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RESUMEN 

El consumo problemático de alcohol es la ingesta en grandes cantidades; en la 

violencia filio-parental se aplica agresión hacia los progenitores para obtener un 

beneficio por parte del agresor y el riesgo de autolesión son conductas donde una 

persona pretende dañar su cuerpo. Esta investigación tiene como objetivo general 

comprobar el rol predictor del consumo problemático abuso o dependencia de alcohol 

en la violencia filio-parental y riesgos de autolesión en adolescentes de Huamachuco. 

El estudio estuvo conformado por 456 estudiantes entre 12 y 16 años, de dos 

instituciones educativas de Huamachuco, el tipo de investigación fue empírica, 

enfoque cuantitativo; los cuestionarios utilizados fueron, Car, Relax, Alone, Forget, 

Family and Friends, Trouble (CRAFFT), Violencia Filio-Parental (C-VIFIP) y Riesgo 

de autolesión (CRA). En conclusión, se determinó que en los adolescentes en cuanto 

mayor sea el consumo de alcohol, hay más probabilidades en que realicen prácticas 

de violencia hacia sus progenitores, por ende, exista una tendencia hacia el riesgo de 

autolesión. 

Palabras clave: Violencia filio-parental, consumo problemático de alcohol, riesgo de 

autolesión, adolescentes, consumo de alcohol. 
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ABSTRACT 

 

Problematic alcohol consumption is the consumption of large quantities; In child-

parent violence, aggression is applied towards the parents to obtain a benefit from the 

aggressor and the risk of self-harm are behaviors where a person intends to harm their 

body. The general objective of this research is to verify the predictive role of 

problematic alcohol consumption, abuse or dependence on child-parent violence and 

risks of self-harm in adolescents from Huamachuco. The study was made up of 456 

students between 12 and 16 years old, from two educational institutions in 

Huamachuco, the type of research was empirical, quantitative approach; The 

questionnaires used were Car, Relax, Alone, Forget, Family and Friends, Problem 

(CRAFFT), Child-Parental Violence (C-VIFIP) and Risk of self-harm (CRA). In 

conclusion, it is determined that in adolescents, the greater the alcohol consumption, 

the more likely they are to engage in violence towards their parents, therefore, there 

is a tendency towards the risk of self-harm. 

 

 

Keywords: Child-parent violence, problematic alcohol consumption, risk of self-

harm, adolescents, alcohol consumption.  
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I. INTRODUCCIÓN:

La Organización Panamericana de la Salud (OPS,2021), mencionó que 

ingerir alcohol trae consecuencias, donde se incluyen diversos trastornos, 

enfermedades, dependencia del alcohol y violencia intrafamiliar. La National 

Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism - NIAAA (2023) mencionan que en 

Estados Unidos el ingerir alcohol en adolescentes se ha convertido en un grave 

problema de salud pública, ya que esta sustancia es la más utilizada y suponen 

enormes riesgos de salud y seguridad; en el 2019, aproximadamente el 24.6% 

de adolescentes 14 y 15 años mencionó haber consumido al menos 1 bebida 

alcohólica; así también 7.0 millones de adolescentes entre 12 y 20 años 

refirieron haber bebido alcohol y que sobrepasaron a solo un sorbo. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA 

(2023) menciona un aumento del 39% de la cifra de adolescentes que buscan 

orientación por problemas de drogadicción o alcoholismo; en el primer trimestre 

del año 2023 han atendido a 2.262 personas, donde la mayoría de las llamadas 

son de las regiones de Lima, Arequipa, La Libertad, Cusco, entre otras; de las 

cuales un 80% de comunicaciones provienen de varones y el otro 20% 

provienen de féminas.  

A nivel nacional, Cabanillas (2020) en su estudio buscó la evolución y 

perduración del consumo de sustancias en adolescentes hombres y mujeres 

del nivel secundario desde el 2007 a 2017; donde mencionan que entre esos 

años ha bajado en un 50% el consumo en varones y un 32% en mujeres; en el 

2017 cambió y aumentó la relevancia de consumo en las adolescentes mujeres 

con un 19% de aumento y en los hombres 15%. 

Si bien es cierto que la familia es un factor importante en la vida del 

adolescente, en su desarrollo y comportamiento, es así que este al observar 

consumo de alcohol u otras sustancias en su ambiente familiar de manera 

constante lo creerá adecuado y seguirá con el mismo patrón; facilitando o 

limitando sus procesos de socialización del adolescente; asimismo, de no ser 
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constante se puede empezar este patrón si en el ambiente familiar no existen 

relaciones o ambientes calidad y solo percibe procesos de violencia familiar, 

ya sea física, verbal, económica o sexual donde por lo regular la víctima se 

encuentra en una posición de dependencia del agresor; es así que puede darse 

inicio a la violencia filio-parental ya que el adolescente depende íntegramente 

de su víctima (Noh-Moo et al., 2020).  

 

Se percibe a la violencia filio-parental mediante el uso de acciones 

violentas, físicas, psicológicas, emocionales y hasta financieras que son 

intencionadas por parte de hijos hacia los padres; donde la mayor parte de los 

victimarios se centra en la adolescencia, debido a esto, se puede presenciar 

una mayor tendencia en los adolescentes varones los cuales son los que 

realizan este tipo de violencia física tanto a su padre como a su madre, 

mientras que las mujeres manifiestan esta violencia mayormente de tipo 

psicológico dado únicamente hacia su madre (Correa et al., 2021).  

 

Es así que se puede presenciar que en España la violencia filio-parental 

se ha vuelto uno de los mayores problemas sociales donde se han tomado 

medidas desde cortes superiores para ponerle un alto, debido a todas las 

denuncias recibidas no sólo por los agredidos sino también por agresores 

arrepentidos (Palma y Ruiz, 2023). 

 

Si bien es cierto, la adolescencia es una etapa de transición crucial para 

el desempeño a futuro de la persona, esta etapa es rodeada por diversos 

riesgos influenciados por su entorno social, uno de estos riesgos es la 

autolesión las cuales están teniendo gran realce en la salud mental de los 

adolescentes. Esto viene mostrándose como conductas realizadas hacia uno 

mismo, volviéndose estable y perdurando por un periodo largo tiempo, los 

cuales pueden ser mediante cortes, quemaduras o golpes, teniendo como 

consecuencia lesiones físicas, infecciones, hospitalizaciones y hasta la muerte 

accidental (Cabrera, 2021). 

 

En relación a la problemática planteada se formula la siguiente 

interrogante ¿Cómo el consumo problemático, abuso o dependencia de alcohol 
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ejerce un rol predictor de violencia filio-parental y riesgos de autolesión en 

adolescentes de Huamachuco?.  

 

Por tanto, se plantea como objetivo general comprobar el rol predictor 

del consumo problemático abuso o dependencia de alcohol en la violencia filio-

parental y riesgos de autolesión en adolescentes de Huamachuco. Como 

objetivos específicos se plantearon, realizar un análisis descriptivo del 

consumo problemático, abuso o dependencia de alcohol, la violencia filio-

parental y riesgos de autolesión en adolescentes de Huamachuco; comprobar 

el rol predictor del consumo problemático, abuso o dependencia de alcohol en 

violencia filio-parental hacia la madre y riesgos de autolesión en adolescentes 

de Huamachuco; comprobar el rol predictor del consumo problemático, abuso 

o dependencia de alcohol en violencia filio-parental hacia el padre  y riesgos 

de autolesión en adolescentes de Huamachuco. 

 

Por otro lado, la presente investigación se justifica respecto a su 

relevancia teórica, para constatar dichas teorías utilizadas y cómo influyen en 

el comportamiento de los adolescentes donde presentamos 3 propuestas, la 

teoría del aprendizaje social de R. Akers en 1997, la teoría del aprendizaje 

social de Albert Bandura y la teoría interpersonal psicológica del suicidio (TPIS) 

de Joiner. De relevancia social nuestra investigación beneficiará a la población 

escogida, además concientizar sobre el bienestar emocional de los 

adolescentes. De relevancia práctica, dado que, los resultados mostraran 

cuánta relación presentan nuestras 3 variables de estudio en nuestra población 

de adolescentes estudiantes, asimismo, beneficiará a los especialistas de cada 

institución educativa los cuales podrán actuar frente a esta problemática. De 

relevancia metodológica, donde las diversas teorías al ser analizadas por los 

cuestionarios permitirán medir nuestras variables sobre nuestra población de 

estudio y poder contribuir a nuevas investigaciones. 

 

Es así que tenemos la hipótesis general, Existe un rol predictor del 

consumo problemático, abuso o dependencia de alcohol y otras sustancias en 

la violencia filio-parental y riesgos de autolesión en adolescentes de la ciudad 

de Huamachuco. 
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II. MARCO TEÓRICO: 

 

A nivel internacional, en Córdoba – Argentina Bertoldo et al. (2023) en 

su estudio realizado en una población de 959 adolescentes de ambos sexos 

con superioridad en las mujeres mayores de 15 años; buscaban describir el 

uso tanto de alcohol como de marihuana en dicha población, donde se 

obtuvo como resultados que el 84% había consumido alcohol más que solo 

sorbos, mientras que un 23% habían consumido marihuana y 12% otras 

sustancias en el último año.  

