autoevaluación que incluye percepciones o valoraciones positivas o 

negativas en torno a uno mismo, basada en la estimación de las propias 

características (Rosenberg, 1965). 

La autoestima, como señalan Konrath y Allen (2011), tiene sus raíces en 

la  obra de los filósofos griegos, quienes reconocieron y debatieron el concepto 

del amor propio, este debate sobre la moralidad del amor propio en 

contraposición al altruismo fue un tema central en la antigüedad y la Edad Media 

(Theissen y Merz,1998). En inglés se conoce el término hacia 1642 en la obra 

de John Milton (Pickering, 2008) con una connotación negativa, similar al 

egoísmo. James (1892) introdujo el término explícitamente en la literatura 

científica y considerándolo un componente crucial en la socialización 

permitiendo que los niños logren desarrollarse y adaptarse a diversas 

situaciones. 

Con respecto a los modelos teóricos de la autoestima, dentro del enfoque 

fenomenológico, característico del estudio de la autoestima desde la perspectiva 

humanista, como lo propuesto por Rogers (1959), se centra en la experiencia 

personal y en cómo el individuo se percibe a sí mismo. Por otro lado, el enfoque 

cognitivo profundiza en el concepto de autoestima como un elemento de 

regulación del comportamiento, siguiendo la perspectiva de Piaget (1960). 

Por último, el enfoque de validez de constructo, que engloba modelos 

como  los desarrollados por Rosenberg (1965) y Coopersmith (1959), se refiere a 

aquellos autores que conceptualizan la autoestima mediante instrumentos 

psicométricos, ya  sea de manera unidimensional o multidimensional. 

Coopersmith (1959) desarrolla su modelo desde una perspectiva 

subjetiva, como la valoración que las personas hacen de sí mismas en varios 

aspectos, en los menores, en cuatro dimensiones: el concepto de uno mismo, 

las relaciones sociales, el entorno familiar y el desempeño en la escuela. En el 

caso de la versión adultos, en cuatro criterios: significación, seguido por la 

competencia, virtud y poder. 



22 

El modelo central es el de Rosenberg (1965), quien sostiene que la autoestima 

se basa en la percepción que uno tiene de sí mismo. Este modelo identifica dos 

dimensiones: una con valores positivos, en la que la persona se siente valiosa, 

confiada en sus cualidades, competente en sus habilidades, posee una actitud 

positiva y generalmente está satisfecha consigo misma. La otra dimensión 

implica valores negativos, en la que la persona se siente con poco motivo para 

estar orgullosa, inclinada a pensar que es un fracasado, deseando sentir más 

respeto por sí misma ya menudo considerándose inútil o no una buena  persona. 

A diferencia del trabajo de Coopersmith, su investigación se centró en evaluar 

directamente la autoestima de forma global, y no en cualidades o  habilidades 

específicas. 

Respecto a las ciberadicciones, se compone de dos términos, el prefijo 

ciber, que es una españolización del anglosajón cybernetic, que refiere a todo lo 

cibernético (RAE, 2023) y de adicción que proviene del latín addictio-ōnis, referido 

a una condena u obligación, actualmente relacionado a la dependencia de 

sustancias (RAE, 2023). 

Las ciberadicciones, se refieren a comportamientos que podrían ser 

inofensivos o cotidianos, relacionados con el uso excesivo de internet y la 

tecnología, llevados a una repetición extrema, volviéndose adictivos, afectan el 

bienestar psicológico de los individuos, comparten síntomas con las adicciones 

de  sustancias (Zou et al., 2017). 

Se ha estudiado desde los enfoques de Adicción/dependencia y uso 

problemático; el primero hace referencia a la ausencia de control en el que la 

persona experimenta gran necesidad de usar el móvil, las redes sociales, la 

computadora (Zou et al., 2017). El dejar de utilizar estas tecnologías por un 

determinado tiempo debería generar síntomas similares al “craving” también 

llamados abstinencia, caracterizado por dolores, ansiedad intensa y síntomas 

psicosomáticos (Ayşen y Neslihan, 2019). La expresión del uso problemático, 

hace referencia al uso excesivo del móvil, los cuales pueden traer efectos 

adversos, no obstante, no implica necesariamente una adicción (González-
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Cabrera et al., 2017). 

La perspectiva general entre los académicos se basa en el modelo de 

componentes de la adicción (Griffiths, 2005), señala que un comportamiento 

adictivo debe cumplir con características como, aislarse, generar conflictos, tener 

recaídas, prominencia, tolerancia, y cambios de ánimo. Este modelo ha sido 

ampliamente discutido en cuanto a las adicciones que no se basan en sustancias 

(Flayelle et al., 2022). Principalmente en los criterios de tolerancia y la 

abstinencia, el primero debido a que es complicado adaptar y operacionalizar 

a los comportamientos adictivos, por lo que no se pueden identificar 

fácilmente en estas adicciones (Castro-Calvo et al., 2021). 

Otra perspectiva importante es el modelo basado en procesos (Perales et 

al., 2020), en el que se entiende a una transición de modos de control conductual 

de modos dirigidos por objetivos a modos impulsados por estímulos. Es 

importante  explorar la psicobiología y los cambios producidos por el aprendizaje 

que sucede por la transición. En esta perspectiva se dan dos procesos que 

definen la característica de adictiva de un comportamiento, la compulsividad 

específica del dominio es la pérdida de control, donde el individuo actúa pese a 

las consecuencias negativas, la evaluación del desarrollo de esta compulsividad 

frente    a una impulsividad va a diferenciar si el comportamiento es adictivo (Yücel 

et al., 2019). 

Otro modelo interesante, es el Modelo de Interacción de Persona-Afecto- 

Cognición-Ejecución (I-PACE), enfocado a la adicción al internet, donde 

compromete otras adicciones comportamentales asociadas, como la adicción al 

sexo, las redes sociales, juegos, entre otras actividades; también, está 

compuesto por diferentes variables que puntualizan sobre el control ejecutivo e 

inhibitorio, respuestas afectivas y cognitivas ante un estímulo que sea interno o 

externo, comportamiento de toma de decisiones y consecuencias del mal uso de 

internet (Brand et al., 2016). 

La adicción al internet tiene la particularidad de contener otras adicciones 

comportamentales, puesto que el internet es utilizado no por sí mismo, sino para 
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acceder a las redes sociales, realizar compras, juegos de apuestas, consumo de 

material pornográfico, entre otros (Brand et al., 2014). Por lo que es importante 

evaluar el objetivo del uso, en la persona que siente que el internet absorbe su 

vida  (Starcevic, 2013). La evidencia empírica señala la necesidad de especificar 

entre una adicción generalizada al internet y tipos específicos de uso (Montag et 

al., 2015). Esta correspondencia se tendría con el abuso / adicción del móvil o 

computadora, puesto que son el medio físico donde estas conductas adictivas 

se dan, y el internet es el canal necesario (Vicente-Escudero et al., 2019). 

La teoría central es el propuesto por la psicóloga Kimberly Young (1998), 

quien construye el Test de Adicción al Internet, el cual  está basado en los 

componentes de la adicción (Griffiths, 2005). Se establece cuatro dimensiones, 

la primera dimensión aborda la tolerancia, que se refiere al aumento progresivo 

de todo el tiempo que una persona invierte en línea para obtener la misma 

satisfacción o el mismo efecto que antes; la segunda dimensión se centra en el 

uso excesivo de Internet, lo que implica el hecho de utilizar Internet de manera 

desproporcionada, ocupando un tiempo considerable en actividades en  línea en 

lugar de realizar otras actividades importantes (Young y Nabuco, 2011);   la tercera 

aborda la abstinencia, que se refiere a los síntomas de ansiedad o incomodidad 

experimentados cuando una persona intenta reducir o dejar de usar internet, la 

última se centra en las consecuencias negativas, se examinaron los efectos 

perjudiciales en la vida de una persona, incluyendo problemas de salud, 

relaciones interpersonales deterioradas, disminución del rendimiento académico 

o laboral y otros impactos negativos.

Finalmente, la agresividad, proviene de agresión y este a su vez del latín 

aggressio -ōnis., señala la propensión a reaccionar con violencia o atacar a 

alguien  (RAE, 2023). 

En 1992, Buss y Perry indicaron que, es una respuesta persistente e 

incesante con la intención de dañar a una persona, y que puede manifestarse de 

diferentes formas y suele ir acompañado  de algunas emociones. La teoría 

etológica de Lorenz (1968), basada en sus investigaciones con animales, 
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concluye que la agresión es un impulso que tiende a liberarse de forma 

automática, el cual contribuye a la preservación de la especie, constituyendo un 

instinto agresivo, y que este comportamiento solo se manifiesta cuando es 

provocado o incitado por estímulos externos. Por lo que, para el autor, la 

agresión  en los humanos proviene de una predisposición genética. 

Según el modelo propuesto por Galen y Underwood (1997), se pueden 

distinguir tres tipos principales de agresión: agresión social, se manifiestan a 

través de la comunicación directa, incluidos comportamientos como bromas, 

provocaciones o exclusión en situaciones sociales; agresión relacional, se refiere 

a estrategias que buscan dañar la relación y la reputación de una persona; y la 

agresión simbólica que implica el uso de símbolos, para dañar emocionalmente 

a otra  persona. 

Bandura (2001) sostiene en su teoría sobre el aprendizaje social, que la 

agresividad es adquirida mediante la experiencia personal que tenga un sujeto y 

de la observación de las conductas de otros y estas conductas pueden actuar 

como refuerzos, dependiendo en gran medida de las recompensas que se 

obtienen después de llevar a cabo dichas conductas; se puede concluir que, a lo 

largo de la vida, con mayor frecuencia en la infancia y adolescencia se adopta 

este  tipo de aprendizaje. 

El modelo principal empleado para el estudio, parte de uno desarrollado 

inicialmente por Buss et al. (1956) que contaba con siete dominios, agresión, 

hostilidad verbal e indirecta, irritabilidad, negativismo, resentimiento, hostilidad, 

sospecha, servía de sustento para un inventario que buscaba evaluar distintos 

tipos de hostilidad; posteriormente, Buss y Durkee (1957) se centran en la 

medición de la hostilidad en situaciones clínicas; finalmente, este instrumento es 

reducido por Buss y Perry (1992), proponiendo solo cuatro dimensiones, la 

agresión física que involucra acciones que causan daño a otros directamente a 

través del contacto corporal o mediante el uso de herramientas que pueden 

causar perjuicio; la verbal, abarca acciones orales o verbales como discutir,  gritar, 

amenazar, insultar o criticar, y puede tener un impacto negativo en la autoestima 
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del agresor; además, señalan que la ira está estrechamente relacionada con la 

agresión y representa el componente emocional del comportamiento agresivo; 

finalmente, la hostilidad se asocia con evaluaciones negativas de los demás, que 

a menudo se originan en la sospecha y la percepción de injusticia, lo que 

constituye el aspecto cognitivo. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Tipo de investigación 

De tipo básico, ya que proporcionó resultados que sirven como punto de partida 

para futuras investigaciones, conduciendo a la exploración de nuevos 

conocimientos y áreas de estudio (Concytec, 2021). 

