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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar la moderación del género en la 

relación entre la funcionalidad familiar y la violencia filio-parental en adolescentes 

del distrito de Santa, 2024. La muestra del presente estudio, estuvo conformada 

por 386 adolescentes de 2º, 3º, 4º y 5º de nivel secundario de instituciones 

educativas del distrito de Santa, cuyas edades oscilaron entre 12 a 17 años. Para 

este análisis se empleó el Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y el 

Cuestionario de Violencia Filio-parental (C-VIFIP). Los resultados mostraron una 

correlación inversa significativa, en el cual la funcionalidad familiar se correlaciona 

inversamente con la violencia total ejercida hacia el padre (r = -,331**) y con la 

violencia total efectuada hacia la madre (r = -,351**), siendo las mujeres quienes 

mientras hay una mayor funcionalidad familiar suelen mostrar en mayor medida 

menos violencia hacia los padres en comparación que los hijos. Indicando así que 

el género no ejerce un efecto moderador. 

Palabras clave: Funcionalidad familiar, violencia filio-parental, adolescentes, 

moderación. 



x 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine the moderation of gender in the 

relationship between family functionality and child-parent violence in adolescents in 

the district of Santa, 2024. The sample of the present study consisted of 386 

adolescents in the 2nd, 3rd, 4th and 5th grades of secondary school in educational 

institutions in the district of Santa, whose ages ranged from 12 to 17 years old. The 

Family Functioning Questionnaire (FF-SIL) and the Questionnaire of Filio-parental 

Violence (C-VIFIP) were used for this analysis. The results showed a significant 

inverse correlation, in which family functionality correlates inversely with total 

violence towards the father (r = -.331**) and with total violence towards the mother 

(r = -.351**), with females showing less violence towards their parents than their 

sons, while there is greater family functionality. This indicating that gender does not 

exert a moderating effect. 

Keywords: Family functionality, child to parent violence, adolescents, moderation.
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I. INTRODUCCIÓN 

La violencia filio-parental se presenta dentro de la familia como el dominio 

de los hijos sobre los padres, manifestándose por medio de frecuentes 

comportamientos de violencia direccionada a los padres o la persona que ocupe el 

lugar (Santos et al., 2020).  

Este tipo de violencia genera serias consecuencias en el bienestar mental 

porque describe una considerable probabilidad de construir un futuro criminal con 

un elevado nivel de crueldad, ausencia de empatía y de frialdad (Egea, 2014). Por 

ello, representa una problemática de carácter social que en ocasiones se esconde 

y cada año se apertura más de 4000 expedientes por este tipo de delito, pero entre 

un 10% a 15% son denunciados y sólo los más graves (Fundación Amigo, 2018). 

El Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia (2014) expuso que este 

tipo de violencia se va acrecentando por múltiples factores sociales y los 

progenitores victimas lo ocultan para no ser juzgados. Asimismo, The Family Watch 

(2016) detalla que aumentó un 223,63% y entre las causas del incremento destaca 

el orden social actual, globalizado, la disfunción familiar, el quebranto de autoridad 

educativa e institucional y la crisis de valores. De esta forma, se evidencia que 

cuando está en riesgo la funcionalidad familiar se presentan diversos problemas, 

como la violencia manifestada de hijos hacia los progenitores, siendo alarmante en 

los países occidentales y latinoamericanos (Pereira, 2017). 

En el Perú, es poco común que se hable a detalle de la violencia ejercida de 

hijos a padres, pero se incluyen cifras preocupantes que muestra el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2018) se registraron 4077 casos de 

violencia psicológica y 1680 de violencia física cometidos a los adultos mayores en 

el cual la hija o el hijo es el principal agresor; es decir, se evidencia casos en 

diversas etapas del desarrollo, lo cual es preocupante. 

Existe una mayor frecuencia de problemáticas asociadas a la salud mental 

en jóvenes que efectúan violencia filio-parental, afirmando que estar expuestos a 

una situación de violencia y el tipo de la funcionalidad familiar, es una variable 

relacionada (Cortina y Martin, 2020). Así mismo, la funcionalidad familiar permite la 

existencia de la satisfacción de cada integrante del grupo familiar, impidiendo que 
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aparezcan conductas de riesgo y facilitando el desarrollo positivo, optimo e integral 

de los miembros (Reyes y Oyola, 2022).  

De este modo, en las familias funcionales, donde se despejan dudas y hay 

cohesión se aprecian hijos que respetan la autoridad parental, por consiguiente, es 

indudable la importancia del funcionamiento familiar adecuado porque desde la 

construcción de elementos afectivos, emocionales, de la comunicación y 

comportamentales se llega a formar un ser integral (Suarez y Vélez, 2018). 