 

Asimismo, Barbara y Morales (2020) en su investigación realizada en la 

provincia de Corrientes - Argentina, realizada a 124 adolescentes y jóvenes 

entre la 13 a 21 años, teniendo como objetivo reconocer los factores más 

esenciales del porqué los adolescentes ingieren drogas, donde obtuvieron 

como resultados que 87,90% consumen alcohol, mientras tanto un 28,22% 

consumen tabaco y finalmente un 12,09% consumen marihuana.  

 

Por otro lado, en Colombia en la investigación realizada por Ávila-

Navarrete et al. (2021), donde su población estuvo conformada por 461 

adolescentes de ambos sexos con mayor predominio en los hombres, con una 

edad de 14 a 20 años dentro del sistema de responsabilidad social. Donde los 

resultados fueron divididos en dos partes, la primera en rol paterno, en la cual, 

hay mayor tendencia a pegarle p=0,126, mientras que, en el rol materno, se 

observa que tiene mayor inclinación por gritos con p=0,180, hurto p=0,135 y 

chantajes p= 0,155. Concluyendo así, que se realiza violencia física hacia su 

progenitor, a diferencia de su progenitora las cuales son violentadas de manera 

verbal.  

 

Por consiguiente, Siqueira y Faro (2023) en su estudio realizado en 

Brasil buscaron cual es la relación de los eventos traumáticos en la infancia y 

la aparición de conductas autolesivas en adolescentes, donde participaron 494 

estudiantes entre 15 y 18 años tanto de escuelas públicas como privadas, 

donde el 54,7% (270) eran mujeres y 45,3% (224) varones, en los resultados 

se encontraron que en la práctica de conductas de autolesión, el 35,0% (173) 
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de las adolescentes no presenciaron conductas de autolesión, mientras que el 

65,0% (321) revelaron que participaban en conductas de autolesión por 

algunas personas. Así mismo se encontró que los adolescentes que han 

sufrido abuso físico en la infancia tienen mayor probabilidad de autolesionarse 

(p = 0,064; b = 0,718; t = -1,851). 

 

A nivel nacional encontramos a Molina y Salazar (2022) quienes 

buscaron determinar las variables asociadas a la ingesta de alcohol en 

adolescentes en un colegio en Lima, el cual tuvo una muestra de 194 

estudiantes de primero a quinto grado; donde la edad promedio fue 14 años  

se encontró que un 47,4% de los estudiantes han llegado a ingerir alcohol 

durante el último año; donde se encontró que hay  varios factores, que 

intervienen en esta ingesta el primero personal con 11,84% ya que los 

adolescentes han llegado a ingerir porque les ofrecieron, un 2,21% de los 

adolescentes que lo hacen por factor familiar y a nivel social no se encontraron 

factores de riesgo.  

 

Por consiguiente, Candela et al. (2019) realizaron una investigación en 

Cañete - Lima, teniendo como finalidad buscar la concurrencia de definición de 

violencia filio parental como de empatía. Donde hubo la participación de 354 

adolescentes. Llegando a concluir, que en relación a dicha violencia realizada 

a la figura paterna un 17,2% es violencia psicológica mientras que un 2,8% es 

violencia física, por otro lado, en cuanto a la figura materna tan solo un 2,3% 

es violencia psicológica y con el mismo porcentaje se manifiesta la violencia 

física, por lo cual se pudo observar que los adolescentes ejercen más violencia 

a su figura paterna.   

 

Asimismo, Cabrera (2021) en su investigación en estudiantes 

adolescentes de la ciudad de Lima entre las edades de 12 - 17, tuvo como 

objetivo encontrar si existen diferencias importantes en las autolesiones no 

suicidas, tuvo una muestra de 459 estudiantes donde se obtuvo que el 29.8% 

de los adolescentes pensó en lesionarse alguna vez, así también el 23.3% de 

dicha población pensó en suicidarse, y el 19.8% tuvo conductas autolesivas. 
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De esta manera, en la presente investigación se ha incorporado tres 

modelos teóricos, con relación al primero podemos hacer mención a la teoría 

del aprendizaje social de R. Akers en 1997 quien presenta 4 constructos, el 

primero asociación diferencial que es la percepción que se da al uso de alcohol; 

el segundo imitación donde se explica el uso de alcohol y los modelos 

significativos; el tercero reforzamiento diferencial que tiene que ver con el uso 

y sus expectativas tanto positivas como negativas; por último  definiciones la 

cual tiene que ver con la aceptación y no del consumo. Es así que este modelo 

sustenta que llegar a abusar del alcohol es más imitación. (Diaz et al., 2015). 

 

En la adolescencia alrededor de 15 a 17 años es cuando la mayoría de 

personas suele empezar a consumir alcohol y otras sustancias debido a que 

esta es una etapa de cambios constantes, donde muchos adolescentes al 

enfrentarse a tantos cambios a la vez pueden sentirse vulnerables y pueden 

empezar a desarrollar estas conductas de riesgo; aquí existen factores   de 

riesgo biológicos; personales como estrés o la necesidad de experimentar 

nuevas sensaciones; familiares donde hay maltratos, conflictos o crianza poco 

efectiva; psicológicos como baja autoestima, depresión, disminución de 

habilidades sociales; escolares y ambientales o sociales (Ahumada-Cortez et 

al., 2017). 

 

Seguido a ello se encuentra que el consumo suele llegar a generar 

alteraciones tanto en el sistema nervioso como en el estado de ánimo del 

consumidor; la cual puede volverse dependiente y problemático. El consumo 

problemático de alcohol y otras sustancias es cuando ya se ven afectados 

muchos aspectos de la vida del consumidor, su salud mental, relaciones 

sociales y familiares, estudios, trabajo, entre otros; los factores de riesgo están 

divididos en 3, individuales: estos tienen que ver con frustraciones y baja 

autoestima; familiares:  cuando hay consumo de sustancias por parte de los 

progenitores o apoderados, falta de atención y supervisión y violencia 

intrafamiliar y sociales: violencia en el ámbito escolar, disponibilidad a las 

sustancias y mal uso de redes (Ministerio de Salud y Protección social 

[Minsalud - MSPS] ,2023).  
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Así también la National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism - 

(NIAAA, 2023) y Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

- (SAMHSA ,2023) hacen referencia a la ingesta excesiva de alcohol que es un 

patrón repetitivo que tiende a elevar el alcohol en la sangre del consumidor; en 

las mujeres menciona que se da cuando estas consumen entre cuatro o más 

bebidas al día o hasta 8 en la semana y en un hombre cuando consume de 

cinco a más bebidas en el día o hasta 15 bebidas en una semana, ambos a 

partir de las dos horas de haber empezado a ingerir alcohol.    

 

Posterior a ello; para el siguiente enfoque se hace mención a Albert 

Bandura y su teoría del aprendizaje social, quien se encargó de demostrar que 

los niños aprenden por la observación e imitación, mediante diversos factores, 

ya sea de forma presencial, mirando la televisión, la radio, entre otros modelos 

de observación y en buena hora los seres humanos aprenden a través de la 

imitación, porque hasta antes de Bandura todo el mundo creía y se respalda 

en la teoría de Sigmund Freud quien nos indicaba que si veíamos 

comportamientos violentos y agresivos iba ayudarnos a poder liberar la tensión 

y la agresividad que teníamos definido como catarsis (Delgado, 2019). 

 

Es así que, la violencia filio-parental es donde el hijo agrede de manera 

física y psicológica de forma intencional y conscientemente a los padres o 

apoderados con la finalidad de lastimarlos y causarles miedo para poder 

obtener el control y dominio sobre ellos y así poder conseguir lo que desee, 

debido a que en algún momento han presenciado actos de violencia y perciben 

que estas situaciones son normales en su entorno (Aroca-Montolío et al.; 

2014). 

 

Por último, se hace mención a la teoría interpersonal psicológica del 

suicidio (TPIS) de Joiner, quien menciona que la conducta autolesiva podría 

aumentar la probabilidad de cometer suicidio, esta teoría menciona dos 

varibales, la primera sobre la que la persona no se siente parte de un grupo y 

la segunda que la persona se siente como carga para los demás. Es por ello 

que se cree que la presencia de carga percibida o de pertenencia frustrada 

predice la ideación pasiva, mientras que se cree que la presencia mutua de 
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estos factores de riesgo predice la ideación activa. Esta teoría propone que las 

personas mueren por suicidio porque quieren y pueden hacerlo (Trejo-Cruz et 

al., 2023). 

 

Villarroel et al. (2013) menciona a la conducta autolesiva como un acto 

que tiene la finalidad de causar daño físico en alguna parte del cuerpo de la 

persona, el cual está hecho de forma intencional donde no buscan su propia  

muerte si no su satisfacción; las autolesiones más comunes son los cortes que 

son producidos por objetos punzo cortantes; donde se observa que en su 

mayoría las mujeres son las que suelen cortarse los brazos y los hombres 

prefieren golpearse; estas conductas autolesivas se diferencian de los intentos 

suicidas de acuerdo a la intención, repetición y letalidad. 