Diseño de investigación 

Fue no experimental porque no se utilizan intervenciones activas para influir en 

las variables, transversal que sugiere que los datos se recopilan en un solo 

momento en el tiempo y de alcance explicativo (Hernández y Mendoza, 2018). 

Se designa particularmente dentro del diseño explicativo de variables latentes, 

que permite evaluar el efecto de terceras variables (Ato et al., 2013). 

3.2. Variables y operacionalización 

3.3. V1: Funcionalidad familiar  

Definición conceptual: 

Compromiso de cuidarse mutuamente entre los integrantes de familia 

(Smilkstein, 1978). 

Definición operacional: 

La evaluación del estudio de investigación fue analizado y medido mediante los 

puntajes obtenidos del APGAR Familiar.  

Dimensiones: 

Presenta una estructura unidimensional. 

Escala de medición: 

Ordinal. 
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V2: Autoestima  

Definición conceptual: 

Conjunto de sentimientos, pensamientos y creencias positivas o  negativas que 

tienen las personas sobre sí mismas (Rosenberg, 1965). 

Definición operacional: 

La evaluación del estudio de investigación fue analizado y medido a través de la 

puntuación del RSE. 

Dimensiones: 

Unidimensional.  

Escala de medición: 

Ordinal. 

V3: Ciberadicción 

 Definición conceptual: 

Dificultad para controlar el uso de internet, el cual se evidencia por el tiempo 

excesivo que se invierte frente a la red, perjudicando así diversas áreas de la 

persona (Young,1996). 

Definición operacional: 

La investigación fue analizada y medida mediante los puntajes obtenidos del TAI. 

Dimensiones: 

Consecuencias negativas, retirada, uso excesivo, y tolerancia. 

Escala de medición: 

Ordinal. 
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V4: La agresividad 

 Definición conceptual: 

Producir un estímulo doloroso a otra persona (Buss, 1961). 

Definición operacional: 

La evaluación fue analizado y medido mediante los puntajes obtenidos del AQ. 

Dimensiones: 

Hostilidad, agresión verbal, agresión física, e ira. 

Escala de medición: 

Ordinal. 

3.4. Población, muestra y muestreo 

3.4.1 Población 

Casos específicos bien definidos, con límites claros y son fácilmente accesibles 

(Arias et al., 2016). Esta población permitió la elección de la muestra, ya que 

cumplía con criterios predeterminados, siendo conformada por dos instituciones 

del distrito de Comas, con un total de 866 alumnos (Indenticole, 2023).   

Tabla 1  

Número total de estudiantes de las dos Instituciones Educativas 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMER0 SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 

I.E n°1

   F 
  47 

   M 
  68 

   F 
  62 

   M 
  58 

   F 
  67 

   M 
  59  

  F 
 61  

  M 
 58 

   F   M 
  53   73 

I.E n°2   23   25   30   34   27   23   24   23   24   27 

   Nota.  F: femenino; M: masculino 
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3.4.2 Muestra 

Participaron 267 adolescentes (12 a 18 años), lo cual se obtuvo utilizando una 

fórmula, siendo el z=95% y e=5%.  

Tabla 2 

  Características sociodemográficas de la muestra 

 Variables sociodemográficas n=267 

F % 

Sexo 

Masculino 136 50.9% 

Femenino 131 49.1% 

Edad 

11 1 .4%  

12 67 25.1% 

13 45  16.9% 

14 58 21.7% 

15 60 22.5% 

16 33 12.4% 

17 3 1.1% 

Grado 

1ro 72 27% 

2do 38 14.2% 

3ro 61 22.8% 

4to 61 22.8% 

5to 35 13.1% 

267 100% 

Nota: n=tamaño de muestra; f=frecuencia; %=porcentaje 

3.4.3 Muestreo 

Fue no probabilístico y se consideró que sea por conveniencia, ya que se 

escogen sujetos que posean características en común dentro de un segmento o 

grupo (Arias, 2020). 

Criterios de inclusión 

Estudiantes de ambos sexos, tener entre 12 y 18 años, estar estudiando 

actualmente durante el año escolar 2024 y estudiantes que hayan aceptado el 
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asentimiento y consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

Estudiantes que no respondan alguno de los ítems de los cuestionarios, patrones 

de respuestas de forma lineal, presentar actual tratamiento psiquiátrico. 

Unidad de análisis 

Un estudiante del nivel secundaria de la población. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Este proceso tiene el objetivo de recabar información útil, para sugerir 

conclusiones y tomar decisiones, por ello, se inspecciona y transforma los datos 

(Hernández y Duana, 2020). Fue la encuesta, la técnica empleada, ejecutándose 

presencialmente, mediante el uso de un cuestionario físico como instrumento 

seleccionado, siendo necesario que el entrevistador esté frente a frente con el 

entrevistado. 

APGAR Familiar: Desarrollada por Smilkstein (1978) con el objetivo de evaluar la 

funcionalidad familiar a través del grado de satisfacción y percepción del 

encuestado. En su adaptación al contexto español (Gómez y Ponce, 2010), 

participaron 1.321 sujetos de 15 a 96 años (varones=289 y mujeres=1033), de los 

cuales el 60.8% fueron familias nucleares; se obtuvieron valores adecuados en la 

correlación y en la covarianza, así como una buena consistencia (α=770). En la 

adaptación peruana (Castilla et al., 2014) participaron 256 menores (11 a 18 años), 

como hallazgos se encontró una asociación (p<.001) y una consistencia  interna 

moderada para cada ítem (α= .788). Esta escala está compuesta por 5 

dimensiones (participación, recursos, afecto, adaptabilidad, y crecimiento); 5 

preguntas y 5 alternativas (4=siempre, 0=nunca) de tipo Likert. Este instrumento 

cuenta con la evidencia de validez donde la V de Aiken fue de 1 para cada item, 

considerándose aceptable (Escurra, 1988). También, se realizó una muestra piloto 

con 150 adolescentes diferentes a los de la muestra final, donde se identificaron 
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valores de confiabilidad (α=.899, ω =.901) (Viladrich et al., 2017); finalmente, la 

estructura interna mediante el AFC obtuvo adecuados indices de ajuste SRMR= 

.022; TLI= .991; x2/gl= 3.04; CFI= .996 (Sahoo, 2019). 

RSE: Creado por Rosenberg en (1965). La versión original se centró en evaluar 

la autoestima global mediante ítems que reflejaban sentimientos generales y no 

cualidades específicas. Atienza et al. (2000) adaptaron la prueba al contexto 

español, participaron 488 estudiantes (féminas=278, varones=210) de 15 a 17, 

la consistencia interna fue buena (α=.86), la fiabilidad del test-retest mostró en 

los varones (r =. 86, p< .001) y en mujeres (r =. 64, p<.001) puntuaciones 

estables. En su versión adaptada al Perú por Ventura et al., (2018), aplicado a 

450 escolares (mujeres=226 y varones=224) de 11 a 18 años (M=14.92, 

DE=1.492), mostró una buena estructura interna para todos los modelos. 

Posteriormente, Sánchez et al., (2021), adaptaron la prueba aplicando a 715 

estudiantes (M edad=12.20 años; mujeres=51.3); mediante el AFC se obtuvo un 

mejor ajuste en el modelo unidimensional, así como otros valores (α=.86) del test- 

retest ( r=.85 y r=.88). Este instrumento consta de 10 ítems, cinco directos y el 

resto inversos, con cuatro alternativas (muy de acuerdo= 4, muy en 

desacuerdo= 1) de tipo Likert. Además, cuenta con evidencia de validez donde 

la V de Aiken de los ítems fue de 1, siendo aceptable (Escurra, 1988). Asimismo, 

se realizó una muestra piloto con 150 adolescentes diferentes a los de la muestra 

final, donde se identificaron valores de confiabilidad (α=.764, ω = .769) (Viladrich 

et al., 2017). Por último, mediante el AFC donde se obtuvieron adecuados índices 

de ajuste SRMR= .07; TLI= .95; x2/gl= 3.03; CFI= .96 (Sahoo, 2019). 

TAI: Creada por Young (1998), en su versión original estuvo compuesta por 6 

seis dimensiones (anticipación, predominancia, descuido del trabajo y de la vida 

social, uso excesivo, falta de control), distribuida en 20 ítems. En su adaptación 

al Perú (Matalinares et al.,2014) se usó 4 dimensiones (uso excesivo, retirada, 

tolerancia y consecuencias negativas), con 19 ítems, 5 alternativas de tipo Likert, 

y con 4 categorías; fue aplicado a 2225 adolescentes de 13 y 19 años, a través 

del AFE se halló una confiabilidad moderada de .870 y una varianza de 49.57%. 

A su vez, la prueba cuenta con evidencia de validez donde la V de Aiken de los 
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ítems fue de .98 y 1, considerándose como aceptable (Escurra, 1988). De igual 

forma, se realizó una muestra piloto con 150 adolescentes diferentes a los de la 

muestra final, donde se identificaron valores de confiabilidad menores a lo 

adecuado para, Retirada (α=.522 y ω =.522) Consecuencias Negativas (α=.607, 

ω = .609), Uso excesivo (α=.659 y ω=.672), con valores adecuados para 

Tolerancia (α=.909 y ω =.91), y el total (α=.932 y ω =.933) según Kalkbrenner 

(2021). Finalmente, mediante el AFC se obtuvieron adecuados índices de ajuste 

SRMR= .07; TLI= .93; x2/gl= 2.26; CFI= .94 (Sahoo, 2019). 

AQ: Creada por Buss y Perry (1992), la versión original contaba con 40 ítems. 

Andreu, Peña y Graña (2002) adaptaron la prueba al contexto español, 

reduciéndose a 29 ítems; participaron 1.382 adolescentes (692=masculino, 

690=femenino) de 15 a 25 años; mediante la consistencia interna se halló que la 

dimensión Agresión Física obtuvo mayor precisión (α=.86), y para el resto de 

dimensiones no fue muy alto (Ira α= .77; Agresión Verbal α=.68; Hostilidad α=.72); 

a través del AFE se obtuvo una varianza de 46.37% para los cuatro factores. 