Además, cuando no se encuentra presente el afecto y la comunicación dentro del 

hogar, esto provocaría que aumente la violencia de hijos a padres (Calvete et al., 

2014). Por lo tanto, se describe la importancia del adecuado funcionamiento 

familiar, porque es un factor protector y es fundamental una intervención preventiva 

que facilite el desarrollo y fortalezca las competencias emocionales (Esteves et al., 

2020). 

Con lo expuesto con antelación se menciona la importancia de conocer, 

saber y entender sobre la violencia efectuada de los menores hacia sus padres, 

teniendo en cuenta que en la población del distrito de Santa no existe información; 

además, se busca comprender cuál es el funcionamiento familiar de los 

adolescentes del distrito de Santa. Considerando que funcionalidad familiar puede 

ser un factor protector; es decir, puede disminuir la probabilidad de repetidas 

situaciones de violencia filio parental (Lima et al., 2017). 

Por estas razones, frente a esta realidad problemática nace la pregunta de 

investigación: ¿Cómo es la moderación del género en la relación entre la 

funcionalidad familiar y violencia filio-parental en adolescentes del distrito de Santa?  

Cabe mencionar que el presente estudio tiene una justificación a nivel 

teórica; por lo que, posee la finalidad de colaborar con información relevante e 

incrementar el conocimiento referido a la relación entre violencia filio-parental y 

funcionalidad familiar, considerando que existen escasas investigaciones. A nivel 

metodológico, será de apoyo para orientar el desarrollo de estudios con la misma 

variable, población o muestra. A nivel práctico, permitirá la participación y el apoyo 

de instituciones públicas que brinden la ayuda necesaria, así como entidades 

privadas que se interesen por su bienestar físico y emocional en adolescentes; 

además, para analizar posibles alternativas de solución y fomentar una etapa activa 

y saludable.  
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Por estas razones, se estableció el siguiente objetivo general: Determinar la 

moderación del género en la relación entre la funcionalidad familiar y la violencia 

filio-parental en adolescentes del distrito de Santa, 2024. Así mismo, como objetivos 

específicos se plantea: Determinar las diferencias según género de la funcionalidad 

familiar y violencia filio-parental. Estimar la matriz de correlaciones entre 

funcionalidad familiar y violencia filio-parental en la muestra total y según género. 

Establecer la interacción del género y funcionalidad familiar sobre la violencia filio-

parental. 

Finalmente, la hipótesis general es: En el año 2024, El género modera la 

relación entre la funcionalidad familiar y violencia filio-parental entre los 

adolescentes del distrito de Santa. La hipótesis especifica es:  Existe relación entre 

la funcionalidad familiar y violencia filio-parental en adolescentes del distrito de 

Santa, 2024. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Es necesario considerar la revisión de diferentes antecedentes. A nivel 

internacional, Cano et al. (2023) elaboraron una investigación en jóvenes españoles 

de 14 a 20 años con el objetivo de examinar la victimización en el hogar y como se 

relaciona con el procesamiento socio-cognitivo en la violencia ejercida de hijos a 

padres, el cual estuvo compuesta por 208 individuos, teniendo como resultados que 

los jóvenes relacionados con la violencia filio-parental muestran más dificultades 

socio-cognitivas, más rechazo hacia los progenitores y más victimización directa en 

el ambiente familiar. 

Jiménez et al. (2023) efectuaron un estudio con la finalidad de evaluar los 

efectos moderadores de los rasgos límite y psicopáticos en adolescentes en la 

relación predictiva entre estrategias parentales inadecuadas y la violencia filio 

parental, empleando una población de 671 adolescentes españoles, concluyendo 

que existen patrones en la violencia hacia los progenitores, siendo así que ignorar 

el comportamiento inadecuado fue un predictor para la violencia dirigida a la madre 

y la agresión psicológica predijo la violencia hacia los padres. 

En Colombia, Diaz (2022) realizó un estudio que busca identificar la causa 

de la violencia filio-parental en adolescentes, considerando una población de 18 

jóvenes de edades entre los 9 a 18 años, estableciendo que se encuentra presente 

este tipo de violencia en dichos jóvenes y este se encuentra acompañado de 

influencias a las cuales se encuentran expuestos a diario, el estilo de crianza y la 

funcionalidad familiar. 

Martí et al. (2020), Determinó la presencia de la violencia filio-parental en los 

adolescentes españoles y su perpetración de violencia hacia la pareja, participando 

639 personas de edades entre 12 a 18 años, denotando una mayor existencia de 

la violencia efectuada de hijos a padres, pero como manifestación psicológica, 

ejercida ocasionalmente, reconociendo una mayor conducta violenta manifiesta y 

relacionales hacia sus iguales. 