 

Estas conductas autolesivas se presentan de diferentes formas; 

mayores, las cuales causan daños graves en la persona; estereotipadas, en 

donde la persona se golpea repetidamente la cabeza, y tiende a morderse, 

rasguñarse, abofetear y jalarse los cabellos; compulsivas, aquí están 

conductas como rascarse mucho, morder las uñas, etc. que se dan con mucha 

frecuencia, las cuales empiezan de manera leve a moderada generando un 

patrón compulsivo y por último impulsivas, donde se encuentran conductas 

como cortarse, quemarse, meterse objetos punzo cortantes (Villarroel et al., 

2013). 

 

Klonsky (2007) en su modelo teórico respecto al riesgo de autolesión 

hizo referencia a que existen 7 funciones principales por las cuales se puede 

dar esta situación, donde tenemos a la Regulación afectiva la cual consiste en 

poder aliviar los diversos problemas que la persona presenta, mostrando así 

su inestabilidad emocional; Anti-disociación,  tiene que ver con la respuesta a 

situaciones donde presenten intensas emociones percibiendo episodios 

disociativos; Antisuicida, se refiere a intento propio por quitarse la vida, 

buscando un medio para poder expresar sus sentimientos no expresados; 

Influencia interpersonal, donde se muestra las diferencias que puede tener el 

individuo de su entorno, provocando la influencia y manipulación de los 

personas de su alrededor, con la finalidad de buscar afecto por sus seres 
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queridos; Límites personales, se refiere al daño en su identidad que tiene como 

antecedente un vínculo inseguro con sus progenitores; Autocastigo, como su 

nombre lo dice, el provocar humillación hacia uno mismo,  donde muchas 

veces se invalidan las propias acciones y por último tenemos a la Búsqueda 

de sensaciones, la utilizan como medio para poder sentir placer o liberados 

hasta incluso felices.  

III. METODOLOGÍA: 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1.   Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo empírica, la cual se encargó de 

recolectar datos mediante observación y experimentación con la 

finalidad de diagnosticar la propuesta a indagar (López y Ramos, 2021). 

Así mismo tuvo un enfoque cuantitativo, el cual se encargó en 

recolectar datos basados en mediciones digitales (Cruz-Montero et al., 

2021).  

3.1.2.   Diseño de investigación 

Por otro lado, tuvo un diseño no experimental, debido a que las 

variables no fueron manipuladas sino que por el contrario solo fueron 

descritas en la población de estudio para luego proceder a analizarla 

(Collan et al., 2023); también transeccional o transversal, lo que quiere 

decir que la evaluación fue en un momento específico y determinado 

de tiempo, no involucran un seguimiento (Cvetkovic-Vega et al.,2021); 

además,  es un estudio explicativo esto permitió profundizar nuestra 

percepción de las las diferentes variables de estudio (Mori, 2021). 
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3.2. Variables y operacionalización 

Variable 01: Consumo problemático abuso o dependencia de alcohol  

 

● Definición Conceptual 

El consumo problemático es cuando se ingiere alcohol en altas 

cantidades y en poco tiempo, conocido como binge drinking o consumo 

intensivo de alcohol, el cual es considerado un problema grave a nivel 

social y sanitario que trae resultados negativos (The Center for 

Adolescent Behavioral Health Research, 2018). 

 

● Definición Operacional 

Para el presente estudio se utilizó el cuestionario Car, Relax, 

Alone, Forget, Family and Friends, Trouble (CRAFFT) que presenta una 

dimensión con 6 ítems dicotómicos de SÍ y NO.  

 

● Indicadores 

El instrumento consta de 1 dimensión y los indicadores están 

conformados por los ítems del 01 al 06. 

 

● Escala de medición  

Escala nominal ya que tienen respuestas dicotómicas SI/NO la 

cual se logra mediante observaciones que son colocadas en orden 

relacionadas a la característica que se evalúa. 

 

Variable 02: Violencia filio-parental  

 

● Definición Conceptual 

La violencia filio-parental, se da mediante el uso de la agresión 

hacia los progenitores la cual tiene como finalidad sacar un beneficio 

propio para los hijos (Calvete y Orue, 2016). 

 

 

● Definición Operacional 
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Para el presente estudio se utilizó el Cuestionario de Violencia 

Filio-Parental (C-VIFIP), la cual fue elaborada por Calvete y Orue, 2016. 

La misma que se encuentra conformada por 30 ítems, divididos en dos 

partes, donde en la primera: está relacionada con las dos dimensiones 

que es la física y psicológica tanto para padres y madres, mientras que 

la segunda parte: viene hacer la razones por la cual se ejerce este tipo 

de violencia teniendo relación con las dos dimensiones.   

 

● Dimensiones 

El instrumento de violencia Filio-Parental (C-VIFIP), está 

compuesta por 2 dimensiones, asimismo dividida en dos partes, donde 

en la primera parte, referente a la dimensión física está compuesta por 

los ítems 03, 04 y 06. En cuanto a la dimensión psicológica incluye los 

siguientes ítems 01, 02, 05, 07, 08, 09 y 10, donde los ítems antes 

descritos son en simultáneo tanto para la madre como para el padre. 

Por otro lado, en la segunda parte: se muestra las razones por las cuales 

se ejerce esta violencia contando con 10 ítems tanto para madres y 

padres. 

 

● Escala de medición  

La escala a trabajar es de tipo ordinal, con 4 diferentes 

respuestas: nunca, rara vez, a veces y con frecuencia. Esta escala 

requiere que los encuestados indiquen si están de acuerdo o en 

desacuerdo con una afirmación utilizando una escala ordenada (Matas, 

2018).  

 

Variable 03: Riesgos de autolesión 

 

● Definición Conceptual 

Herrera et al. (2021) se refirieron al riesgo de autolesión como 

conductas en las que una persona pretende dañar su propio cuerpo, 

busca diversas formas de hacerse daño sin meter a terceros, las cuales 

son muy fuertes que llegan a causar graves daños a los tejidos, dejando 

cicatrices, infecciones, marcas en la piel y hasta fracturas. 
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● Definición Operacional 

Se utilizó el Cuestionario de riesgo de autolesión (CRA), el que 

fue adaptado en el 2021 en el país de Colombia por Herrera, Rosero, 

Benavides y Figueroa. Misma que se encuentra conformada por 37 

ítems, divididos por 7 dimensiones, tales como: Regulación afectiva, 

Disociación, Conducta disociativa alternativa, Influencia interpersonal, 

Límites personales, Castigo y Búsqueda de sensaciones.  

 

● Dimensiones 

El Cuestionario de riesgo de autolesión (CRA) consta de 7 

dimensiones: Regulación afectiva, compuesta por los ítems 01, 02, 03, 

04 y 05. Disociación, la cual incluye a los ítems 06, 07, 08, 09, 10 y 11. 

Conducta disociativa alternativa, la cual comprende los siguientes ítems 

12, 13, 14, 15 y 16. Influencia interpersonal, involucrando a los ítems 17, 

18, 19, 20, 21, 22 y 23.  Límites personales, conllevando los siguientes 

ítems 24, 25, 26 y 27.  Castigo, compuesta por los ítems 28, 29, 30, 31 

y 32. Por último, Búsqueda de sensaciones, la cual influye a los ítems 

33, 34, 35, 36 y 37.  

    

● Escala de medición  

Escala ordinal cuando hay un orden asignado a las estadísticas 

reflejan datos. Teniendo 5 formas diferentes de responder: totalmente 

en desacuerdo, casi nunca, algunas veces, casi siempre y totalmente 

de acuerdo. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo         

3.1.1.  Población 

Se empleó una población finita como Pandey y Mishra (2015) 

quienes lo mencionaron como un conjunto de personas con similares 

características que les diferencia y para que se identifique como finita, 

se debe conocer el número concreto e ilimitado de individuos a trabajar, 
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asimismo, es el grupo que da comienzo a la investigación, del cual más 

adelante se creó la muestra.  

Debido a ello, trabajamos con una población conformada por 

1200 adolescentes matriculados en el nivel secundario de dos centros 

educativos de la población de Huamachuco.  

● Criterios de inclusión: Adolescentes matriculados en el año 

escolar 2024 de 2 instituciones educativas de la ciudad de 

Huamachuco, los cuales están cursando el nivel secundario de 

1ero a 5to grado, de ambos sexos, con un rango de 14 a 16 años.  

● Criterios de exclusión: Escolares adolescentes que no han 

consumido en ninguna oportunidad alcohol, por otra parte, 

estudiantes que no aceptaron trabajar en la investigación, que al 

responder los cuestionarios marcaron dos a más alternativas en 

una misma pregunta, también que les faltaron preguntas por 

responder, asimismo, a personas diagnosticadas y que están 

recibiendo tratamiento psicológico.  

3.1.2.  Muestra 

Vasileiou et al. (2018) mencionan que la muestra es 

fundamental dentro de la investigación ya que es la representación 

significativa de la población, misma que es analizada para evaluar la 

calidad y fiabilidad del estudio. Por ello, se trabajó con una cantidad de 

400 estudiantes adolescentes.  

3.1.3.  Muestreo 

El muestreo utilizado en este presente estudio es no 

probabilístico por conveniencia, Tapullima y Chávez (2021) manifiestan 

que es el conjunto de procedimientos que un investigador aplica a una 

población para obtener un subconjunto apropiado, reclutando así 

personas necesarias hasta lograr alcanzar la cantidad necesaria. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

En esta investigación se trabajó con la técnica de la encuesta, la cual se 

define como la acción de poder recopilar información brindada por nuestra 

muestra de la investigación, mediante la respuesta a diversas preguntas 

planteadas en la encuesta (Taherdoost, 2019).  