Matalinares et al. (2012) adaptaron la prueba al contexto peruano, estuvo 

compuesto por 4 dimensiones (ira, hostilidad, agresividad verbal, agresión física) 

y 29 ítems, de tipo Likert (completamente verdadero para mí=5, completamente 

falso para mí=1); participaron 3.632 sujetos (masculino=1738, femenino=1894), 

de 10 y 19 años; se observó una confiabilidad anta para Escala Total (α = .836), 

sin embargo, no para las demás dimensiones. Por su parte, la evidencia de 

validez de la V de Aiken giró entre .80 y 1, considerándose como aceptable 

(Escurra, 1988). De igual manera, se realizó una muestra piloto con 150 

adolescentes diferentes a los de la muestra final donde se identificaron valores 

de confiabilidad para Golpes (α=.763 y ω =.783) Humillación (α=.744, ω = .746), 

Falta de tolerancia (α=.788 y ω =.790), Inseguridad (α=.768 y ω =.778), y el total 

(α=.915 y ω =.918), siendo adecuados al ser mayores que > .70 (Viladrich et al., 

2017); finalmente, se realizó el AFC, donde la estructura obtuvo adecuados 

índices de ajuste SRMR= .08; TLI= .90; x2/gl= 1.67; CFI= .91 (Sahoo, 2019). 

3.6. Procedimientos 

Como primera instancia se coordinó con las directoras de ambas instituciones 
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educativas, quienes nos concedieron el permiso de evaluar en sus respetivos 

colegios, facilitando el horario de tutoría para tal objetivo. Asimismo, se coordinó 

el envío de los consentimientos informados a los padres de familia a través de 

los tutores, siendo los consentimientos respondidos en un máximo de 24 horas. 

El día de la evaluación se ingresó a las aulas en los horarios establecidos, donde 

se brindó una breve presentación de los objetivos de la investigación, así como, 

las pautas del desarrollo de las pruebas, resaltando la importancia de responder 

con mayor sinceridad, posterior a ello, se procedió con el recojo de los 

consentimientos informados, en el cual se logró identificar a aquellos que 

tuvieron el permiso concedido, quienes procedieron a llenar el asentimiento 

informado, una vez aceptado se continuó con la entrega de las encuestas, 

asimismo, se contó con la presencia de las investigadoras quienes estuvieron en 

todo momento absolviendo las dudas generadas por los estudiantes. Al terminó 

de la evaluación se prosiguió con el vaciado y depuración de datos siguiendo los 

criterios establecidos; asimismo; el análisis de datos se realizó en el Rstudio, 

luego se interpretaron los resultados correspondientes al objetivo general y 

específicos del modelo planteado. Al finalizar, se elaboró los últimos capítulos 

del trabajo de investigación.  

3.7. Métodos de análisis de datos 

En primer lugar, se empleó el modelo de ecuaciones estructurales (SEM) para 

conocer la relación entre las variables (Ortiz y Fernández, 2018). Para ello, 

inicialmente se utilizó un software estadístico para el vaciado y depuración de los 

resultados. Para el análisis se usó el R Studio (R Studio Team, 2022).  

En segundo lugar, se analizó la normalidad del modelo a través de la fórmula de 

Mardia (Mardia, 1970), en el cual se optó por el estimador de MLR (ML con 

errores estándars robustos), ya que se considera apropiada para variables 

numéricas y para condiciones de no – normalidad (Muthen y Muthen, 2017). Con 

respecto, a la evaluación, se realizó el análisis de regresión estructural, en el que 

existe una relación de causalidad donde una o más variables pueden influir en 

otra, así como una correlación entre las variables (Liviano y Pujol, 2013). 

Finalmente, se tomó en cuenta los diversos indices de ajuste como el SRMR<.08; 
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TLI≥.90; χ²/gl ≤5.00; CFI≥.90; y el RMSE ≤.08 (Sahoo,2019). 

Continuando con los objetivos específicos se empleó el análisis estadístico 

Shapiro-Wilk, que ha sido avalado por su eficacia estadística y especialmente 

recomendado para muestras grandes (Khatun, 2021). Este método se utilizó para 

evaluar la idoneidad de la distribución de datos. Una vez confirmada la 

distribución paramétrica, a falta de una solución paramétrica, se utilizó el Rho 

(Schober & Vetter, 2020) para determinar la correlación entre variables, 

considerando su dirección, intervalo de confianza del 95% y significancia (p< 

.05). Además, se consideró el tamaño del efecto, siendo (r >.5, r2>.25) grande; (r 

>.3, r2>.09) mediano y (r >.1, r2>.01) pequeño (Cohen, 1988).  

3.8. Aspectos éticos 

La siguiente investigación siguió las normas y técnicas empleadas por APA 

(2020), buscando garantizar la exactitud y honestidad en el siguiente estudio 

presentado, se buscó la mayor veracidad posible en la recolección de datos 

durante su recogida en el campo. Por ello, con el fin de que se garantice la 

integridad y siempre se busqué respetar los derechos de los participantes, se les 

informó acerca del uso de sus datos mediante un consentimiento y asentimiento 

informado, en el que se explicó que los resultados obtenidos serían de manera 

confidencial (anonimato). En este mismo sentido, se siguió las normas 

establecidas en el año 2017 por el Colegio de Psicólogos del Perú, el cual explica 

en el artículo 24 que todo tipo de investigación debe contar con el conocimiento 

y autorización de sus colaboradores. Junto a ello, se tomó en cuenta las normas 

internacionales sobre los derechos que tiene el autor, buscando respetar toda 

propiedad intelectual obteniendo el material bibliográfico de revistas científicas 

indexadas, libros, artículos científicos, fuentes virtuales tesis, entre otros. 

Asimismo, se puso en práctica los criterios de beneficencia, en vista de que la 

evaluación generada no debía ocasionar algún efecto en los estudiantes. De 

igual forma, la aplicación fue diseñada para no causar daño al participante (no 

maleficencia), por otro lado, la participación fue voluntaria (autonomía), 

finalmente, de justicia, porque se trató equitativamente a todos los participantes 

(Ojeda et al., 2007). 
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IV. RESULTADOS

Tabla 3 

Evaluación de la normalidad de las variables de estudio 

Variables Media DE W p 
Conductas agresivas 73.6 18.95 .987 .016 

Ciberadicción 30.1 17.27 .956 < .001 
Autoestima 25.9 4.95 .988 .026 

Funcionalidad familiar 12 5.12 .958 < .001 
Multivariante 

Estadístico z χ² gl p 
Asimetría 25.3 1120 680 < .001 
Curtosis 279.5 8.85 < .001 

Nota: gl=grados de libertad; χ²=chi-cuadrado; p=significancia estadística; z=normalizado; 
W=coeficiente de Shapiro; DE=desviación estadística 

Como resultado, se observa mediante la prueba de Shapiro-Wilk, que las variables 

generales y sus dimensiones no siguen una distribución normal, donde el p-valor 

fue inferior a .05, lo que sugiere la necesidad de utilizar coeficientes no 

paramétricos. Asimismo, la normalidad multivariante evaluada con el test de Mardia 

(1972) reveló desviaciones significativas, con p-valores por debajo de .05 en cada 

caso, lo que conduce a la elección del estimador MLR (Máxima Verosimilitud con 

errores estándar robustos). 
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Tabla 4 

Parámetros estimados del modelo explicativo de la variable conductas agresivas 

Predictor Dependiente Estimación β E. E. Z p 
β I.C. al 95% 

Inferior Superior 

Ciberadicción 
Conductas 
agresivas .403 .282 .127 3.16 .002 .109 .456 

Autoestima 
Conductas 
agresivas -.654 -.225 .554 -1.18 .238 -.531 .080 

Funcionalidad 
familiar 

Conductas 
agresivas -.951 -.210 .477 -1.99 .046 -.415 -.005 

Autoestima Ciberadicción -1.092 -.537 .380 -2.87 .004 -.773 -.301 
Funcionalidad 
familiar Ciberadicción .532 .168 .409 1.30 .193 -.081 .416 
Funcionalidad 
familiar Autoestima .723 .464 .380 1.91 .057 .163 .764 

Nota: SE: standard Error, Z: normalizado, p: significancia estadística, β: Beta, IC: Intervalo de 
confianza.  

Figura 1 

Diagrama de modelo explicativo de la variable conductas agresivas 
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Respecto al objetivo general de analizar si la funcionalidad familiar, la autoestima, 

y ciberadicción explican las conductas agresivas, donde se evidencia que la 

variable Ciberadicción (β=.28, p= .002), Autoestima (β=-.225, p= .238), 

Funcionalidad Familiar (β=-.21, p= .046) predicen a las Conductas agresivas, 

Asimismo, la Autoestima (β=-.537, p= .004) y la Funcionalidad Familiar (β=.168, p= 

.193) predicen a la Ciberadicción. Por último, la Funcionalidad familiar predice a la 

Autoestima (β=.464, p= .057).    

Tabla 5 

Índices de ajuste del modelo explicativo de la variable conductas agresivas 
Muestra 
(n= 267) 

Ajuste Absoluto Ajuste Incremental 

Χ²/ɡl RMSEA SRMR CFI TLI 

Modelo  1.988 .062 .055 .943 .929 
Valores aceptables 

(Sahoo, 2019)  
≤ 5 ≤ .08 ≤ .08 ≥ .90 ≥ .90 

Nota: TLI: índice de Tucker-Lewis; χ²/gl: chi cuadrado; CFI: Índice de ajuste comparativo; SRMR: 
Raíz media residual cuadrática estandarizada; RMSEA: error de aproximación cuadrática media 

Se presenta el modelo explicativo de la variable conductas agresivas, en el 

cual se evidencian los resultados de χ²/gl= 1.988, RMSEA= .062, SRMR= .055, 

CFI= .943, y TLI= .929, destacando que la variable cuenta con aceptables indices 

de ajuste (Sahoo,2019).  

Tabla 6 

Análisis entre la funcionalidad familiar y autoestima 

Rho T.E. P 
I.C. al 95%

Lower Upper 

.314 .099 < .001 .185 .431 

Nota: P-valor= Nivel de significancia; rho= Spearman; TE= Tamaño del efecto 

Continuando con el objetivo específico, se pueden apreciar los resultados 

obtenidos, que revelan una relación directa y un efecto de magnitud mediana entre 

ambas variables (Rho=.314, T.E.=.099), lo que indica que existe una proporción 

sustancial de varianza compartida (r > .3, r2 > .09; Cohen, 1988), así mismo es 

estadísticamente significativa (p < .001).  
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Tabla 7 

Análisis de la autoestima y la ciberadicción 

Nota: Nota: P-valor= Nivel de significancia; rho= Spearman; TE= Tamaño del efecto 

Continuando con el objetivo específico, se puede apreciar una relación 

inversa y un efecto de magnitud pequeña entre ambas variables (Rho=-.293, 

T.E.=.086), lo que indica que existe una proporción pequeña de varianza

compartida (r > .1, r2 > .01; Cohen, 1988), así mismo es estadísticamente 

significativa (p < .001). 

Tabla 8 

Análisis entre funcionalidad familiar y ciberadicción 

Nota: P-valor= Nivel de significancia; rho= Spearman; TE= Tamaño del efecto 

Continuando con el objetivo específico, se aprecian los resultados obtenidos, 

que revelan una relación (Rho=-.1, T.E.=.01), inversa y un efecto de magnitud 

pequeña (r > .1, r2 > .01; Cohen, 1988), así mismo es no significativa (p > .05). 