Cortaza et al. (2019) estudiaron la correlación de la funcionalidad familiar 

con el consumo de alcohol y el uso del internet, con una muestra aleatoria de 252 

adolescentes mexicanos, el cual se determinó que el 15,4% resultaron con una baja 

funcionalidad familiar, denotando que cuando la funcionalidad es baja en una 
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familia, esto permite que el consumo de alcohol, problemas sociales y la violencia 

filio-parental se encuentren presentes. 

En España desarrollaron un estudio con la finalidad de estudiar la 

sintomatología psicopatológica sobre la comisión de violencia filio-parental en 855 

estudiantes de nivel secundario, confirmando que la presencia de los síntomas 

psicopatológicos en los menores tiene una consecuencia sobre la posibilidad de la 

violencia filio-parental (Rosado et al., 2017). 

Alonso et al. (2017) elaboraron un estudio correlacional en adolescentes 

para identificar la interrelación y el efecto de la funcionalidad familiar con el 

consumo de alcohol, mostrando una relación negativa en la funcionalidad familiar y 

la segunda variable de estudio, concluyendo así que el funcionamiento familiar es 

relevante ya que afecta considerablemente el comportamiento de los adolescentes, 

por lo que es indispensable la implementación de intervenciones enfocadas en el 

núcleo familiar con el fin de contribuir con estrategias que favorezcan e impacten 

en el bienestar integral. 

En el Perú, Rodriguez (2023) realizó un estudio buscando identificar la 

interrelación entre la violencia ejercida de hijos a padres y los estilos de crianza en 

232 estudiantes adolescentes de un colegio de la ciudad de Chimbote, 

evidenciando una correlación negativa entre ambas variables de estudio. Mientras 

que Escobar (2022) desarrolló un estudio para examinar la presencia de una 

interrelación entre los estilos de socialización parental y los niveles de violencia filio 

parental en 241 adolescentes, obteniendo como resultados que predominan los 

estilos de socialización parental indulgente y con respecto a la violencia filio 

parental se evidencia un nivel alto hacia la figura materna en familias que mantienen 

un hogar con un estilo autoritario, por el contrario, en el padre se muestra un nivel 

bajo en un estilo negligente. 

Llantoy (2019) realizo una investigación para determinar los niveles de 

violencia filio parental que mantienen los adolescentes de la ciudad de Lima, en 

216 participantes, hallando de esta manera que predomina el nivel intermedio de 

violencia; además, el 11.6% de adolescentes ejercen este tipo de violencia dirigido 

a los padres, mientras que el 0.9 está ejercida hacia las madres, teniendo como 

consecuencia que de cada diez adolescentes, siete ha realizado violencia filio-

parental de manera física y psicológica hacia ambos progenitores. 
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Lazaro (2017) efectuó un estudio con la finalidad de entender la 

manifestación de la funcionalidad familiar en estudiantes con una muestra de 120 

adolescentes, teniendo como resultados que el 57% presenta una moderada 

funcionalidad familiar, el 31% mantiene una apropiada funcionalidad familiar y el 

12% mantienen una inadecuada funcionalidad familiar, prevaleciendo el nivel 

moderado. 

Por otra parte, con respecto a las variables de estudio, la violencia filio-

parental ha tenido una mayor visibilidad en estos últimos tiempos dado que consiste 

en la violencia que se efectúa a los progenitores de manera física, emocional, 

psicológica y económica (Cotrina y Martín, 2020). Las recientes investigaciones 

señalan que los factores dispares del hogar son los elementos que explican este 

tipo de violencia y estos son: la exposición a la violencia, negligencia emocional y 

el estilo permisivo de la crianza (Calvete et al., 2014).  

La violencia filio-parental es cualquier acción que cometa un hijo contra su 

padre con la determinación de causar un daño físico, psicológico o económico para 

poseer un dominio sobre los padres, incluyendo conductas reiteradas (Loinaz et al., 

2023). En consecuencia, Pereira (2017) describe que se manifiesta mediante 

agresiones físicas como los golpes, arrojar objetos y empujones; en agresiones 

verbales, manifestadas como insultos y amenazas; además, es expresado también 

en agresiones no verbales como gestos amenazadores. 

Este tipo de violencia es el resultado de múltiples causales que no siempre 

emergen del núcleo familiar, sino que también provienen de causales externos que 

influyen de manera considerable en el desencadenamiento, tales como la 

pertenencia a grupos conflictivos, consumo de sustancias tóxicas, o el impacto de 

los medios digitales (Ibabe, 2016). 

El incremento de la violencia filioparental es el síntoma de un daño en la 

confianza, identidad y estabilidad de valores, que no puede mantenerse en el 

ámbito privado, sino que tiene que ser visibilizada como un elemento de debate 

público para que se pueda aumentar la convivencia saludable, el aprendizaje y el 

bienestar por el interés del menor (Moliner y Sánchez, 2019). 