 

Instrumento: 

● Consumo problemático abuso o dependencia de alcohol u otras 

sustancias (CRAFFT) 

El instrumento que fué utilizado es el cuestionario de Car, Relax, 

Alone, Forget, Family and Friends, Trouble (CRAFFT), el cual tiene 

como objetivo poder identificar el consumo de sustancias y los posibles 

trastornos que se desencadenan, validado por primera vez en el año del 

2002 por la asociación Center for Adolescents Substance Abuse 

Research - CeASAR. El cual está conformado por una sola dimensión 

con 6 ítems dicotómicos de SÍ y NO, para ello, se califica con un punto 

por cada pregunta respondida correctamente eso quiere decir que los 

puntajes totales se encuentran desde 0 a 6, donde al encontrarse una 

puntuación mayor a 2 se estaría hablando ya de un Trastorno de Uso 

de Sustancias según el DSM-5, de acuerdo a la interpretación, se divide 

en tres categorías donde para obtener un bajo riesgo  se debe de NO 

haber consumido en los últimos 12 meses, para un riesgo medio se 

puede dar de dos formas: la primera es que hayan respondido que no 

ha consumido en los últimos 12 meses y SI a la pregunta de CRA o a 

ver logrado un puntaje de 0 a 1, finalmente para obtener un riesgo alto 

se debe tener una puntuación acumulada mayor/igual que 2 (The Center 

for Adolescent Behavioral Health Research, 2021). 

 

The Center for Adolescent Behavioral Health Research (2021) 

hace referente que en sus propiedades psicométricas, se puede 

observar que el instrumento es muy sensible con (0.92) y presenta una 

especificidad aceptable de (0,80), por lo cual, en los últimos 15 años, 

respecto a su fiabilidad se encuentra entre un 0,67 y un 0,85 (M=0,74) 
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mostrando así ser un instrumento regular. (INSTRUMENTO FUE 

PUBLICADO EN REVISTA DE ACCESO ABIERTO, ANEXO 2). 

 

Para el presente estudio este instrumento fue sometido a una 

validación por criterio de jueces ya que no cuenta con propiedades 

psicométricas validadas en el Perú, con la participación de 5 jueces 

quienes tuvieron que contar con grado de Magíster o Doctorado, 

asimismo, con especialidad en la variable y población que se trabajó, ya 

que se encargó de medir su claridad, la coherencia y su relevancia en 

todos los ítems y la confiabilidad será apreciada en la muestra en el 

momento de la aplicación del estudio. 

 

● Violencia filio-parental 

Para esta investigación se utilizó el Cuestionario de Violencia 

Filio-Parental (C-VIFIP), la cual fue elaborada por Calvete y Orue, 2016. 

La misma que se encuentra conformada por 30 ítems, divididos en dos 

partes, donde en la primera: está relacionada con las dos dimensiones 

que es violencia física con 3 ítems y violencia psicológica con 7 ítems 

tanto para madres y padres, mientras que la segunda parte: se muestra 

las razones por las cuales se ejerce esta violencia contando con 10 

ítems tanto para madres y padres.Todo el instrumento se basa en 4 

maneras de responder, nunca, rara vez, a veces y con frecuencia. Con 

una puntuación de 0, 1, 2, 3 respectivamente (Calvete y Orue, 2016). 

 

Calvete y Orue (2016) manifiestan que, en su relación a las 

propiedades psicométricas del instrumento, se encontró un buen ajuste, 

X 2 (155, N = 1417) = 1184 con un RMSEA = .065 (90% IC = .062 - 

.069), un NNFI = .990, y un CFI = .992. Por la cual también salió 

estadísticamente significativa con un p <.001. Sus cargas factoriales de 

segundo orden varían entre .95 y .99; y se encontró un coeficiente de 

alfa ordinal de .95 y .96 para agresión psicológica y física, 

respectivamente. (INSTRUMENTO FUE PUBLICADO EN REVISTA DE 

ACCESO ABIERTO, ANEXO 2). 
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Por otro lado, este instrumento fue sometido a una validación por 

criterio de jueces ya que no cuenta con propiedades psicométricas en 

nuestro país, realizada por especialistas de la variable y la población a 

trabajar los cuales tuvieron un grado de Magíster o Doctorado siendo 

ellos 5 integrantes, con la finalidad de poder medir su claridad, la 

coherencia y la relevancia en los ítems, así también la confiabilidad será 

apreciada en la muestra en el momento de la aplicación del estudio. 

 

● Riesgos de autolesión 

Se utilizó Cuestionario de riesgo de autolesión (CRA), el cual fue 

adaptado en el 2021 en el país de Colombia por Herrera, Rosero, 

Benavides y Figueroa. Con la finalidad de evaluar adecuadamente este 

fenómeno para la población de adolescentes escolarizados. La cual fue 

diseñada desde la teoría de Klonsky (2007). Misma que se encuentra 

conformada por 37 ítems, divididos por 7 dimensiones, tales como: 

Regulación afectiva, Disociación, Conducta suicida alternativa, 

Influencia interpersonal, Límites personales, Castigo y Búsqueda de 

sensaciones. Teniendo 5 formas diferentes de respuesta: 

Nunca/Totalmente en desacuerdo, Casi nunca, Algunas veces, Casi 

siempre y Siempre/Totalmente de acuerdo (Herrera et al., 2021). 

 

Herrera et al. (2021) indican que, considerando sus propiedades 

psicométricas, el instrumento presenta excelentes valores de 

consistencia interna (α= 0,96). Se acordó un nivel de significancia 

aceptado de 0,05. Los valores de V-Aiken para cada ítem, cada criterio 

y la escala total fueron óptimos: claridad V-Aiken = 0,92; Coherencia de 

V-Aiken = 0,92; Importancia V-Aiken = 0,91; Intención V total = 0,92. 

(INSTRUMENTO FUE PUBLICADO EN REVISTA DE ACCESO ABIERTO, 

ANEXO 2). 

 

Para el estudio este instrumento fue sometido a una validación 

por criterio de jueces ya que no cuenta con propiedades psicométricas 

en el Perú, con la participación de 5 jueces quienes contaron con grado 
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de Magíster o Doctorado, asimismo, con especialidad en la variable y 

población a trabajar, que se encargó de medir su claridad, coherencia y 

relevancia en los ítems y la confiabilidad fue apreciada en la muestra en 

el momento de la aplicación del estudio. 

3.5. Procedimiento 

En primer lugar, se analizaron los datos de la investigación mediante 

una carta que nos brindó la universidad la cual solicitó el acceso a la población 

para la aplicación de instrumentos en dos instituciones educativas de la ciudad 

de Huamachuco, luego se realizó una reunión con los directores de cada 

institución educativa para la solicitud de permiso en la aplicación del trabajo de 

investigación, en donde se explicó que la institución no realizará ningún gasto 

y no existirá riesgo alguno ya que la aplicación de las pruebas será de manera 

confidencial debido a que será de manera anónima; luego nos autorizaron la 

aplicación de los instrumentos mediante un asentimiento informado por parte 

de los adolescentes estudiantes y consentimiento de los padres. Luego de 

obtener los permisos correspondientes, se procedió a coordinar con los 

directores sobre los días de aplicación de los instrumentos. Se realizó la 

aplicación de los instrumentos de manera presencial en una sola fecha, luego 

se analizaron los datos acumulados de nuestras 3 variables de estudio.  

3.6. Método de análisis de datos 

Las matrices de correlación se estimaron con los coeficientes de 

correlación de Pearson, así como los modelos fueron trabajados con el 

estimador de máxima verosimilitud, debido a la forma de las variables 

analizadas (continuas) (Muthén & Muthén, 2017). El análisis de las 

correlaciones sigue la lógica propuesta del tamaño de efecto (Cohen, 1983). 

Los criterios para aceptar los modelos fue el establecido por Bentler (1990) 

(CFI y TLI >.90) y Browne & Cudeck (1992) (RMSEA<.080). Los modelos se 

trabajaron de manera independiente, considerando como predictor al consumo 

de alcohol y cada variable criterio, apoyando con el paquete estadístico de 

SPSS v26 y la extensión AMOS v24. La confiabilidad se estimó por 

consistencia interna Alfa de Cronbach. 
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3.7. Aspectos éticos 

Hacemos mención al Colegio de Psicólogos del Perú (2018) quienes en 

el artículo 96 del código de ética refirieron que los psicólogos que recopilen 

información de otros autores para sus investigaciones deben considerar los 

nombres de los grupos originales, de igual manera en el artículo 79 aborda el 

uso de la ética como salvaguarda de la investigación, protegiendo los derechos 

humanos y de los contribuyentes. 