Tabla 9 

Análisis entre funcionalidad familiar y conductas agresivas 

Nota: P-valor= Nivel de significancia; rho= Spearman; TE= Tamaño del efecto 

Continuando con el objetivo específico, se aprecian una relación inversa y 

un efecto de magnitud mediana entre ambas variables (Rho=-.302, T.E.=.091), lo 

que indica que existe una proporción sustancial de varianza compartida (r > .3, r2 > 

.09; Cohen, 1988), así mismo es estadísticamente significativa (p < .001). 

Rho T.E. P 
I.C. al 95%

Lower Upper 

-.293 .086 < .001 -.398 -.171 

Rho T.E. p 
I.C. al 95%

Lower Upper 

-.100 .010 .103 -.232 .038 

Rho T.E. p 
I.C. al 95%

Lower Upper 

-.302 .091 < .001 -.410 -.178 
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Tabla 10 

Análisis entre ciberadicción y las conductas agresivas 

Nota: P-valor= Nivel de significancia; rho= Spearman; TE= Tamaño del efecto 

Continuando con el objetivo específico, se aprecia una relación directa y un 

efecto de magnitud mediana entre ambas variables (Rho=.360, T.E.=.13), lo que 

indica que existe una proporción sustancial de varianza compartida (r > .3, r2 > .09; 

Cohen, 1988), así mismo es estadísticamente significativa (p < .001). 

Tabla 11 

Análisis entre autoestima y las conductas agresivas 

Nota: P-valor= Nivel de significancia; rho= Spearman; TE= Tamaño del efecto 

Continuando con el objetivo específico, se aprecia una relación directa y un 

efecto de magnitud pequeña entre ambas variables (Rho=-.248, T.E.=.062), lo que 

indica que existe una proporción de varianza compartida (r < .3, r2 < .09; Cohen, 

1988), así mismo es estadísticamente significativa (p < .001). 

Rho T.E. p 
I.C. al 95%

Lower Upper 

.360 .130 < .001 .241 .471 

Rho T.E. p 
I.C. al 95%

Lower Upper 

-.248 .062 < .001 -.364 -.123 



41 

V. DISCUSIÓN

El análisis de normalidad, observados en la tabla 3, evidencian a través de la prueba 

de Shapiro-Wilk, que las variables generales y sus dimensiones no siguen una 

distribución normal, como se evidencia mediante la prueba de Shapiro-Wilk, donde 

el p-valor en cada caso fue inferior a .05, lo que sugiere la necesidad de utilizar 

coeficientes no paramétricos. Asimismo, la normalidad multivariante evaluada con 

el test de Mardia (1972) reveló desviaciones significativas, con p-valores por debajo 

de .05 en cada caso, lo que conduce a la elección del estimador MLR (Máxima 

Verosimilitud con errores estándar robustos). 

En cuanto al objetivo general de analizar si la funcionalidad familiar, la 

autoestima, y ciberadicción explican las conductas agresivas. Se propuso un 

modelo que examina las relaciones entre varias variables observables, revelando 

asociaciones significativas entre diferentes constructos psicológicos. En este 

modelo, se encontró que la ciberadicción, la autoestima y la funcionalidad familiar 

tienen efectos significativos en las conductas agresivas. Específicamente, la 

ciberadicción mostró una relación positiva significativa (β=.47, p= .002). Por otro 

lado, tanto la autoestima (β=-.225, p= .238) como la funcionalidad familiar (β=-.21, 

p= .046) mostraron relaciones negativas con las conductas agresivas, lo que 

indica que un mayor nivel de autoestima y un entorno familiar funcional se 

relacionan con una disminución en las conductas agresivas. Además, se observó 

que la autoestima (β=-.537, p= .004) y la funcionalidad familiar (β=.168, p= .193) 

también predicen la ciberadicción, sugiriendo que una mayor autoestima y una 

mejor funcionalidad familiar se asocian con menores niveles de ciberadicción. Por 

último, se encontró que la funcionalidad familiar predice la autoestima (β=.464, p= 

.057), lo que indica que un entorno familiar funcional impacta positivamente en la 

autoestima. Por ello, se debe considerar múltiples factores psicológicos en la 

comprensión y prevención de las conductas agresivas y la ciberadicción. 

Este modelo explicativo de las conductas agresivas muestra resultados 

sólidos en cuanto a su ajuste como se evidencia en el χ²/gl de 1.988, RMSEA de 

.062, SRMR de .055, CFI de .943 y un TLI de .929 (Sahoo, 2019). Estos 

indicadores sugieren que el modelo es adecuado para explicar la relación entre 
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las variables y proporciona una buena representación de la realidad observada. 

Los estudios han demostrado el papel crucial del funcionamiento familiar 

en los resultados de las conductas agresivas (Zulfarin et al., 2023). Además, se 

ha enfatizado la importancia de la autoestima en la predicción de conductas 

agresivas (Richardson et al., 2020). La literatura también respalda la influencia de 

factores personales y ambientales en la agresión en adolescentes, lo que indica 

que las variables sociodemográficas, personales y familiares son predictores 

significativos de conductas agresivas (Robles-Haydar et al., 2021).  

Respecto al objetivo 1, revelan una relación directa y un efecto de magnitud 

mediana entre ambas variables. Este hallazgo indica que existe una proporción 

sustancial de varianza compartida entre la funcionalidad familiar y la autoestima, 

siendo estadísticamente significativa (p < .001), según los criterios establecidos 

por Cohen (1988), donde se considera que r > .3 y r2 > .09 como indicadores de 

una correlación de magnitud mediana.  

Siguiendo con el objetivo 2, los resultados obtenidos muestran una 

correlación inversa entre ambas variables, datos que encuentran alta similitud con 

lo reportado por González et al. (2021), quienes hallaron una relación negativa 

entre la adicción al internet y la autoestima; con estos resultados se afirma que, a 

medida que exista una buena autoestima se predecirá la reducción de adicción al 

internet. Por otro lado, se evidenció un efecto de magnitud pequeña (Rho=-.293, 

T.E.=.086) entre ambas variables. Este hallazgo indica que hay una proporción

reducida de varianza compartida, lo cual es consistente con los criterios 

establecidos por Cohen (1988) para interpretar la magnitud del efecto (r > .1, r2 > 

.01). Además, esta correlación es estadísticamente significativa (p < .001), lo que 

sugiere una relación confiable entre la autoestima y la ciberadicción.  

La relación bidireccional entre la autoestima y la ciberadicción sugiere una 

interacción compleja en la que la baja autoestima puede contribuir a conductas 

adictivas, mientras que el uso excesivo de Internet puede afectar aún más los 

niveles de autoestima (Tamarit et al., 2021). 
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Continuando con el objetivo 3, los resultados obtenidos evidencian una relación 

inversa, de magnitud pequeña entre ambas variables (Rho=-.1, T.E.=.01). Esto 

indica que existe una cantidad significativa de variabilidad compartida entre ellas (r 

> .3, r2 > .09; Cohen, 1988). Asimismo, esta correlación entre la funcionalidad

familiar y ciberadicción es no significativa (p > .05), quiere decir que no hay una 

relación clara o predictiva entre ambas variables.  

Siguiendo con el objetivo 4, los resultados obtenidos muestran que la 

funcionalidad familiar y las conductas agresivas mantienen una correlación inversa, 

y de magnitud mediana (Rho=-.302, T.E.=.091). Esto sugiere que hay una cantidad 

significativa de variabilidad compartida entre ellas (r > .3, r2 > .09; Cohen, 1988). 

Además, esta correlación es estadísticamente significativa (p < .001) y tiene una 

base sustancial, estos datos son semejantes a lo mencionado por 

Olivera y Yupanqui (2020), quienes concluyeron que existe una relación 

significativa entre las dos variables; estos resultados afirman que, los estudiantes 

con un buen acompañamiento familiar podrían resolver situaciones de agresión 

escolar con estrategias diferentes al bullying (Moratto et al., 2015). 

Continuando, con el objetivo 5, los resultados obtenidos muestran una 

relación directa y un impacto de magnitud pequeña entre la autoestima y las 

conductas agresivas (Rho=-.248, T.E.=.062). Esto sugiere que hay una parte de la 

variabilidad que comparten (0.1<r < 0.3, r2 < 0.09; Cohen, 1988), y además esta 

relación es estadísticamente significativa (p < .001). La baja autoestima ha sido 

identificada como un predictor de comportamiento agresivo (Kaur y Kaur, 2021). 

Los individuos con alta autoestima también pueden exhibir un comportamiento 

agresivo, particularmente cuando se enfrentan a amenazas a su ego (Esposito et 

al., 2005). La relación entre autoestima y agresión ha sido explorada en diversos 

contextos, incluido el autoconcepto académico y la agresión escolar (Taylor et al., 

2007). Los estudios previos demostraron que los individuos con altos niveles de 

agresión suelen tener una autoestima más baja, mientras que aquellos con una 

autoestima narcisista alta también pueden mostrar tendencias agresivas (Yu et al., 

2020).  
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Siguiendo con el objetivo específico 6, los resultados obtenidos muestran una 

asociación inversa y de magnitud mediana entre la ciberadicción y las conductas 

agresivas (Rho=.360, T.E.=.13). Este hallazgo indica que hay una proporción 

significativa de variabilidad compartida entre ellas (r > .3, r2 > .09; Cohen, 1988), lo 

que sugiere que la funcionalidad familiar y las conductas agresivas están 

relacionadas de manera sustancial. Además, esta relación es estadísticamente 

significativa (p < .001), lo que refuerza la importancia de una variable frente a la 

otra. 

A pesar de los hallazgos encontrados, existen varias limitaciones para tener 

en cuenta. Se emplea una muestra no probabilística que limita la generalizabilidad 

de los resultados, puesto que no pueden no ser aplicables a toda la población, ya 

que los resultados pueden diferir de manera significativa en aquellos que no fueron 

incluidos (Yarkoni, 2022). Otra limitación tiene que ver con el diseño transversal 

asumido, que dificulta la precisión en la inferencia de causalidad, dado que los datos 

se recogieron en un único momento, no es posible determinar con certeza la 

direccionalidad de los efectos (Fairchild y McDaniel, 2017). 

Además, se podrían tener en cuenta variables psicológicas adicionales que 

pueden influir tanto en la funcionalidad familiar, autoestima y la ciberadicción y las 

conductas agresivas (Li et al., 2024), o de tipo sociodemográficas como el estatus 

socioeconómico, también pueden servir como factores importantes que podrían 

moderar o mediar las relaciones entre las variables estudiadas (Osaghae et al., 

2019). 

El potencial de estas limitaciones exige una interpretación cautelosa de los 

resultados y sugiere que la investigación futura debería tratar de utilizar un 

muestreo probabilístico, considerar variables adicionales y emplear diseños 

longitudinales para lograr comprender la dinámica de las relaciones descritas en el 

modelo.  