Jiménez et al. (2020) manifiestan que es un conjunto de agresiones de 

cuatro tipos, los cuales coinciden con los autores mencionados con antelación, 

estos tipos son: física, psicológica y económica para obtener un dominio y control 
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sobre sus progenitores, siendo manifestaciones conductuales. Para el estudio de 

la variable endógena se considera el modelo jerárquico ya que es el modelo 

adecuado para representar la violencia filioparental y coincide con la estructura del 

instrumento que se empleará para la investigación, el cuestionario de violencia filio-

parental para jóvenes (C-VIFIP). 

La jerarquía se refiere al miembro con poder en la familia, el cual está 

presente en el modelo estructural sistémico, debido al estudio a las familias como 

sistemas abiertos que determinaran la funcionalidad o la disfuncionalidad de las 

interrelaciones entre los miembros familiares (Minuchin, 2003). 

A continuación, el modelo teórico que se relaciona a la violencia filioparental 

es la teoría cognitivo-conductual de aprendizaje social, ubicando el inicio de la 

violencia en el modelamiento de conductas observadas en diferentes contextos, se 

rechaza como condición innata y se explican las conductas violentas en el marco 

del aprendizaje directo o indirecto y la Teoría psicodinámica del apego, el cual hace 

referencia que si existe este tipo de violencia es porque el vínculo entre padre e hijo 

se encuentra debilitado y en ocasiones no existe dicho vinculo (Aroca et al., 2012). 

Asimismo, La teoría del aprendizaje social descrito por Bandura sustenta que las 

conductas de las personas son aprendidas y el ambiente recibe una influencia 

directa de la conducta ya que también juega un rol importante (Lahey, 2007). 

En cuanto a la funcionalidad en la familia está definido como la agrupación 

de relaciones interpersonales que se producen internamente en cada familia y 

concede una identidad a cada integrante (López, 2017). Una familia que es 

funcional generalmente se distingue de otra porque genera aspectos positivos en 

el ambiente familiar como: confianza, empatía, cariño y una comunicación positiva 

permitiendo que en situaciones futuras logren enfrentarse satisfactoriamente a las 

adversidades; por el contrario, en un familia disfuncional se encuentra presente el 

trato hostil, una inadecuada comunicación, no se cumplen los roles familiar o no 

existe roles familiares dado que no hay una figura de autoridad, no se involucran 

los progenitores en la vida de los hijos, todo lo mencionado afectará de manera 

negativa el desarrollo del menor (Asencios et al., 2023). 

Los autores Asencios et al. (2023) describen las dimensiones de la 

funcionalidad familiar de la siguiente manera: Cohesión, es el vínculo familiar que 

está presente y es de aporte al enfrentar los problemas; armonía, son los intereses 
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personales con los familiares que se encuentran en equilibrio; comunicación, es la 

capacidad para transmitir de forma transparente y precisa; permeabilidad, es dar y 

aceptar experiencias de otras familias; afectividad, manifestar sentimientos; roles, 

cumplir las responsabilidades y funciones; adaptabilidad, capacidad de cambio ante 

una situación determinada. 

La diferencia entre una familia funcional y una que es disfuncional se basa 

en que ambas mantienen problemas, pero en la familia funcional lo resuelven sin 

alterar o modificar drásticamente la dinámica familiar, A continuación, con respecto 

a los modelos teóricos de funcionalidad familiar es el Modelo de Sistemas 

Familiares de Olson et al. (1989), en el cual se describen dos factores de 

funcionalidad familiar, la dimensión Cohesión familiar, es el lazo o conexión 

emocional que está presente en el ambiente familiar; la segunda dimensión 

Flexibilidad familiar, es la habilidad o capacidad para modificar los roles y la 

estructura familiar (López, 2013). 

La teoría general de los sistemas, explican que un sistema funciona cuando 

este tiene un conjunto de elementos que posibilita la interacción entre sí, entonces 

si surge una alteración de un comportamiento o conducta de un miembro del hogar 

esto puede ocasionar un perjuicio en todo el sistema familiar, alterando la dinámica 

drásticamente (Paz, 2018). Según Bertalanffy (1968), el sistema familiar también 

se considera un subsistema porque este posee partes que cuando se 

interrelacionan de manera adecuada y estructural forman un sistema mayor que 

posee sus propias particularidades. 