 

Por otro lado, la séptima edición de las American Psychiatry Association 

(2020) son un conjunto de pautas que fueron diseñadas para facilitar una 

comunicación clara y precisa en publicaciones académicas, especialmente en 

la citación y consulta de fuentes de información. APA utilizó un sistema de citas 

autor-fecha, en el que una breve cita en el texto dirige al lector a la entrada 

completa en la lista de referencias. Las citas en el texto aparecen dentro del 

cuerpo del artículo (o en tablas, figuras, pies de foto o apéndices) e identifican 

brevemente el trabajo citado por el autor y la fecha de publicación. Lo cual 

permite al lector localizar el elemento correspondiente en la lista de referencias 

alfabéticas al final del documento. 

 

Asimismo, nuestra investigación fue revisada por Comité de Ética que 

brinda nuestra Universidad Cesar Vallejo (2020), donde se inició por la entrega 

de asentimiento informado por parte de los adolescentes estudiantes y 

consentimiento de los padres, según lo menciona el artículo N°7, permitiendo 

así brindar la información necesaria sobre el propósito de nuestra investigación 

y pasos a seguir con los participantes, caso contrario al no ser firmado no se 

pudo seguir con el proceso. Asimismo, según el artículo N°8 las investigadoras 

están comprometidas a salvaguardar los datos de los participantes.   
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo  

En la evidencia descriptiva de los constructos evaluados se aprecia que, la tendencia 

de las puntuaciones en la totalidad de los constructos se aproxima a las puntuaciones 

mínimas (g1= .88 a 7.40), lo cual indica que las variables de estudio no se presentan 

en gran medida en la muestra de estudio. En la tabla 1 se evidencia la confiabilidad 

de los valores los cuales son aceptables, a excepción de consumo de alcohol sin 

reespecificar (α=.54) y agresión física madre (α=.31). Evidencia que se considera para 

establecer los modelos en los posteriores análisis. 

Tabla 1 

Estadísticos de descriptivos y consistencia interna de las variables de estudio 

(n=456) 

Variable M DE g1 Α 

Consumo de alcohol .88 1.11 1.65 .54 

Consumo de alcohol - It4 .49 .94 2.35 .63 

Agresión física – Madre .07 .36 5.80 .31 

Agresión psicológica – Madre 3.56 2.47 .88 .57 

Razones de agresión psicológica – Madre 5.00 4.47 1.31 .80 

Razones de agresión física – Madre .33 1.52 6.63 .87 

Agresión física – Padre .19 .80 6.73 .70 

Agresión psicológica – Padre 2.85 2.79 1.59 .70 

Razones de agresión psicológica – Padre 4.50 5.10 1.53 .86 

Razones de agresión física – Padre .50 2.62 7.40 .94 

Regulación afectiva 2.77 3.99 1.92 .89 

Disociación 2.01 3.48 2.56 .87 

Conducta suicida 1.54 3.24 3.09 .89 

Influencia interpersonal 2.05 3.94 3.25 .86 

Límites personales 1.16 2.45 3.16 .85 

Castigo 1.76 3.41 2.67 .88 

Búsqueda de sensaciones 1.31 3.06 3.27 .90 

Nota. M=media, DE=desviación estándar; g1=asimetría; α=confiabilidad 
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Análisis predictivo 

Se presenta evidencia correlacional del consumo de alcohol con las variables criterio 

(violencia filio-parental y riesgo de autolesión). En primera instancia se muestran las 

correlaciones de toda la estructura del consumo de alcohol, al correlacionar con la 

violencia hacia la madre, se informa correlación positiva y estadísticamente 

significativa con la agresión psicológica hacia la madre y las razones de agresión 

psicológica y verbal (r=.122 a .207); en las correlaciones hacia el padre se sugiere 

correlación positiva y significativa con la agresión psicológica y sus razones (r=.167 a 

.180); y las correlaciones con el riesgo de autolesión se dan con: regulación afectiva, 

influencia interpersonal, límites personales y búsqueda de sensaciones (r=.121 a 

.157) (Cohen, 1988). Luego se procede a correlacionar con el modelo de consumo de 

alcohol eliminando el ítem 4, donde las correlaciones varían ligeramente en la 

correlación las variables criterio. (ver tabla 2) 

Tabla 2 

Correlaciones entre las variables de estudio (n=456) 

Variable Consumo de 

alcohol 

Consumo de alcohol 

EI It4 

Consumo de alcohol -   

Consumo de alcohol - It4 .899** - 

Agresión física – Madre .092 .108* 

Agresión psicológica – Madre .207** .166** 

Razones de agresión psicológica – Madre .178** .145** 

Razones de agresión física – Madre .122** .150** 

Agresión física – Padre .083 .084 

Agresión psicológica – Padre .180** .122** 

Razones de agresión psicológica – Padre .167** .136** 

Razones de agresión física – Padre .083 .109* 

Regulación afectiva .157** .135** 

Disociación .093* .087 

Conducta suicida .100* .096* 

Influencia interpersonal .130** .086 

Límites personales .121** .105* 

Castigo .092* .077 

Búsqueda de sensaciones .134** .138** 
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Análisis predictivo 

Se postula un modelo donde el consumo de alcohol predice la violencia hacia la 

madre, el modelo teórico responde a la propuesta de los instrumentos de medición. 

Los índices de ajuste global en la predicción de la violencia hacia la madre son 

aceptables (CFI>.92; RMSEA<.080). De tal manera que, en el modelo 1 el consumo 

de alcohol tiene efecto positivo sobre la violencia filio-parental (β=.33) y explica en un 

11% (R2=.11) (ver figura 1). No obstante, se procede a reespecificar eliminando un 

ítem del consumo y dos variables latentes de la violencia hacia la madre por poseer 

pesos factoriales no aceptables (λ<.40) y se obtiene un mejor ajuste (CFI y TLI >.95). 

Es así que, el consumo de alcohol en el segundo modelo tiene efecto positivo (β=.28) 

explicando en un 8% (R2=.08) (ver figura 2). 

Tabla 3 

Ajuste global del modelo predictivo del consumo de alcohol sobre violencia 

filio-parental hacia la madre (n=456) 

Modelo Ajuste absoluto Ajuste comparativo 

X2/gl RMSEA CFI TLI 

Modelo 1 – Madre 1.749 .041 [.023 - .057] .921 .940 

Modelo 2 – Madre 1.538 .034 [0 - .063] .981 .969 

Nota. Modelo 1=predicción del consumo de alcohol sobre violencia filio-parental – madre; Modelo 2=predicción de 

violencia filio-parental del alcohol sobre violencia filio-parental – madre reespecificado 
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Figura 1 

Modelo predictivo del consumo de alcohol sobre la violencia filio-parental hacia 

la madre (n=456) 

 

 

Figura 2 

Modelo predictivo del consumo de alcohol sobre la violencia filio-parental 

hacia la madre – reespecificado (n=456) 

 

El modelo predictivo del consumo de alcohol sobre la violencia filio-parental hacia el 

padre se postula bajo la estructura factorial de los instrumentos. El primer modelo 

muestra un ajuste próximo al baremo de aceptación (CFI y TLI <.90); en dicho modelo 

el consumo de alcohol explica positivamente a la violencia hacia el padre (β=.18) en 

un 3% (R2=.03) (ver figura 3). Al reespecificar el modelo (pesos factoriales bajos y 

ausencia de correlaciones) el modelo muestra un buen ajuste (CFI y TLI >.95), donde 

el consumo de alcohol tiene efecto positivo en la violencia filio-parental (β=.18) 

explicando en un 3% (R2=.03) (ver figura 4). 
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Tabla 4 

Ajuste global del modelo predictivo del consumo de alcohol sobre violencia 

filio-parental hacia el padre (n=456) 

Modelo Ajuste absoluto Ajuste comparativo 

X2/gl RMSEA CFI TLI 

Modelo 1 – Padre 3.765 .078 [.064 - .093] .828 .870 

Modelo 2 – Padre 2.118 .050 [.023 - .075] .970 .952 

Nota. Modelo 1=predicción del consumo de alcohol sobre violencia filio-parental – padre; Modelo 2=predicción de 

violencia filio-parental del alcohol sobre violencia filio-parental – padre reespecificado 

 

Figura 3 

Modelo predictivo del consumo de alcohol sobre la violencia filio-parental hacia 

el padre (n=456) 
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Figura 4 

Modelo predictivo del consumo de alcohol sobre la violencia filio-parental hacia 

el padre – especificado (n=456) 

 

El modelo predictivo del consumo de alcohol sobre el riesgo de autolesión se postula 

bajo la estructura factorial de los instrumentos de medición. En el modelo 1 el ajuste 

no es ligeramente aceptable (CFI=.916 y TLI=.898), en dicho modelo se aprecia que 

el consumo de alcohol tiene efecto positivo en el comportamiento de riesgo de 

autolesión (β=.15), explicando 2% (R=.02) (ver figura 5). Al especificar el modelo 

(retirando ítem con peso factorial bajo y variables latentes con correlaciones de efecto 

trivial) el modelo presenta buen ajuste (CFI y TLI>.95), apreciándose que el consumo 

de alcohol tiene efecto positivo (β=.18), explicando en 3% R=.03) (ver figura 6). 