En resumen, los hallazgos proporcionan evidencias estadísticas acerca de 

la relación entre todas las variables y como estas explican las conductas agresivas. 
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Asimismo, se destaca la importancia de abordarlas en un futuro tanto individual 

como colectivamente, así como resaltar la necesidad de fortalecer la autoestima de 

los estudiantes y promover la cohesión familiar para mitigar esta problemática. A 

pesar de las limitaciones, es importante detectar los primeros signos de alerta, así 

como la intervención de profesionales sanitarios con el fin de prevenir el uso 

perjudicial de internet. 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA 

Según los hallazgos presentados en el estudio, en los estudiantes de secundaria, 

se estableció que la funcionalidad familiar, autoestima y la ciberadicción explican 

las conductas agresivas. 

SEGUNDA 

A medida que se incrementa la funcionalidad familiar en los adolescentes de 

secundaria, se eleva la autoestima.  

TERCERA 

Cuando aumenta la autoestima, la ciberadicción se decrementa entre los 

estudiantes de secundaria, es decir fortalecer la autoimagen positiva de los 

adolescentes puede contribuir a reducir su dependencia de las actividades en 

línea. 

CUARTA 

En los estudiantes de secundaria se halló que, conforme aumenta la funcionalidad 

familiar, disminuye la ciberadicción.  

QUINTA 

Se halló que, conforme aumenta la funcionalidad familiar, se reducen las 

conductas agresivas. 

SEXTA 

Se halló que, conforme aumenta las conductas agresivas, incrementa la tendencia 

a la ciberadicción.  

SÉTIMA 

Se halló que conforme aumenta la autoestima, se reduce la tendencia a manifestar 

conductas agresivas.  
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA 

Implementar programas de intervención familiar que fomenten el apoyo mutuo y la 

comunicación abierta entre los integrantes de la familia, con el fin de reducir las 

conductas agresivas en los adolescentes. 

SEGUNDA 

Desarrollar talleres y actividades extracurriculares en las instituciones educativas 

que promuevan la autoestima y el autoconcepto positivo entre los adolescentes, 

como estrategia para prevenir la ciberadicción. 

TERCERA 

Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los riesgos asociados a la falta de 

funcionalidad familiar y su impacto en las conductas agresivas y la ciberadicción, 

mediante campañas de concientización y charlas informativas. 

CUARTA 

Implementar diseños longitudinales que permitan examinar como se relaciona 

causalmente la autoestima, funcionalidad familiar, ciberadicción y las conductas 

agresivas. 

QUINTA 

Fomentar el desarrollo de habilidades de autorregulación y gestión del tiempo en 

los estudiantes, con el fin de prevenir la ciberadicción y promover un equilibrio 

saludable entre la vida online y offline. 

SEXTA 

Desarrollar investigaciones empleando métodos mixtos, que permitan una mayor 

comprensión de las experiencias de los estudiantes respecto a la funcionalidad 

familiar, autoestima, la ciberadicción y las conductas agresivas, permitiendo 

explorar tanto las relaciones cuantitativas como las percepciones subjetivas de los 

participantes. 

SÉTIMA 

Realizar estudios, en los que se analicen modelos explicativos en función a la 

ciberadicción específica, como el sexting, la pornografía y los videojuegos.
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ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 

¿En qué medida la 
funcionalidad familiar, 
la autoestima, y la 
ciberadicción explican las 
conductas agresivas en 
adolescentes del nivel 
secundaria de dos 
instituciones educativas? 

General General 
 Variable 1: Funcionalidad familiar 

Diseño: 

Dimensiones Ítems 
La funcionalidad familiar, la 
autoestima, y ciberadicción 
explican de forma 
significativa las conductas 
agresivas en adolescentes 
del nivel secundario de dos 
instituciones educativas, 
Comas, Lima, 2024 

a) Existe una relación
directa entre la
funcionalidad familiar y la
autoestima.

b) Existe una relación
inversa entre la autoestima
y la ciberadicción.

c) Existe una relación
inversa entre la
funcionalidad familiar y la
ciberadicción.

d) Existe una relación
inversa entre la
funcionalidad familiar y las
conductas agresivas.

Determinar la capacidad 
explicativa de la 
funcionalidad familiar, 
autoestima y la 
ciberadicción sobre las 
conductas agresivas en 
adolescentes del nivel 
secundario de dos 
instituciones educativas, 
Comas, Lima, 2024 

a) Determinar la relación
entre la funcionalidad
familiar y autoestima

b) Determinar la relación
entre la autoestima y
ciberadicción

c) Determinar la relación
entre la funcionalidad
familiar       y ciberadicción

d) Determinar la relación
entre la funcionalidad
familiar y conductas
agresivas

Unidimensional 1 a 5  

No experimental y 
transversal 

Nivel Explicativa 

POBLACIÓN- MUESTRA 
N= 866 
n= 267 

Instrumentos 
Escala de APGAR 
familiar  

Escala de Autoestima de 
Rosemberg 

Escala de Adicción al 
Internet 

Escala de Agresividad de 
Buss y Perry 

 Variable 2: Autoestima 

Dimensiones Ítems 

Positiva 1,3,4,6,7 

Negativa 2,5,9,10 

     Variable 3: Ciberadicción 

Dimensiones Ítems 

Uso excesivo 2,3,4,10 

Tolerancia 8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19 

Retirado  1,7 
Consecuencias 
negativas 

5,6 

  Variable 4: Conducta agresivas 

Agresión Física 
1, 5, 9,13, 17, 
21, 24, 27, 29 

Agresión Verbal 2, 3, 6, 10, 14 

Hostilidad 8,12,16,20, 23,26,28 

Ira 4,7,11,15,18,19,22,25 



e) Existe una relación
inversa entre la autoestima
y las conductas agresivas.

f) Existe una relación
directa entre la 
ciberadicción y las 
conductas agresivas. 

e) Determinar la relación
entre la funcionalidad
familiar y conductas
agresivas

f) Determinar la relación
entre la autoestima y las
conductas agresivas



ANEXO 2: Operacionalización de variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional Dimensiones   Indicadores Ítems Escala de medición 

Adaptación 

familiar 

Estoy satisfecho con la 

ayuda que recibo de mi 

familia cuando 

algo me preocupa 

1 

2 

3 

4 

Se define como 

la percepción 

acerca del 

cuidado y 

apoyo que una 

persona recibe 

de los 

miembros de su 

propia familia 

(Smilkstein, 

1978) 

 Para identificar la 

funcionalidad familiar 

en las dos 

instituciones 

educativas se 

aplicará la Escala de 

APGAR 

Familiar, y se 

clasifica en: 

Funcionamiento 

normal (7 - 10) 

Disfuncionamiento o 

leve (4 - 6) 

Disfuncionamiento o 

grave (0 - 3) 

Participación 

Estoy satisfecho con la 

forma en que mi familia 

discute asuntos de 

interés común y 

comparte la solución del 

problema conmigo 

Ordinal tipo Likert 

0=nunca, 

1=casi nuca, 

2= algunas veces, 

3=casi siempre 

4=siempre 

FUNCIONAIDAD 

FAMILIAR 
Mi familia acepta mis 

deseos para promover 

nuevas actividades o 

hacer cambios en mi 

estilo de vida. 

Ganancia o 

 crecimiento 

 Afecto  Estoy satisfecho con  la 



Recursos 

forma en que mi familia 

expresa afecto y 

responde a mis 

sentimientos de 

amor y tristeza 

Estoy satisfecho con la 

cantidad de tiempo que mi 

familia y yo compartimos 

5 



Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

AUTOESTIMA 

Se define como 

un conjunto de 

pensamientos, 

sentimientos y 

creencias 

positivas o 

negativas que 

tienen las 

personas sobre 

sí mismas 

(Rosenberg, 

1965). 

Para identificar la 

Autoestima en los 

adolescentes de dos 

instituciones educativas se 

aplicará la Escala de 

Autoestima de Rosemberg 

(RSE) de Rosenberg (1965), 

con la versión española de 

Atienza et al., (2000) y 

adaptado en la población 

peruana por Sánchez et al., 

(2021). 

 Positiva 

Negativa 

Valores 

positivos 

Valores 

negativos 

(1,3,4, 

6,7) 

(2,5,9, 

10) 

Ordinal tipo 

Likert 

Muy en desacuerdo=1 

En desacuerdo =2 

De acuerdo=3 

Muy de acuerdo=4 



Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
   Dimensiones    Indicadores  Ítems Escala de medición 

Raymundo et al 

(2014) afirman 

que: “La adicción 

a internet es un 

desperfecto en el 

control de uso 

que se muestra 

de síntomas 

cognitivos, 

conductuales y 

psicológicos, es 

decir, el 

individuo 

libremente 

realiza uso 

enorme de 

internet. 

Para 

identificar la 

Ciberadicción 

en los 

adolescentes 

de dos 

instituciones 

educativas se 

aplicará el Test 

de Adicción al 

Internet (TAI) 

de Kimberly 

Young, 

adaptada por: 

Raymundo, et 

al (2014). 

Uso excesivo Horas de 

navegación 

(2.3,4,10) 

(8, 9, 11, 

12,13, 14, 

15, 16,17, 

18,19) 

(1, 7) 

(5, 6) 

Ordinal tipo 

Likert 

Nunca = 0 

Rara vez = 1 

Ocasionalmente = 2 

Con frecuencia = 3 

Muy a menudo = 4 

Siempre = 5 

CIBERADICCIÓN 

Tolerancia 

Retirado 

Reacción 

Ansiedad de 

no estar 

conectado 

Consecuencias 

Negativas 

Agresividad 



Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

Agresividad 

física 

Golpes (1, 5, 9,13, 17, 

21, 24, 27, 29) 

(2, 3, 6, 10, 14) 

(8,12,16,20, 

23,26,28) 

(4,7,11,15, 

18,19,22,25) 

Completamente e 

falso para mí=CF 

Bastante falso para mí = 

BF 

Ni verdadero, ni falso 

para mí = VF 

Bastante verdadero 

para mí = BV 

Completamente e 

verdadero para mí = CV 

Buss (1992), 

refiere: “las 

respuestas 

agresivas 

poseen dos 

tipos: la 

descarga de 

estímulos 

nocivos y un 

contexto 

interpersonal; 

definiéndola 

como una 

reacción que 

descarga 

estímulos 

nocivos sobre 

otros 

individuos. 

Para identificar 

las conductas 

agresivas en los 

adolescentes de 

dos 

instituciones 

educativas se 

aplicará el 

Cuestionario de 

Agresión de 

Buss y Perry, 

adaptado por 

Matalinares 

(2012). 

Agresividad 

verbal 

Humillación 

CONDUCTAS 

AGRESIVAS 

Hostilidad Falta de 

tolerancia 

Ira Inseguridad 



ANEXO 3: INSTRUMENTOS 

ESCALA APGAR FAMILIAR 

Autor: Smilkstein (1978) 

Edad: …… Sexo: ……Centro de Estudios: ………………..…. 