Finalmente, la teoría estructural del funcionamiento familiar, Paz (2018), 

describe a la familia como un ente fundamental, influenciado por las respuestas de 

cada uno de los miembros del entorno familiar y debe reflejar protección psico-

social; es decir, toda familia en general va a tener que atravesar múltiples 

circunstancias estresantes, pero se debe mantener una apropiada adaptación y 

flexibilidad. Existen elementos que conforman la familiar, estos son: subsistema, 

son los niveles de poder que hace que cada integrante del grupo familiar tenga 

responsabilidades; límites, son las reglas que se establecen y no se pueden alterar; 

jerarquía, representa el lugar que ocupa cada integrante del grupo familiar; 

alianzas, conexión que establecen dos miembros de la familia; coaliciones, se 
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considera a la unión de dos personas contra un tercero; triángulos, en este vínculo 

se busca un aliado frente a un problema (Minuchin, 2003). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El enfoque es cuantitativo de tipo básico, buscando obtener 

conocimientos de manera completa para entender las 

características esenciales de las variables descritas (Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 2018). 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es correlacional simple, dado que el 

objetivo del estudio es analizar la relación entre dos o más 

variables sin distinción (Ato et al., 2013). 

3.2. Variables y operacionalización  

Funcionalidad Familiar 

Definición conceptual: Es la interacción de vínculos entre los 

miembros de la familia y poseen la capacidad de cambiar su 

estructura para superar las dificultades que atraviesa la familia a lo 

largo de su ciclo de vida (Olson et al., 1989). 

Definición operacional: Se asume las puntuaciones obtenidas de la 

aplicación del instrumento denominado Cuestionario de 

Funcionamiento Familiar (FF-SIL). 

Indicadores: El instrumento de medición cuenta con 7 dimensiones: 

Cohesión, siendo el indicador la unión familiar; armonía, el indicador 

es el equilibro emocional; comunicación, el indicador es la transmisión 

de ideas; permeabilidad, el indicador es recepción de experiencias del 

entorno: afectividad, es el indicador la expresión de sentimientos; 

roles, tiene como indicador la funciones y responsabilidad de cada 

uno y por último adaptabilidad, el cual es el indicador los cambios en 

su estructura. 

Escala de medición: Es ordinal, las alternativas del instrumento son: 

Casi nunca = 1, Pocas veces = 2, A veces = 3, Muchas veces = 4 y 

Casi siempre = 5. 
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Violencia Filio-parental 

Definición conceptual: La violencia filio-parental son las conductas 

reiteradas y aprendidas por medio de la observación y de la imitación 

del comportamiento que vieron (Bandura, 1983), este 

comportamiento se refiere en donde el menor actúa de manera 

intencional con deseo de hacer daño a sus progenitores que forma 

reiterada para tener un control o domino sobre sus padres por medio 

de la violencia económica, física o psicológica (Aroca, 2012). 

Definición operacional: Se asume las puntuaciones obtenidas de la 

aplicación del instrumento denominado Cuestionario de Violencia 

Filio-parental (C-VIFIP). 

Indicadores: El instrumento posee 2 dimensiones: D1: violencia 

ejercida hacia los padres (física y psicológica) y D2: razones para 

ejercer violencia (motivos instrumentales, afectivos y defensivos). 

Escala de medición: Es ordinal, las alternativas del instrumento son: 

Nunca = 0, Rara vez = 1, A veces = 2 y Con frecuencia = 3. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población  

Estuvo conformada por adolescentes del distrito de Santa, que 

estudian en instituciones educativas del distrito, siendo dos 

instituciones privadas y una institución educativa publica; además, 

estos son participantes con características en común y son a 

quienes se aplicó los criterios de inclusión. 

• Criterios de inclusión 

Adolescentes con edades de 12 a 17 años, adolescentes 

del distrito de Santa y adolescentes que vivan con sus 

padres. 

• Criterios de exclusión  

Adolescentes con necesidades educativas especiales y 

adolescentes de nacionalidad extranjera. 
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3.3.2. Muestra 

Estuvo constituida por 386 adolescentes del distrito de Santa.  

3.3.3. Muestreo 

El muestreo fue de tipo no probabilístico por cuotas. Esta técnica 

de muestreo depende de criterios que el investigador debe 

considerar y es de juicio intencional porque en la selección poseen 

características en común (Otzen y Manterola, 2017). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se empleó la encuesta anónima y voluntaria, según Thompson (2010) 

es el método más empleado porque la finalidad es entender a grandes 

rasgos la información de fuentes primarias. Por otro lado, se 

emplearon los siguientes cuestionarios:  

El Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL), la validación y 

los estudios realizados por Cordero y Nuñez (2024), este consta de 7 

dimensiones, 14 ítems con respuesta de tipo Likert, con una 

calificación y niveles de 14 a 27 = F. severamente disfuncional, 28 a 

42 = F. disfuncional, 43 a 56 = F. moderadamente funcional y de 57 a 

70 = F. funcional. En relación a la confiabilidad y la validez, el 

instrumento mantiene una consistencia interna mediante el alfa de 

Cronbach de 0.847 en cuanto a la escala total. En el AFC arrojó 

índices de ajuste adecuados que muestran la estructura unifactorial 

(X2= 134, gL= 77 y p<0.001; CFI= 0.944, TLI= 0.934, SRMR= 0,0415, 

RMSEA= 0,0473).  