Tabla 5 

Ajuste global del modelo predictivo del consumo de alcohol sobre el riesgo de 

autolesión (n=456) 

Modelo Ajuste absoluto Ajuste comparativo 

X2/gl RMSEA CFI TLI 

Modelo 1 – Riesgo A. 4.688 .090 [.08 - .100] .916 .898 

Modelo 2 – Riesgo A. 2.035 .048 [.026 - 

.069] 

.977 .966 
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Figura 5 

Modelo predictivo del consumo de alcohol sobre el riesgo de autolesión (n=456) 

  

Figura 6 

Modelo predictivo del consumo de alcohol sobre el riesgo de autolesión – 

reespecificado (n=456) 

 

 

 

 

  



26 
 

V. DISCUSIÓN  

En esta presente investigación se desarrolló con miras de poder comprobar el 

rol predictor del consumo problemático abuso o dependencia de alcohol en la 

violencia filio-parental y riesgos de autolesión donde se trabajó con una 

población de 456 adolescentes pertenecientes a dos instituciones educativas 

de la ciudad de Huamachuco, mediante la aplicación de instrumentos 

estandarizados de acuerdo a cada variable. 

Es así que es importante recalcar que el consumo problemático es cuando se 

ingiere alcohol en altas cantidades y en poco tiempo, el cual es considerado 

un problema grave a nivel social y sanitario que trae resultados negativos (The 

Center for Adolescent Behavioral Health Research, 2018). Respecto a la 

violencia filio-parental se define como la agresión de manera reiterada ejercida 

de hijos hacia sus progenitores o personas que cumplan este rol, las cuales 

pueden ser físicas, psicológicas o financieras (Loinaz et al., 2023). Por último, 

Herrera et al. (2021) se refirieron al riesgo de autolesión como conductas en 

las que una persona pretende dañar su propio cuerpo, buscando diversas 

formas de hacerse daño sin meter a terceros.  

 

Referente al primer objetivo el cual busca realizar un análisis descriptivo del 

consumo problemático, abuso o dependencia de alcohol, la violencia filio-

parental y riesgos de autolesión en adolescentes de Huamachuco, se 

evidenció la tendencia de las puntuaciones en la totalidad los constructos se 

aproxima a las puntuaciones mínimas (g1= .88 a 7.40), lo cual indica que las 

variables de estudio no se presentan en gran medida en la muestra; así 

también la confiabilidad de los valores son aceptables, a excepción de 

consumo de alcohol sin reespecificar (α=.54) y agresión física madre (α=.31) 

estos resultados ponen en evidencia la presencia de correlación significativa 

entre las variables de estudio señalando así que los el consumo de alcohol no 

siempre va a generar  conductas violentas hacia sus progenitores o riesgo de 

autolesión; asemejándose a lo encontrado por Ávila-Navarrete et al., (2021) 

quienes asocian a la violencia filio-parental con el consumo de alcohol y otras 

sustancias en adolescentes, donde ambas conductas se desencadenan 

debido a la exposición temprana a diferentes situaciones que por una mala 
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crianza generan traumas en los adolescentes y la ausencia de los padres en 

el desarrollo de sus hijos afecta su estado emocional, lo cual trae consigo 

actitudes de rebeldía  y así generando debilitamiento en la estructura del 

sistema familiar y perdida de autoridad en los padres al no poner límites claros 

dentro del hogar. Así también Siqueira y Faro (2023) mencionan que el riesgo 

de que ocurra una autolesión en los adolescentes mayormente está 

relacionado con situaciones que han sido dolorosas y traumáticas en el pasado 

o del presente, así también en la adolescencia están expuestos a diversos 

cambios cognitivos y al sentir emociones que no pueden controlar hay más 

posibilidades de cometer algún daño contra ellos mismos. 

 

Referente al segundo objetivo en particular, el cual busca Comprobar el rol 

predictor del consumo problemático, abuso o dependencia de alcohol en 

violencia filio-parental hacia la madre y riesgos de autolesión en adolescentes 

de Huamachuco, se evidenció en los resultados que el consumo de alcohol 

tiene efecto positivo en la violencia filio-parental (β=.33) y explica en un 11% 

(R2=.11) prediciendo así la violencia hacia la madre, lo cual nos indica que el 

modelo teórico responde a la propuesta de los instrumentos utilizados, es así 

que tiene un ajuste positivo y significativo con la agresión psicológica hacia la 

madre y las razones (r=.122 a .207) donde los índices de ajuste global son 

aceptables en la predicción de la violencia hacia la madre (CFI>.92; 

RMSEA<.080) lo que nos indica que los adolescentes ejercen mayormente la 

violencia psicológica hacia la madre, esto asemejando a lo que refieren Correa 

et al., (2021) quienes mencionan que se puede presenciar una mayor 

tendencia en los adolescentes manifiestan esta violencia mayormente de tipo 

psicológico dado únicamente hacia su madre; así también con relación al 

riesgo de autolesión presenta un ajuste ligeramente aceptable (CFI y TLI>.95). 

 

Prosiguiendo con el tercer objetivo específico, se buscó comprobar el rol 

predictor del consumo problemático, abuso o dependencia de alcohol en 

violencia filio-parental hacia el padre  y riesgos de autolesión en adolescentes 

de Huamachuco, donde nuestros resultados indicaron que con relación al 

consumo de alcohol explica positivamente a la violencia filio-parental hacia el 

padre (β=.18) en un 3% (R2=.03), el cual tiene un ajuste positivo y significativo 
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con la agresión psicológica y sus razones (r=.122 a .207), lo que indica que al 

igual que con la madre los adolescentes tienden a ejercer mayormente 

violencia de tipo psicológica, sin embargo en los diferentes estudios revisados 

se encontró lo contrario es por ello que se dió a comparar estos resultados con 

Ávila-Navarrete et al. (2021) quienes mencionan que con respecto al rol 

paterno los adolescentes suelen más utilizar la agresión física; así también con 

relación al riesgo de autolesión presenta un ajuste ligeramente aceptable (CFI 

y TLI>.95), lo que quiere decir el alcohol y la violencia no siempre 

desencadenan en riesgo de autolesión, según como menciona Cabrera  (2021) 

los adolescentes están propensos a muchos tienen riesgos y todos son debido 

a la influencia social, las cuales son conductas realizadas hacia uno mismo, 

volviéndose estable y perdurando por un periodo largo tiempo.  

 

De acuerdo a lo anterior mencionado encontramos limitaciones como la 

carencia de estudios teóricos acerca de nuestras variables, además de ello la 

escasez de instrumentos para nuestra población, así como no se encontraron 

instrumentos adaptados al Perú, con nuestras variables utilizadas. Como 

fortalezas encontramos que nuestros resultados tuvieron un buen ajuste con 

resultados positivos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

- Se determinó que en los adolescentes en cuanto mayor sea el consumo de 

alcohol, hay más probabilidades en que realicen prácticas de violencia hacia 

sus progenitores, por ende, exista una tendencia hacia el riesgo de autolesión.  

- Por lo general los adolescentes no muestran consumo problemático de alcohol, 

sin embargo, si se muestra consumo. 

- En la especificación se encontró que el consumo de alcohol tiene implicancias 

sobre la violencia filio-parental solo en la violencia de tipo psicológico ya sea 

para madres como para padres de familia.  

- En la especificación se encontró que el consumo de alcohol tiene implicancias 

sobre la variable riesgo de autolesión específicamente sobre la regulación 

afectiva, límites personales y búsqueda de sensaciones.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar mayores investigaciones con las variables de consumo de alcohol y 

violencia filio-parental y riesgos de autolesión en otros contextos, de tal modo 

que se amplíe la información de las variables. 

- Se propone crear instrumentos con base en la realidad peruana. 

- A la comunidad científica realizar mayores investigaciones sobre la variable 

violencia filio-parental debido a que su terminología no es muy conocida en 

nuestro país.  

- Realizar programas psicoeducativos para estudiantes de diferentes 

instituciones educativas con la finalidad de psicoeducar sobre la violencia filio-

parental y sus tipos, así mismo concientizar sobre la importancia del respeto 

hacia los progenitores. 

- Promover en las instituciones educativas las escuelas de padres o escuelas de 

familias, donde se trabajen temas que ayuden a establecer vínculos saludables 

en el ambiente familiar y con sus hijos, proporcionando técnicas que ayuden 

generar una mayor estabilidad emocional de ellos y prevenir las prácticas de 

autolesiones. 
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 ANEXOS 

ANEXO 1: TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variables de 

estudio 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Items Escala de 

Medición 

  

Consumo 

problemático 

abuso o 

dependencia 

de alcohol 

El consumo problemático 

es la ingesta de grandes 

cantidades de alcohol en 

cortos espacios de tiempo, 

conocido como binge 

drinking o consumo 

intensivo de alcohol, 

constituye un grave 

problema sociosanitario, 

con claras consecuencias 

negativas (The Center for 

Adolescent Behavioral 

Health Research, 2018). 

  

Para el presente 

estudio se utilizará el 

cuestionario Car, Relax, 

Alone, Forget, Family 

and Friends, Trouble 

(CRAFFT) que presenta 

una dimensión con 6 

ítems dicotómicos de SÍ 

y NO. 

  

El instrumento consta de 1 dimensión y los indicadores están 

conformados por los ítems del 1 al 6. 