Grado:……...……Ciudad:……………. 

Fecha de Evaluación:…………………….… 

Instrucciones: Aquí te vamos a presentar unas frases que te permitirán pensar 

acerca de tu forma de ser. Deseamos que contestes a cada una de las 

siguientes preguntas con una X la casilla que mejor represente la frecuencia con 

que actúas, de acuerdo con la siguiente escala: 

0: Nunca 1: Casi nunca 2: Algunas veces 

3: Casi siempre 4: Siempre 

1. Estoy satisfecho con la ayuda que

recibo de mi familia cuando algo me

preocupa.

2. Estoy satisfecho con la forma en que mi

familia discute asuntos de interés común y

comparte la solución del problema

conmigo.

3. Mi familia acepta mis deseos para

promover nuevas actividades o hacer

cambios en mi estilo de vida.

4. Estoy satisfecho con la forma en que

mi familia expresa afecto y responde a

mis sentimientos de amor y tristeza.

5. Estoy satisfecho con la cantidad de

tiempo que mi familia y yo

compartimos.
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Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE) 

Instrucciones: Por favor, lee las frases que figuran a continuación y señala el 

nivel de acuerdo o desacuerdo que tienes con cada una de ellas, marcando con 

un aspa la alternativa elegida. 

1 2 3 4 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De acuerdo Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 

1. Me siento una persona tan valiosa como
las otras 

2. Casi siempre pienso que soy un fracaso*

3. Creo que tengo algunas cualidades
buenas

4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien
como los demás

5. Pienso que no tengo mucho de lo
que estar orgulloso*

6. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo

7. Casi siempre me siento bien conmigo
mismo

8. Me gustaría tener más respeto por
mí mismo* (omitido)

9. Realmente me siento inútil en algunas
ocasiones* 

10. A veces pienso que no sirvo para nada*

*ítems inversos

Clave de corrección: Se invierten las puntuaciones de los items inversos (Muy 

en desacuerdo = 4, En desacuerdo = 3, De acuerdo = 2, Muy de acuerdo = 1) y 

se suman las puntuaciones de los 9 ítems para obtener una puntuación total 

(rango: 9- 36). 



Test de Adicción a Internet (TAI) 

A continuación, se presentan una seria de ítems que puedes responder de 

acuerdo con las siguientes claves: 

0 = Nunca 

1 = Rara vez, 

2 = Ocasionalmente, 3 = Con frecuencia, 4 = Muy a menudo 5 = Siempre 

Escribiendo un aspa “X” en la alternativa que mejor describa tu opinión. 

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma 

como tú percibes, sientes y actúas en esas situaciones. 

Nº Ítems CLAVES 

1. 
¿Con qué frecuencia dejas de cumplir con tus obligaciones 
domésticas por quedarte más tiempo conectado a internet?  

0 1 2 3 4 5 

2. 
¿Con qué frecuencia prefieres estar conectado a internet que 
pasar tiempo personalmente con tus amigos?  

0 1 2 3 4 5 

3. 
¿Con qué frecuencia estableces nuevas relaciones con otras 
personas conectadas a internet?  

0 1 2 3 4 5 

4. 
¿Con qué frecuencia se quejan las personas de tu entorno 

(familia) con respecto a la cantidad de tiempo que pasas 

conectado a internet?  

0 1 2 3 4 5 

5. 
¿Con qué frecuencia se ve afectado tu rendimiento académico 

(notas) debido a la cantidad de tiempo que pasas conectado a 

internet?  

0 1 2 3 4 5 

6.. 
¿Con qué frecuencia prefieres revisar tu correo electrónico 
antes de cumplir con tus obligaciones escolares o del hogar?  

0 1 2 3 4 5 

7.. 
¿Con qué frecuencia tu motivación hacia el estudio se ve 
afectada debido al internet?  

 
0 1 2 3 4 5 

8.. 
¿Con qué frecuencia reaccionas a la defensiva o esquivo cuando 
alguien te pregunta qué haces conectado a internet?  

0 1 2 3 4 5 

9.. 
¿Con qué frecuencia reemplazas pensamientos que te 

perturban sobre tu vida, por pensamientos reconfortantes del 

internet?  

0 1 2 3 4 5 

10.. 
¿Con qué frecuencia te encuentras esperando con ansias la 

hora en que te volverás a conectar a internet?  

 
0 1 2 3 4 5 

11. ¿Con qué frecuencia piensas que la vida sin internet sería
aburrida?

0 1 2 3 4 5 

12. 
¿Con qué frecuencia reaccionas bruscamente, gritas o te
enojas si alguien te  molesta mientras estás conectado a
internet?

0 1 2 3 4 5 

13. ¿Con qué frecuencia pierdes horas de sueño debido a que te 
conectas a internet?

0 1 2 3 4 5 



14. 
¿Con qué frecuencia sientes que tus pensamientos están 

centrados sobre el internet cuando no está conectado?  
0 1 2 3 4 5 

15 
. 

¿Con qué frecuencia te encuentras diciendo “sólo unos minutos 
más” cuando estás conectado a internet?  

0 1 2 3 4 5 

16 
. 

¿Con qué frecuencia intentas reducir la cantidad de tiempo 
que pasas conectado a internet y fallas en tu propósito?  0 1 2 3 4 5 

17 
. 

¿Con qué frecuencia tratas de ocultar la cantidad de tiempo que 
has estado conectado a internet?  0 1 2 3 4 5 

18 
. 

¿Con qué frecuencia eliges pasar más tiempo conectado a 
internet que a salir con otras personas de tu entorno (familia)? 0 1 2 3 4 5 

19. 
¿Con qué frecuencia te sientes deprimido, irritable, o nervioso 
cuando estás desconectado, lo cual desaparece cuando te 
conectas otra vez? 

0 1 2 3 4 5 



CUESTIONARIO DE AGRESIÓN (AQ) 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones 

que podrían ocurrirte a las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la 

alternativa que mejor describa tu opinión. 

CF = Completamente falso para mí BF = Bastante falso para mí 

VF= Ni verdadero, ni falso para mí BV = Bastante verdadero para mí 

CV = Completamente verdadero para mí 

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma 

como tú percibes, sientes y actúas en esas situaciones. 

CF BF VF BV CV 

01. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de
golpear a otra persona

02. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto
abiertamente con ellos

03. Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida

04. A veces soy bastante envidioso

05. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra
persona

06. A menudo no estoy de acuerdo con la gente

07. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo

08. En ocasiones siento que la vida me ha tratado
injustamente

09. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también

10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos

11. Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera
a punto de estallar

12. Parece que siempre son otros los que consiguen las
oportunidades

13. Suelo involucrarme en las peleas algo más de lo normal

14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo
evitar discutir con ellos

15. Soy una persona apacible

16. Me pregunto por qué algunas veces me siento tan
resentido por algunas cosas

17. Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis
derechos, lo hago

18. Mis amigos dicen que discuto mucho

19. Algunos de mis amigos piensan que soy una persona
impulsiva

20. Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas



21. Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a
pegarnos

22. Algunas veces pierdo el control sin razón

23. Desconfío de desconocidos demasiado amigables

24. No encuentro ninguna buena razón para pegar a una
persona

25. Tengo dificultades para controlar mi genio

26. Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí
a mis espaldas

27. He amenazado a gente que conozco

28. Cuando la gente se muestra especialmente amigable,
me pregunto qué querrán

29. He llegado a estar tan furioso que rompía cosas



ANEXO 4: FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

DATOS SOCIO-DE-MOGRÁFICOS 

Responde los siguientes datos: 

Edad (Años): _________________________ Sexo: _________________ 

Vivienda: ___________________________________________________ 

Distrito: _____________________________ 

Grado: ______________________________ 



ANEXO 5: MODELO DE CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO INFORMADO 

Consentimiento Informado del Apoderado 

Título de la investigación: Funcionalidad familiar, autoestima, ciberadicción 

asociadas a conducta agresiva en adolescentes del nivel secundaria de dos 

instituciones educativas, Comas, 2024. 

Investigadores: - Quispe Avendaño, Brillith 

- Quiñones Espinoza, Dayana

Propósito del estudio 

Se le invita a participar en la investigación titulada “Funcionalidad familiar, 

autoestima, ciberadicción asociadas a conducta agresiva en adolescentes del 

nivel secundaria de dos instituciones educativas, Comas, 2024”, cuyo objetivo 

es determinar si las conductas agresivas son explicadas a través de la 

ciberadicción y está a su vez de la autoestima y funcionalidad familiar en 

adolescentes. Esta investigación es desarrollada una estudiante de pregrado 

de la carrera profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo del 

campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la 

Universidad     y     con      el      permiso      de      la institución. 

Tras obtener un resultado empírico que asegura y cuantifica la problemática, 

se pueden establecer estrategias de intervención acorde a las necesidades de 

la población beneficiaría. 

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 recogerán datos

personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada:

Funcionalidad familiar, autoestima, ciberadicción asociadas a

conducta agresiva en adolescentes del nivel secundaria de dos

instituciones educativas, Comas, 2024

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se

realizará en la hora de Tutoría en el aula de clases correspondiente,

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: 

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: 

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 

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 

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 la investigadora 

Quispe Avendaño, Brillith Shirley con correo institucional: 

bquispeav@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:bquispeav@ucvvirtual.edu.pe


 Asentimiento Informado 

Título de la investigación: Funcionalidad familiar, autoestima, 

ciberadicción asociadas a conducta agresiva en adolescentes del nivel 

secundaria de dos instituciones educativas, Comas, 2024. 

Investigadores: - Quispe Avendaño, Brillith 

- Quiñones Espinoza, Dayana

Propósito del estudio 

Se le invita a participar en la investigación titulada “Funcionalidad 

familiar, autoestima, ciberadicción asociadas a conducta agresiva en 

adolescentes del nivel secundaria de dos instituciones educativas, Comas, 

2024”, cuyo objetivo es determinar si las conductas agresivas son 

explicadas a través de la ciberadicción y está a su vez de la autoestima y 

funcionalidad familiar en adolescentes. Esta investigación es desarrollada 

una estudiante de pregrado de la carrera profesional de Psicología de la 

Universidad César Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la 

autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la 

Institución.  

Tras obtener un resultado empírico que asegura y cuantifica la 

problemática, se pueden establecer estrategias de intervención acorde a 

las necesidades de la población beneficiaría. 