El Cuestionario de Violencia Filioparental (C-VIFIP), elaborado por 

Calvete y Veytia (2018), está dividido en dos partes; la primera parte, 

son los tipos de violencia que los hijos ejercen contra los padres lo 

cual es física y psicológica; la segunda parte o segundo constructo 

son las razones para cometer este tipo de acciones que son propios 

de la violencia hacia los padres, con 20 ítems de respuesta de tipo 

Likert, cuenta con dos dimensiones: tipos de violencia efectuada a los 

padres (física y psicológica) y las razones para ejercer violencia 

(motivos instrumentales, afectivos y defensivos). La escala de 

medición es ordinal, las alternativas del instrumento son: Nunca = 0, 
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Rara vez = 1, A veces = 2 y Con frecuencia = 3. El instrumento obtuvo 

un coeficiente V de Aiken superior a 0,85, denotando ser aceptable. 

En cuanto a confiabilidad, se muestra un 0,73 en la primera dimensión 

y 0,76 con respecto a la segunda, esto se llevó a cabo por medio del 

índice de consistencia interna. Se realizó un análisis factorial 

confirmatorio que consiste en tres factores: razones instrumentales, 

afectivas y de defensa. Presentando un ajuste, x² (157, N = 1417) = 

361, RMSEA = .033 (90% I.C. = .028 - .037), NNFI = .997, CFI = .997. 

Los coeficientes de alpha ordinal fueron .95, .94 y .94, 

respectivamente, para razones instrumentales, afectivas y de 

defensa. 

3.5. Procedimientos 

Se inició con la solicitud mediante un correo a la escuela de psicología 

para que remitan una carta de trabajo en campo, la cual sirvió para 

ser presentada en una institución educativa pública y privada donde 

se planificó la evaluación de los instrumentos en los adolescentes de 

2do a 5to grado de nivel secundario, luego de ello se realizó la 

presentación con el director del plantel educativo y con el documento 

emitido por la Universidad Cesar Vallejo. Por lo tanto, se realizó la 

coordinación y se obtuvo la firma correspondiente para tener un cargo 

como evidencia de aplicación. Finalmente, se brindó el visto bueno de 

parte del director para que se apliquen los instrumentos en el horario 

de tutoría con un permiso de 13 minutos en cada aula. 

3.6. Método de análisis de datos 

Para el análisis de datos se empleó a  Microsoft Excel para organizar 

los datos de la población a la que se aplicaron los instrumentos, luego 

se procedió a analizar las variables con la ayuda del programa SPSS 

versión 26 que logró proporcionar los valores requeridos para la 

investigación como para evaluar tablas y figuras descriptivas, 

posterior a ello se empleó el software estadístico RStudio para 

analizar los datos estadísticos y se obtuvo el MLR Modelo de Máxima 

Verosimilitud Robusta dado que son variables continuas. 

3.7. Aspectos éticos 
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La investigación fue aceptada por el comité de ética de la Universidad 

Cesar Vallejo, concluyendo con lo estipulado y respetando las normas 

éticas del Colegio del Psicólogo Peruano, cumpliendo con el capítulo 

IV que concierne a las investigaciones (Colegio de Psicólogos del 

Perú, 2017). 

 

.
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IV. RESULTADOS 

En el análisis correlacional de la funcionalidad familiar y la violencia filio-

parental, en la muestra total se informa correlaciones negativas entre las variables 

(r=-.291** a -.331**). Una dinámica similar se aprecia en las correlaciones según 

sexo, en mujeres los valores van de -.339** a -.433**, en tanto que en los varones 

las correlaciones son ligeramente inferiores (-.213** a -.322**). 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos, consistencias internas y correlaciones de las 

variables de estudio (n=386) 

Muestra global M DE 1 2 3 4 5 6 7 

1. Funcionalidad familiar 49.33 9.76 -       

2. Violencia hacia el padre 4.94 6.545 -,331** -      

3. Violencia – Padre 2.32 2.945 -,314** ,863** -     

4. Razones de violencia – 
Padre 

2.62 4.27 -,291** ,937** ,634** -    

5. Violencia hacia la madre 6.79 7.448 -,351** ,693** ,550** ,683** -   

6. Violencia – Madre 3.07 3.08 -,320** ,617** ,630** ,512** ,880** -  

7. Razones de violencia – 
Madre 

3.72 4.957 -,329** ,658** ,435** ,708** ,956** ,702** - 

Estratificado por sexo 
Mm 

DEm 
Mh 

DEh 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Funcionalidad familiar 
48.27 