  

01, 02, 03, 04, 

05, 06 

Escala nominal ya que 

no presenta un orden 

como tal y dicotómica ya 

que contiene datos 

nominales que solo 

tiene dos categorías de 

SI/NO lo que facilita su 

introducción en bases 

de datos (Dagnino, 

2014) 

  

  

 La violencia filio-parental 

es cuando se aplica el uso 

Para el presente 

estudio se utilizará el 

Violencia psicológica hacia la 

madre 

Agresión psicológica, es la acción que 

afecta el desarrollo emocional de la 

persona mediante conductas 

01, 05, 07, 08, 

09, 10 

La escala a trabajar será 

de tipo ordinal, con 4 

diferentes respuestas: 
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 Violencia 

filio-parental 

de la agresión hacia los 

progenitores con el fin de 

obtener un beneficio por 

parte del adolescente 

(Calvete y Orue, 2016). 

  

  

  

Cuestionario de 

Violencia Filio-Parental 

(C-VIFIP), la cual fue 

elaborada por Calvete y 

Orue, 2016. La misma 

que se encuentra 

conformada por 30 

ítems, divididos en dos 

partes, donde en la 

primera: está 

relacionada con las dos 

dimensiones que es la 

física y psicológica 

tanto para padres y 

madres, mientras que 

la segunda parte: viene 

hacer la razones por la 

cual se ejerce este tipo 

de violencia teniendo 

relación con las dos 

dimensiones.  

Violencia psicológica hacia el 

padre 

repetitivas como insultos, amenazas, 

etc. (Romero y Dominguez, 2020). 

01, 05, 07, 08, 

09, 10 

nunca, rara vez, a veces 

y con frecuencia. Esta 

escala es donde el 

encuestado debe indicar 

su acuerdo o 

desacuerdo sobre una 

afirmación, lo que se 

realiza a través de una 

escala ordenada (Matas, 

2018). 

 

Violencia física hacia la madre 

Agresión física, es el uso de la fuerza 

física contra otra persona, afectando 

su integridad física la que puede 

llegar a causar lesiones las que 

incluso pueden llegar a la muerte. 

(Sarabia; 2018) 

 

02, 03,04,06 

 

Violencia física hacia el padre 

 

02, 03,04,06 

Razones de agresión 

psicológica hacia la madre 

  

Razones, mayormente se produce 

cuando los padres no quieren 

acceder a las solicitudes de los 

adolescentes, como darles dinero en 

el momento que ellos mismos 

requieran; además es por la falta de 

normas establecidas en casa 

(Pereira; 2017). 

01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 

09, 10 

Razones de agresión 

psicológica hacia el padre 

01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 

09, 10 

Razones de agresión física 

hacia la madre 

01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 

09, 10 

Razones de agresión 

psicológica hacia el padre 

01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 

09, 10 

Riesgos de 

autolesión 

Herrera et. al. (2021) se 

refieren al riesgo de 

autolesión como 

Se utilizará 

Cuestionario de riesgo 

de autolesión (CRA), el 

Regulación afectiva, la cual consiste en poder aliviar los diversos 

problemas que la persona presenta, mostrando así su inestabilidad 

emocional (Klonsky, 2007). 

01, 02, 03, 04, 

05 La escala a trabajar será 

de tipo ordinal, con 4 
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conductas en las que una 

persona pretende dañar 

su propio cuerpo, busca 

diversas formas de 

hacerse daño sin la ayuda 

de otra persona, es lo 

suficientemente fuerte 

como para causar daño a 

los tejidos, hematomas, 

cicatrices, marcas y 

fracturas. 

cual fue adaptado en el 

2021 en el país de 

Colombia por Herrera, 

Rosero, Benavides y 

Figueroa. Misma que se 

encuentra conformada 

por 37 ítems, divididos 

por 7 dimensiones, 

tales como: Regulación 

afectiva, Disociación, 

Conducta disociativa 

alternativa, Influencia 

interpersonal, Límites 

personales, Castigo y 

Búsqueda de 

sensaciones. 

Disociación, tiene que ver con la respuesta a situaciones donde se 

presenten intensas emociones percibiendo episodios disociativos 

(Klonsky, 2007). 

06, 07, 08, 09, 

10, 11 

diferentes respuestas: 

nunca, rara vez, a veces 

y con frecuencia. Esta 

escala es donde el 

encuestado debe indicar 

su acuerdo o 

desacuerdo sobre una 

afirmación, lo que se 

realiza a través de una 

escala ordenada (Matas, 

2018). 

Conducta suicida alternativa, se refiere al intento propio por quitarse la 

vida, buscando un medio para poder expresar sus sentimientos no 

expresados (Klonsky, 2007).  

12, 13, 14, 15, 

16 

Influencia interpersonal, donde se muestra las diferencias que puede 

tener el individuo de su entorno, provocando la influencia y 

manipulación de los personas de su alrededor, con la finalidad de buscar 

afecto por sus seres queridos (Klonsky, 2007). 

17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23 

Límites personales, se refiere al daño en su identidad que tiene como 

antecedente un vínculo inseguro con sus progenitores (Klonsky, 2007).  

24, 25, 26, 27 

Castigo, provocar humillación hacia uno mismo,  donde muchas veces se 

invalidan las propias acciones (Klonsky, 2007).  

28, 29, 30, 31, 

32 

Búsqueda de sensaciones, la utilizan como medio para poder sentir 

placer o liberados hasta incluso felices (Klonsky, 2007).  

33, 34, 35, 36, 

37 
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Anexo 2  

 

- Variable 1 

Consumo problemático abuso o dependencia de alcohol u otras sustancias 

(CRAFFT) - Link: https://crafft.org/wp-

content/uploads/2021/10/CRAFFT_2.1_Provider-Manual_2021.10.28.pdf   

 

- Variable 2 

Violencia filio-parental - Link:  

https://www.behavioralpsycho.com/wp-

content/uploads/2018/10/06.Calvete_24-3oa.pdf  

 

- Variable 3 

Riesgos de autolesión - Link: 

https://revista.redipe.org/index.php/1/article/download/1743/1658/2848  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://crafft.org/wp-content/uploads/2021/10/CRAFFT_2.1_Provider-Manual_2021.10.28.pdf
https://crafft.org/wp-content/uploads/2021/10/CRAFFT_2.1_Provider-Manual_2021.10.28.pdf
https://www.behavioralpsycho.com/wp-content/uploads/2018/10/06.Calvete_24-3oa.pdf
https://www.behavioralpsycho.com/wp-content/uploads/2018/10/06.Calvete_24-3oa.pdf
https://revista.redipe.org/index.php/1/article/download/1743/1658/2848
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Anexo 3 

Datos Generales 

Edad:      Sexo: 

Colegio:      

Grado y sección: 

Vives con:   

a) solo con mamá  

b) solo con papá  

c) ambos padres 

d) padres y hermanos  

e) hermanos 

f) otros: ……………………………………………………………………… 

Lee y responde la alternativa que más se acerque a tu realidad: 

1. En los últimos 6 meses, ¿has visitado al psicólogo por alguna dificultad en el 

entorno familiar? 

a) SI   b) NO 

         Si tu respuesta fue Si, cuál fue el motivo. 

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

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

2. En los últimos 6 meses, ¿has recibido tratamiento psicológico?  

a) SI   b) NO 

         Si tu respuesta fue Si, cuál fue el motivo. 

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

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

 

3. En los últimos 6 meses, ¿te has cortado, golpeado, quemado o lastimado de 

manera intencional?  

a) SI   b) NO 

            Si tu respuesta fue Si, cuál fue el motivo. 

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

         …………………………………………………………………………. 
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Protocolo de los instrumentos adaptados 

Variable 1:  

TEST DE CRAFFT 
(Car, Relax, Alone Forget Friends Trouble) 

Responde las siguientes preguntas sobre el alcohol y drogas de la manera más 

sincera posible. 

PARTE A: Durante los últimos 12 meses 

01 ¿Has consumido bebidas alcohólicas (más de unos pocos sorbos 
de bebidas alcohólicas consumidas durante reuniones 
familiares) 

 
NO 

 
SI 

02 ¿Has fumado marihuana o aprobado el hachís? NO SI 

03 ¿Has usado algún otro tipo de sustancia  que alteren tu estado 
de ánimo o de conciencia?  

NO SI 

 

PARTE B: Preguntas CRAFFT 

 

01 ¿Alguna vez has andado en un auto manejado por alguien 
(incluyéndote a tí mismo) que estuviera “volado” o que estuviera 
consumiendo alcohol o drogas? 

 
NO 

 
SI 

02 ¿Has usado alguna vez alcohol o drogas para relajarte, sentirte 
mejor contigo mismo o para ser parte de un grupo? 

 
NO 

 
SI 

03 ¿Has consumido alguna vez alcohol o drogas estando solo?  
NO 

 
SI 

04 ¿Has olvidado alguna vez cosas que hiciste mientras estabas bajo 
la influencia del alcohol o drogas? 

 
NO 

 
SI 

05 ¿Te ha dicho tu familia o amigos que debes disminuir el consumo 
de alcohol o drogas? 

 
NO 

 
SI 

06 ¿Te has metido alguna vez en problemas mientras estabas bajo la 
influencia del alcohol o las drogas? 

 
NO 

 
SI 

NO (a todas las preguntas anteriores): Pasar a la pregunta B1 solamente. 