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 recogerán datos

personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada:

Funcionalidad familiar, autoestima, ciberadicción asociadas a

conducta agresiva en adolescentes del nivel secundaria de dos

instituciones educativas, Comas, 2024

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se

realizará en la hora de Tutoría en el aula de clases

correspondiente, 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: 

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: 

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: 

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: 

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 la 

investigadora Quispe Avendaño, Brillith Shirley, email: 

bquispe@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:bquispe@ucvvirtual.edu.pe


ANEXO 6: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

- CARTA FORMAL PARA CADA AUTOR









ANEXO 7: CARTA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 





ANEXO 8: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LOS 
INSTRUMENTOS 

Test Del APGAR Familiar 



Escala De Autoestima Rosenberg 

Test De Adicción al Internet (TAI) 



 

 

Cuestionario De Agresión De Buss y Perry 
 



ANEXO 9: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 





ANEXO 10: FICHA TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS 

1. Nombre: Escala APGAR Familiar.

2. Nombre original: “Family APGAR Questionnaire”

3. Autor: Dr. Gabriel Smilkstein.

4. Año: 1978

5. Procedencia: Universidad de Washington - Estados Unidos.

6. Adaptación Española: Gómez y Ponce, 2010.

7. Adaptación Peruana: Castilla et al., 2014.

8. Fiabilidad: Análisis de correlación significativa (p<.001) para cada ítem, el α

de Cronbach fue de .788, lo que se considera una consistencia interna

moderada.

9. Aplicación: Individual o colectiva.

10. Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos, con un nivel cultural mínimo

para comprender las instrucciones y enunciados de la escala.

11. Duración: Aproximadamente, 10 a 15 minutos.

12. Finalidad: Evaluar de forma sencilla y general la funcionalidad familiar a

través del grado de satisfacción y percepción del encuestado sobre su propia

familia.

13. Material: Manual y ejemplar corregible.

14. N° ítems: 5

Distribución: Dimensiones

• Adaptación familiar: (1)

• Participación: (2)

• Ganancia o crecimiento: (3)

• Afecto: (4)

• Recursos: (5)

Calificación: De tipo Likert 

• 0: Nunca

• 1: Casi nunca

• 2: Algunas veces

• 3: Casi siempre

• 4: Siempre



Interpretación: 

• Funcionamiento normal (7-10)

• Disfuncionamiento o leve (4 - 6)

• Disfuncionamiento o grave (0 - 3)



1. Nombre: Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE).

2. Nombre original: “The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE)”

3. Autor: Morris Rosenberg.

4. Año: 1965.

5. Procedencia: Estados Unidos.

6. Adaptación Española: Atienza et al., 2000.

7. Adaptación Peruana: Sánchez et al., 2021.

8. Fiabilidad: Se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio, el alfa de

Cronbach fue de =.86 y los valores del test- retest fue de r=.85 y r=.88.

9. Aplicación: Individual o colectiva.

10. Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos, con un nivel cultural mínimo

para comprender las instrucciones y enunciados de la escala.

11. Duración: Aproximadamente, 15 minutos.

12. Finalidad: Evaluar de forma general la autoestima.

13. Material: Manual y ejemplar corregible.

14. N° ítems: 10

Distribución: Dimensiones

• Autoestima Positiva: (1,3,4,6,7).

• Autoestima Negativa: (2,5,9,10).

Calificación: De tipo Likert (inverso) 

• 4: Muy en desacuerdo

• 3: En desacuerdo

• 2: De acuerdo

• 1: Muy de acuerdo

Interpretación: 

• Autoestima positiva

• Autoestima negativa



1. Nombre: Test de Adicción al internet (TAI)

2. Nombre original: Internet Addiction Test (IAT)

3. Autor: Kimberly Young

4. Año: 1998

5. Procedencia: Estados Unidos.

6. Adaptación Peruana: Matalinares et al., 2014.

7. Fiabilidad: Su confiabilidad fue moderado de .870, a través del análisis

factorial exploratorio se halló una varianza de 49.57%.

8. Aplicación: Individual o colectiva.

9. Ámbito de aplicación: Adolescentes de 13 a 19 años, con un nivel cultural

mínimo para comprender las instrucciones y enunciados de la escala.

10. Duración: Aproximadamente, 20 minutos.

11. Finalidad: Diagnosticar el síndrome de adicción al internet.

12. Material: Manual y ejemplar corregible.

13. N° ítems: 19

Distribución: Dimensiones

• Uso excesivo. Indicador: Horas de navegación. (2,3,4,10).

• Tolerancia. Indicador: Reacción. (8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19).

• Retirado. Indicador: Ansiedad de no estar conectado. (1,7).

• Consecuencias negativas. Indicador: Agresividad (5,6).

Calificación: De tipo Likert 

• 0: Nunca

• 1: Rara vez

• 2: Ocasionalmente

• 3: Con frecuencia

• 4: Muy a menudo

• 5: Siempre

Interpretación: 

• Rango normal (0-30).

• Leve (31-49).

• Moderada (50-79).

• Severa (80-100).



1. Nombre: Cuestionario de Agresión de Buss y Perry.

2. Nombre original: The Buss y Perry Aggression Questionnaire (AQ)

3. Autor: Arnold Buss

4. Año: 1992

5. Procedencia: Estados Unidos.

6. Adaptación española: Andreu, Peña y Graña, 2002).

7. Adaptación Peruana: Matalinares et al., 2012

8. Fiabilidad: El coeficiente α de Cronbach fue de 0.836, para la escala total,

subescala de Agresión Física (α = 0.683), Subescala de Agresión Verbal (α = 

0.565), Subescala de Ira (α = 0.552), Subescala de Hostilidad (α = 0.650). Análisis 

factorial mostró que un factor explica el 60.819% de la varianza acumulada total. 

9. Aplicación: Individual o colectiva.

10. Ámbito de aplicación: Adolescentes de 12 a 20 años, con un nivel cultural

mínimo para comprender las instrucciones y enunciados de la escala. 

11. Duración: Aproximadamente, 40 minutos.

12. Finalidad: Evaluación de la agresividad y sus componentes.

13. Material: Manual y ejemplar corregible.

14. N° ítems: 29

Distribución: Dimensiones 

• Agresividad física. Indicador: Golpes (1,5,9,13,17,21,24,27,29).

• Agresividad verbal. Indicador: Humillación (2,3,6,10,14).

• Hostilidad. Indicador: Falta de tolerancia (8,12,16,20,23,26,28).

• Ira. Indicador: Inseguridad (4,7,11,15,18,19,22,25).

Calificación: De tipo Likert 

• Completamente falso para mí: CF

• Bastante falso para mí: BF

• Ni verdadero, ni falso para mí: VF

• Bastante verdadero para mí: BV

• Completamente verdadero para mí: CV



ANEXO 11: ANÁLISIS DE LA PRUEBA PILOTO 

Tabla 11  
Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC de la 
Escala APGAR Familiar. 

Muestra total   Ajuste Absoluto Ajuste Incremental 

(n= 150) Χ²/ɡl SRMR CFI TLI 

Modelo original   3.04       .022 .99 .99 
Valores aceptables 

(Sahoo, 2019) 
 ≤ 3       ≤ .05 ≥ .90 ≥ .90 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= Raíz media 
estandarizada residual cuadrática; ; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis. 

Tabla 12 

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC de la 
Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) 

Muestra total  Ajuste Absoluto    Ajuste Incremental 

(n= 150) Χ²/ɡl SRMR CFI TLI 

Modelo original   3.03 .07 .96 .95 
Valores aceptables 

(Sahoo, 2019) 
 ≤ 3 ≤ .05 ≥ .90 ≥ .90 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= Raíz media 
estandarizada residual cuadrática; ; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis. 

Tabla 13 

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC de la 
Escala de Adicción al Internet (TAI) 

Muestra total  Ajuste Absoluto   Ajuste Incremental 

(n= 150) Χ²/ɡl SRMR CFI TLI 

Modelo original 2.26 .07 .94 .93 
Valores aceptables 

(Sahoo, 2019) 
≤ 3 ≤ .05 ≥ .90 ≥ .90 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= Raíz media 
estandarizada residual cuadrática; ; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis. 

Tabla 14 

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC del 
Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry (AQ) 

Muestra total  Ajuste Absoluto Ajuste Incremental 

(n= 150) Χ²/ɡl SRMR CFI TLI 

Modelo original  1.67 .08 .91 .90 
Valores aceptables 

(Sahoo, 2019) 
 ≤ 3 ≤ .05 ≥ .90 ≥ .90 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= Raíz media 



estandarizada residual cuadrática; ; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis. 

Tabla 15 

Evidencias de consistencia interna con alfa de Cronbach’s y Omega de 
Mcdonald’s de la variable Funcionalidad Familiar 

Cronbach’

s α 

McDonald'

s ω 

APGAR 0.899 0.901 

En los resultados se muestra un valor aceptable de consistencia interna del 

coeficiente de alfa de Cronbach y su dimensión (Viladrich et al., 2017). 

Tabla 16 

Evidencias de consistencia interna con alfa de Cronbach’s y Omega de 
Mcdonald’s de la variable Autoestima 

Cronbach’

s α 

McDonald'

s ω 

EAR 0.764 0.769 

En los resultados se muestra un valor aceptable de consistencia interna 

del coeficiente de alfa de Cronbach y su dimensión (Viladrich et al., 2017). 

Tabla 17 

Evidencias de consistencia interna con alfa de Cronbach’s y Omega de 
Mcdonald’s de la variable Ciberadicción 

Dimensiones Cronbach’

s α 

McDonald'

s ω 

TAI 

Retirada 0.522 0.522 

Consecuenci

as negativas 
0.607 0.609 

Uso 

excesivo 
0.659 0.672 

Tolerancia 0.909 0.901 

Total 0.932 0.933 

Se identificaron valores de confiabilidad de consistencia interna, 

obteniendo valores mediocres o menores a lo adecuado (Kalkbrenner, 



2021). 

Tabla 18 

Evidencias de consistencia interna con alfa de Cronbach’s y Omega de 
Mcdonald’s de la variable Conductas Agresivas 

Dimensione

s 

Cronbach’

s α 

McDonald'

s ω 

AQ 

Golpes 0.763 0.783 

Humillación  0.744 0.746 

Falta de 

tolerancia 0.788 0.790 

Insegurida

d 
0.768 0.778 

Total 0.915 0.918 

En los resultados se muestra un valor aceptable de consistencia interna del 

coeficiente de alfa de Cronbach y su dimensión (Viladrich et al., 2017). 



ANEXO 12: ESCANEO DE CRITERIO DE LOS JUECES 

▪ ANGEL GABRIEL VELAZCO HERNANDEZ
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▪ MILAGROS YULISA SOTO SANTIVAÑEZ





 

 

 







 

 

 





 

 

 







 

 

 





 

 

 









 

 

 





 

 

 





















 

 

▪ LUIGY SAULO MARQUEZ ACOSTA  









 

 

 







 

 

 





 

 

 







 

 

 





Tabla 19  

Evidencia de validez basada en el contenido por criterio de jueces expertos 

JUEZ NOMBRE GRADO CARGO 

1 

2 

3 

4 

5 

ANGEL GABRIEL VELAZCO 

HERNANDEZ 

C. Ps. P. 22502

JULIO CESAR NAVARRO 

CHUNGA 

C. Ps. P. 22852

MILAGROS YULISA SOTO 

SANTIVAÑEZ 

C. Ps. P. 23468

HENRY FERNANDO URURI 

CAPACUTE 

C. Ps. P. 23074

LUIGY SAULO MARQUEZ 

ACOSTA 

C. Ps. P. 16867

Magister 

Magister 

Magister 

Magister 

Bachiller con 

Licenciatura 

CAP. SPNP Neuropsicólogo 

asistente del Hospital Nacional 

PNP Luis N. Sáenz. Docente a 

tiempo parcial en la UCV. 