(10.12) 
50.46 
(9.26) 

- -,274** -,300** -,213** -,318** -,322** -,281** 

2. Violencia hacia el padre 
4.34 

(5.74) 
5.58 

(7.26) 
-,433** - ,868** ,937** ,717** ,642** ,686** 

3. Violencia – Padre 
2.02 

(2.54) 
2.65 

(3.30) 
-,374** ,853** - ,641** ,567** ,654** ,449** 

4. Razones de violencia – 
Padre 

2.32 
(3.82) 

2.94 
(4.70) 

-,402** ,937** ,617** - ,711** ,533** ,746** 

5. Violencia hacia la madre 
6.46 

(6.88) 
7.14 

(8.01) 
-,405** ,660** ,525** ,644** - ,894** ,958** 

6. Violencia – Madre 
2.93 

(2.80) 
3.22 

(3.35) 
-,339** ,580** ,594** ,478** ,862** - ,728** 

7. Razones de violencia – 
Madre 

3.53 
(4.69) 

3.93 
(5.24) 

-,391** ,622** ,416** ,660** ,953** ,669** - 

Nota. p<.05*; p<.01** 

 

En el análisis del modelo propuesto, El Modelo de Máxima Verosimilitud 

Robusta (MLR) – Variables Continuas, se obtuvo un buen ajuste, el cual para 

determinar los índices de ajuste en el análisis de moderación relativo al género, 
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funcionalidad familiar y violencia filio-parental, se analizaron los modelos por 

separado. 

En el primer análisis del modelo, se determinó la violencia filio-parental hacia 

al padre, con los valores de x2/gl=2.21, CFI=0.96, TLI=0.95, RMSEA=0.058, y 

SRMR=0.062. Por otro lado, con respecto a la violencia filio-parental hacia la madre 

se hallaron los siguientes valores x2/gl=2.16, CFI=0.96, TLI=0.96, RMSEA=0.057, 

y SRMR=0.065, lo cual indica que existe un ajuste bueno del modelo. 

Tabla 2. Modelo configural 

Modelo CFI TLI X2/gl RMSEA SRMR 

Padre 0.961 0.958 2.214 0.058 0.062 

Madre 0.966 0.962 2.162 0.057 0.065 

 

En la tabla de comparación del modelo configural se presentan datos de ajuste para 

obtener información sobre la eficacia de los modelos. El CFI se muestra una mínima 

distinción siendo más notable en el modelo materno, así como el RMSEA y SRMR 

que muestran unos datos métricos con una mínima diferencia superior en el modelo 

de la madre. 
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Figura 1. Resultados del modelo de máxima verosimilitud robusta de la relación entre la funcionalidad familiar y 

violencia filio-parental (n=386) 
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El gráfico muestra un modelo estructural que examina la interrelación entre 

la funcionalidad familiar y la violencia filioparental, con distinción: la violencia hacia 

el padre y la violencia hacia la madre. 

El modelo tiene un factor denominado “funcionalidad familiar”, el cual se 

evalúa a través de “cohesión”, “armonía”, “comunicación”, “permeabilidad”, 

“afectividad”, “roles” y “adaptabilidad”, las cuales mantienen una carga 

relacionándose con el factor latente. Por otro lado, la violencia filioparental se 

encuentra dividido en dos factores: “Violencia hacia el padre” y “Violencia hacia la 

madre”. 
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V. DISCUSIÓN

En la presente investigación, el análisis correlacional de la funcionalidad 

familiar y la violencia filio-parental, en la muestra total se informa correlaciones 

negativas entre las variables (r=-.291** a -.331**), evidenciando de esta manera 

que existe una correlación negativa el cual muestra que, si una variable aumenta, 

la otra variable disminuye y viceversa; es decir, mientras hay una mejor 

funcionalidad dentro del sistema familiar las hijas suelen mostrar en mayor medida 

menos violencia hacia los padres en comparación que los hijos.  

En el análisis de comparación entre el género, existe una relación inversa 

entre las variables siendo más fuerte en las mujeres que en los hombres; sin 

embargo, no se evidencia o corrobora que existe una moderación exactamente o 

que el género influya en las variables; por el contrario, el hecho que en las hijas sea 

más fuerte la relación inversa entre las variables que los hombres, no quiere decir 

que las hijas ejercen más violencia, sino que tiene más repercusión. 

Cuando la funcionalidad dentro del sistema familiar es baja, permite que se 

encuentre presente el consumo de alcohol, violencia filio-parental y diversos 

problemas sociales (Cortaza et al., 2019). Del mismo modo, el funcionamiento 

familiar es muy importante porque la alteración del sistema familiar afecta 

considerablemente el comportamiento de los adolescentes (Alonso et al., 2017). 