SI (a cualquier pregunta anterior): Pasar a las 6 preguntas CRAFFT. 
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Puntaje CRAFFT 
(Suma puntaje de preguntas B1 - B6 - 1 punto por cada SI) 
 
0 - 1 puntos: Te recomendamos no consumir alcohol ni otras sustancias. 
Si tienes dudas consulta a un profesional. 
 
2 - 6 puntos: Es necesario ser evaluado por un profesional de salud mental para 
realizar un diagnóstico adecuado. 
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Variable 2: 

 

Cuestionario de violencia filio-parental (C-VIFIP) 
(Calvete y Orue, 2016 - España)  

Indica cuántas veces has hecho las siguientes cosas a tu madre o a tu padre en el 

último año:  

0= Nunca (esto no ha pasado en mi relación con mi madre o padre) 

1= Rara vez (únicamente ha sucedido en 1 o 2 ocasiones) 

2= A veces (ha ocurrido entre 3 y 5 veces) 

3= Con frecuencia (se ha dado en 6 o más ocasiones) 

  

ítem A tu madre A tu padre 

1.    Le has gritado cuando estabas enfadada 
0 1 2 3 0 1 2 3 

2.    Le has amenazado con pegarle, aunque no 

llegaste a hacerlo 0 1 2 3 0 1 2 3 

3.    Le has empujado o pegado en una pelea 
0 1 2 3 0 1 2 3 

4.    Le has golpeado con algo que podía hacer 

daño 0 1 2 3 0 1 2 3 

5.    Le has insultado o dicho palabrotas 
0 1 2 3 0 1 2 3 

6.    Le diste una patada o puñetazo 
0 1 2 3 0 1 2 3 

7.    Le has chantajeado para conseguir lo que 

querías 0 1 2 3 0 1 2 3 

8.    Le has cogido dinero sin permiso 
0 1 2 3 0 1 2 3 

9.    Has hecho algo para fastidiarle 
0 1 2 3 0 1 2 3 

10. Has desobedecido en algo que te pidió y era 

importante para él/ella 0 1 2 3 0 1 2 3 

  

Si has indicado que insultaste o hiciste algo para molestar a tu madre o padre en 

alguna de las preguntas anteriores, señala cuáles fueron las razones. 

 0= Nunca         1= Alguna vez             2= Bastantes veces                3= Casi siempre 
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ítem A tu madre A tu padre 

1.    Para conseguir permiso para algo 
0 1 2 3 0 1 2 3 

2.    Para poder usar el ordenador o móvil 
0 1 2 3 0 1 2 3 

3.    Por la hora de llegar a casa 
0 1 2 3 0 1 2 3 

4.    Porque necesitaba dinero 
0 1 2 3 0 1 2 3 

5.    Porque estaba muy enfadado (a) 
0 1 2 3 0 1 2 3 

6.    Porque me sentía incomprendido (a) 
0 1 2 3 0 1 2 3 

7.    Para defenderme 
0 1 2 3 0 1 2 3 

8.    Para defender a otra persona 
0 1 2 3 0 1 2 3 

9.    Porque me tratan como a un niño(a) pequeña 
0 1 2 3 0 1 2 3 

10. Porque mi carácter es así 
0 1 2 3 0 1 2 3 

  

Si has indicado que pegaste a tu padre o a tu madre en alguna de las preguntas 

anteriores, señala cuáles fueron las razones. 

0= Nunca         1= Alguna vez               2= Bastantes veces               3= Casi siempre 

 

ítem A tu madre A tu padre 

1.    Para conseguir permiso para algo 
0 1 2 3 0 1 2 3 

2.    Para poder usar el ordenador o móvil 
0 1 2 3 0 1 2 3 

3.    Por la hora de llegar a casa 
0 1 2 3 0 1 2 3 

4.    Porque necesitaba dinero 
0 1 2 3 0 1 2 3 

5.    Porque estaba muy enfadado (a) 
0 1 2 3 0 1 2 3 

6.    Porque me sentía incomprendido (a) 
0 1 2 3 0 1 2 3 

7.    Para defenderme 
0 1 2 3 0 1 2 3 
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8.    Para defender a otra persona 
0 1 2 3 0 1 2 3 

9.    Porque me tratan como a un niño(a) pequeña 
0 1 2 3 0 1 2 3 

10. Porque mi carácter es así 
0 1 2 3 0 1 2 3 
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Variable 3 

Cuestionario de riesgo de autolesión para adolescentes 

escolarizados (CRA) 
(Herrera, Rosero, Benavides y Figueroa, 2021 - Colombia)   

El presente cuestionario tiene como objetivo identificar si existe riesgo de autolesión 

o autoinjuria; esta información es importante para trabajar en procesos que beneficien 

el bienestar escolar, familiar y personal; por tanto, es necesario que se responda con 

sinceridad. Se garantiza total confidencialidad y anonimato, y los resultados se 

utilizarán bajo los preceptos éticos y deontológicos. 

Por favor, responda de acuerdo a la siguiente numeración: 

0= Nunca/Totalmente en desacuerdo 

1= Casi nunca 

2= Algunas veces 

3= Casi siempre 

4= Siempre/Totalmente de acuerdo 

  
1.    Cuando me hago daño es para dejar de sentirme triste y 

sin esperanza. 0 1 2 3 4 

2.    Hacerme daño me ayuda a calmar la ira que siento por no 

poder solucionar mis dificultades. 0 1 2 3 4 

3.    Lastimarme me ayuda a escapar de mis problemas. 
0 1 2 3 4 

4.    Me lastimo para poder sobrellevar mis problemas. 
0 1 2 3 4 

5.    Cuando me hago daño disminuyo mi estrés. 
0 1 2 3 4 

6.    Necesito lastimarme cuando siento que mi espíritu se 

desprende de mi cuerpo. 0 1 2 3 4 

7.    Cuando me lastimo lo hago para evitar que mi cuerpo se 

separe. 0 1 2 3 4 

8.    Me hago daño para dejar de tener la sensación de que lo 

que me rodea no es real. 0 1 2 3 4 

9.    Me lastimo para callar las voces que escucho en mi cabeza. 
0 1 2 3 4 

10. Cuando me hago daño disminuye el hormigueo de alguna 

parte de mi cuerpo. 0 1 2 3 4 

11. Cuando veo cosas que no existen, lastimarme me trae 

nuevamente a la realidad. 0 1 2 3 4 
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12. Me he hecho daño para evitar tener pensamientos de 

muerte. 0 1 2 3 4 

13. Necesito autolesionarme con el fin de evadir 

pensamientos suicidas. 0 1 2 3 4 

14. Me autolesiono para no llevar a cabo el plan que tengo de 

quitarme la vida. 0 1 2 3 4 

15. Cuando alguien me comenta que ha pensado en el suicidio, 

le digo que lastimarse distrae de ese tipo pensamiento. 0 1 2 3 4 

16. Me autolesiono porque en realidad no sería capaz de 

quitarme la vida. 0 1 2 3 4 

17. Si a otros les ha servido lastimarse para sentirse mejor, 

puede funcionar conmigo. 0 1 2 3 4 

18. Alguien me aconsejó autolesionarme. 
0 1 2 3 4 

19. Me he autolesionado porque he visto a alguien cercano 

hacerlo 0 1 2 3 4 

20. Hacerme daño sirve para conseguir la atención de alguien. 
0 1 2 3 4 

21. Está bien autolesionarme cuando tengo problemas con 

mis amigos. 0 1 2 3 4 

22. Está bien autolesionarme cuando tengo problemas con mi 

familia. 0 1 2 3 4 

23. Cuando tengo problemas con mi pareja está bien 

autolesionarme. 0 1 2 3 4 

24. Lastimarme me hace sentir diferente frente a los demás. 
0 1 2 3 4 

25. Me hago daño intencionalmente para sentir control de mí 

mismo. 0 1 2 3 4 

26. Necesito lastimarme para dejar de sentir que dependo de 

otra persona. 0 1 2 3 4 

27. Autolesionarse me sirve para forjar un carácter fuerte. 
0 1 2 3 4 

28. Me lastimo para no sentirme culpable. 
0 1 2 3 4 

29. Cuando me lastimo, lo hago para cambiar algún 

comportamiento que no me gusta de mí. 0 1 2 3 4 

30. Cuando cometo errores, es necesario autolesionarme. 
0 1 2 3 4 

31. Lastimarme me ayuda a formarme como mejor persona. 
0 1 2 3 4 

32. Me hago daño para no perder el control de las situaciones. 
0 1 2 3 4 
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33. Considero que autolesionarme me genera placer. 
0 1 2 3 4 

34. Experimento emociones intensas cuando me autolesiono. 
0 1 2 3 4 

35. Me hago daño sin medir el riesgo, con el fin de 

experimentar nuevas sensaciones. 0 1 2 3 4 

36. Me autolesiono para sentirme vivo/a. 
0 1 2 3 4 

37. Autolesionarme a pesar de los riesgos, me ayuda a 

aprender cosas nuevas. 0 1 2 3 4 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

Consentimiento Informado del Apoderado** 
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Anexo 6 

Asentimiento Informado  
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Anexo 7 

Carta de ingreso con sello de recepción de institución 
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Anexo 8 

Resultado de reporte similitud turnitin 

 