CAP. SPNP Psicólogo asistente 

del Hospital Nacional PNP Luis 

N. Sáenz. Docente a tiempo

parcial en la UCV. 

Psicoterapeuta cognitivo 

conductual. 

CAP. SPNP Psicólogo asistente 

del Hospital Nacional PNP Luis 

N. Sáenz. Perito psicóloga

forense.

CAP. SPNP Psicólogo asistente 

del Hospital Nacional PNP Luis 

N. Sáenz. Psicoterapeuta de

pareja y familia.

CAP. SPNP Psicólogo asistente 

del Hospital Nacional PNP Luis 

N. Sáenz.

Criterios para elección de jueces expertos 

1. Ser psicólogo habilitado

2. Ser Licenciado, Magister y/o Doctor

3. Experiencia profesional en el área clínica y/o educativa

4. Experiencia profesional más de 5 años

Perfiles de los jurados 

▪ ANGEL GABRIEL VELAZCO HERNANDEZ (C.Ps.P. 22502)

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado  
Ser Licenciado, Magister y/o Doctor 
Experiencia profesional en el área clínica y/o educativa 
Experiencia profesional más de 5 años 

X 
X 
X 
X 



▪ JULIO CESAR NAVARRO CHUNGA (C.Ps.P. 22852)

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado  
Ser Licenciado, Magister y/o Doctor 
Experiencia profesional en el área clínica y/o educativa 
Experiencia profesional más de 5 años 

X 
X 
X 
X 

▪ MILAGROS YULISA SOTO SANTIVAÑEZ (C.Ps.P. 23468)

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado  
Ser Licenciado, Magister y/o Doctor 
Experiencia profesional en el área clínica y/o educativa 
Experiencia profesional más de 5 años 

X 
X 
X 
X 

▪ HENRY FERNANDO URURI CAPACUTE (C.Ps.P. 23074)

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado  
Ser Licenciado, Magister y/o Doctor 
Experiencia profesional en el área clínica y/o educativa 
Experiencia profesional más de 5 años 

X 
X 
X 
X 

▪ LUIGY SAULO MARQUEZ ACOSTA (C.Ps.P. 16867)

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado  
Ser Licenciado, Magister y/o Doctor 
Experiencia profesional en el área clínica y/o educativa 
Experiencia profesional más de 5 años 

X 
X 
X 
X 



Tabla 20 
Análisis de validez basada en el contenido por criterio de jueces con la V de Aiken de la Escala APGAR familiar 

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

N° de 
ITEMS J1 J2 J3 J4 J5 V J1 J2 J3 J4 J5 V J1 J2 J3 J4 J5 V V Aiken 

1 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

2 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

3 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

4 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

5 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

Nota. J: jurado 

Tabla 21 
Análisis de validez basada en el contenido por criterio de jueces con la V de Aiken de la Escala de Autoestima de Rosenberg 
(RSE) 

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

N° de 
ITEMS 

J1 J2 J3 J4 J5 V J1 J2 J3 J4 J5 V J1 J2 J3 J4 J5 V V Aiken 

1 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

2 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

3 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

4 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

5 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

6 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

7 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

8 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

9 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 



10 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

Nota. J: jurado} 

Tabla 22 
Análisis de validez basada en el contenido por criterio de jueces con la V de Aiken del Cuestionario Test de Adicción al internet 
(TAI) 

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

N° de 
ITEMS 

J1 J2 J3 J4 J5 V J1 J2 J3 J4 J5 V J1 J2 J3 J4 J5 V V Aiken 

1 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

2 4 4 3 4 4 0.950 4 4 3 4 4 0.950 4 4 3 4 4 0.950 0.950 

3 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 3 0.950 4 4 4 4 4 1.000 0.983 

4 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

5 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 2 0.900 4 4 4 4 4 1.000 0.967 

6 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 2 0.900 4 4 4 4 4 1.000 0.967 

7 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

8 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 2 0.900 4 4 4 4 4 1.000 0.967 

9 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 3 0.950 4 4 4 4 4 1.000 0.983 

10 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

11 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

12 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

13 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

14 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

15 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

16 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

17 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 3 0.950 4 4 4 4 4 1.000 0.983 

18 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 



19 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

Nota. J: jurado 

Tabla 23 
Análisis de validez basada en el contenido por criterio de jueces con la V de Aiken del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry 

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

N° de 
ITEMS 

J1 J2 J3 J4 J5 V J1 J2 J3 J4 J5 V J1 J2 J3 J4 J5 V V Aiken 

1 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

2 4 4 4 4 3 0.950 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 0.983 

3 1 4 4 4 3 0.800 1 4 4 4 3 0.800 1 4 4 4 3 0.800 0.800 

4 2 4 4 4 4 0.900 2 4 4 4 4 0.900 2 4 4 4 3 0.850 0.883 

5 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

6 1 4 4 4 2 0.750 1 4 4 4 2 0.750 1 4 4 4 2 0.750 0.750 

7 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 3 0.950 4 4 4 4 3 0.950 0.967 

8 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

9 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

10 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

11 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

12 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

13 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

14 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

15 1 4 4 4 4 0.850 1 4 4 4 4 0.850 1 4 4 4 4 0.850 0.850 

16 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

17 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

18 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 



19 2 4 4 4 4 0.900 2 4 4 4 4 0.900 2 4 4 4 4 0.900 0.900 

20 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 3 0.950 4 4 4 4 3 0.950 0.967 

21 4 4 4 4 3 0.950 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 0.983 

22 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

23 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

24 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

25 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

26 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 3 0.950 4 4 4 4 3 0.950 0.967 

27 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

28 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 3 0.950 4 4 4 4 3 0.950 0.967 

29 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 4 4 4 4 4 1.000 1.000 

Nota. J: jurado 



ANEXO 13: SINTAXIS DEL PROGRAMA USADO 

ipak <- function(pkg){ 

  new.pkg <- pkg[!(pkg %in% installed.packages()[, "Package"])] 

  if (length(new.pkg))  

    install.packages(new.pkg, dependencies = TRUE) 

  sapply(pkg, require, character.only = TRUE) 

} 

# usage 

packages <- c("semlj","parameters","manymome","tidyverse","EGAnet","skimr", 

"corrr","tidyverse","palmerpenguins","openxlsx","GPArotation","PerformanceAnaly
tics","MBESS","EFAtools","readxl","dplyr","xlsx","apa","ltm","effectsize","car","rco
mpanion","haven","ggplot2","tidyverse","ggpubr","gridExtra","apaTables", 
"reshape", "GPArotation", "mvtnorm", "psych", "psychometric", "lavaan", 
"nFactors", "semPlot", "lavaan", "MVN", "semTools") 

ipak(packages) 

da=DATA 

setwd('C:/Users/DAYANA/Desktop/UNIVERSIDAD 2015-2024/DPI/SPSS - 
RS/BASE DE DATOS') 

#normalidad multivariante 

Vars.for.correl<-
c('APG1','APG2','APG3','APG4','APG5','Agre_Fisica','Agre_Verbal','Hostilidad','Ira
','Uso_Excesivo','Tolerancia','Retirado','Consec_Negativas','Auto_positiva','Auto_
negativa') 

Mydataforcorrel<-da[Vars.for.correl] 

library(MVN) 

result <- mardia(Mydataforcorrel) 

result 

mod <- lm(data=Mydataforcorrel) 

vif(mod) 

#Correlaciones 

#Normalidad SW 



TOTALES<-dplyr::select(da,AGRESION, ADIC_INTERNET, AUTOESTIMA, 
FUNC_FAMILIAR) 

result <- mvn(data = TOTALES, univariateTest = "SW", desc = TRUE) 

result 

#Correlaciones 

cor(TOTALES,method = c("spearman")) 

cor.ci(TOTALES,method = c("spearman")) 

#mODELO DE MEDIDA 

Mymodel2<-' 

#Modelo de medida 

FuncFam=~APG1+APG2+APG3+APG4+APG5 

CondAgre=~Agre_Fisica+Agre_Verbal+Hostilidad+Ira 

AdicInt=~Uso_Excesivo+Tolerancia+Retirado+Consec_Negativas 

Autoesti=~Auto_positiva+Auto_negativa 

#Modelo de estructura 

CondAgre~AdicInt+Autoesti+FuncFam 

AdicInt~Autoesti+FuncFam 

Autoesti~FuncFam 

' 

sem.fit2 = sem(Mymodel2,estimator="MLR",data=da) 

summary(sem.fit2, fit.measures=T, standardized=T, rsquare=TRUE) 

coef(sem.fit2) 

lavaan::standardizedsolution(sem.fit2) 

# Creando un subconjunto de índices de ajuste que examinaremos en 
todos los modelos 

fit.subset<-c("chisq.scaled", "pvalue.scaled", 

 "df.scaled","cfi.scaled",  

 "tli.scaled", "rmsea.scaled", 

 "rmsea.ci.lower.scaled","rmsea.ci.upper.scaled", 

 "srmr","wrmr") 

# Evaluación del modelo 



fitmeasures(sem.fit2, fit.subset) 

semPaths(sem.fit2, whatLabels="std",layout = "spring", 

  intercepts = FALSE, thresholds = FALSE, 

   rotation = 2, sizeMan = 4,sizeLat = 2, shapeMan = "rectangle", shapeLat = 
"circle", 

   edge.color ="black", nDigits = 2, edge.label.cex = 0.7, label.prop=2) 

#Evaluación  

fit.summary <- round(rbind(fitmeasures(sem.fit2, fit.subset)),3) 

rownames(fit.summary) <- c("Modelo 1") 

colnames(fit.summary) <- 
c("χ²","p","gl","CFI","TLI","RMSEA","Lower","Upper","SRMR","WRMR") 

fit.summary 

#Guardar 

fit.summary <- as.data.frame(fit.summary) 

fit.summary 

write.xlsx(fit.summary,"Modelos2.xlsx",colNames=TRUE, rowNames=TRUE) 

#Cargas factoriales estandarizadas 

Cargas <- standardizedSolution(sem.fit2) 

Cargas 



ANEXO 14: APROBACIÓN DEL CURSO DE CONDUCTA RESPONSABLE 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id
_investigador=291316 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=291316
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=291316


https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id
_investigador=292820 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=292820
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=292820