Por estas razones, no se debe ignorar el comportamiento inadecuado porque puede 

ser un factor predictor de violencia filio-parental (Jiménez et al., 2023), porque 

cuando existe violencia filio-parental en los jóvenes, este se encuentra acompañado 

e influenciado por el estilo de crianza y la funcionalidad familiar (Diaz, 2022). 

La teoría relacionada a la violencia filio-parental es la teoría del aprendizaje 

social descrito por Bandura sustenta que las conductas de las personas son 

aprendidas y el ambiente recibe una influencia directa de la conducta ya que 

también juega un papel importante (Lahey, 2007) y el modelo jerárquico, se refiere 

al miembro con poder en la familia, el cual está presente en el modelo estructural 

sistémico, debido al estudio de las familias como sistemas abiertos que 

determinaran la funcionalidad o disfuncionalidad de las relaciones familiares 

(Minuchin, 2003). Por lo expuesto, se considera que este estilo es de mayor 

relevancia dado que las conductas de los hijos se desarrollan por un aprendizaje el 
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cual está altamente influenciado por el ambiente en el que se desarrolla, 

relacionándose con la investigación porque una mejor funcionalidad del sistema 

familiar disminuye la violencia ejercida hacia la figura parental.  

En cuanto a la funcionalidad familiar, el modelo teórico que se alinea a la 

investigación es el Modelo de Sistemas Familiares de Olson et al. (1989), en el cual 

se describen dos dimensiones de funcionalidad familiar, explicada por López (2013) 

la dimensión Cohesión familiar, es el lazo o conexión emocional que está presente 

en el ambiente familiar; la segunda dimensión Flexibilidad familiar, es la habilidad 

o capacidad para modificar los roles y la estructura familiar; además, explican que 

un sistema funciona cuando este tiene un conjunto de elementos que posibilita la 

interacción entre sí, entonces si en esta surge una alteración de un comportamiento 

o conducta de un miembro del hogar esto puede ocasionar un perjuicio en todo el 

sistema familiar, alterando la dinámica drásticamente (Paz, 2018). 

El estudio presentó las siguientes limitaciones, existen pocas 

investigaciones que se encuentren vinculadas entre ambas variables (funcionalidad 

familiar y violencia filio-parental), los datos sociodemográficos que se incluyeron 

fueron muy pocos y es recomendable que sea más amplio, sería significativo que 

se incluyeran: conocer si viven con ambos padres o no y si es que sus padres 

poseen conductas agresivas, también, al momento de aplicar el instrumento se 

menciona que hubo poco tiempo para que los adolescentes respondieran el 

cuestionario, por esto sería recomendable que se añadiera más tiempo para el 

desarrollo. 

Por consiguiente, los resultados evidencian la importancia de abordar ambas 

variables, porque será de apoyo para que las instituciones públicas o privadas 

puedan conocer la importancia de la funcionalidad familiar y la violencia filio-

parental, y cómo estas variables repercuten en el bienestar integral del adolescente, 

así como la influencia de la violencia filio-parental en la funcionalidad familiar y 

conocer que la funcionalidad familiar es un factor protector frente a este tipo de 

violencia; es decir, puede disminuir la probabilidad de repetidas situaciones de 

violencia filio parental (Lima et al., 2017), porque la investigación muestra que una 

mejor funcionalidad en el sistema familiar permite que haya menos violencia filio-

parental. 
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Por lo tanto, se describe la importancia del adecuado funcionamiento 

familiar, siendo un factor de protección y es fundamental una intervención 

preventiva que facilite el desarrollo del individuo y el fortalecimiento de 

competencias emocionales (Esteves et al., 2020). 

La investigación aporta un mayor conocimiento y entendimiento de la 

funcionalidad familiar y violencia filio-parental, aportando conocimiento en teoría a 

la literatura científica de las variables que se presentan en el estudio, permitiendo 

cubrir un déficit en la cantidad de investigaciones relacionadas con ambas 

variables. 
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VI. CONCLUSIONES 

En el análisis correlacional de la funcionalidad familiar y la violencia filio-

parental, se analizó la violencia filio-parental hacia la madre y el padre por 

separado, identificando una correlación inversa significativa; así mismo, se observa 

que la funcionalidad familiar se correlaciona inversamente con la violencia total 

ejercida hacia el padre (r = -,331**) y con la violencia total efectuada hacia la madre 

(r = -,351**), siendo las mujeres quienes mientras hay una mayor funcionalidad 

familiar suelen mostrar en mayor medida menos violencia hacia los padres en 

comparación que los hijos. 

En el análisis correlacional según el dato sociodemográfico se evidencia que 

el género no es una variable moderadora frente al estudio de las variables 

funcionalidad familiar y violencia filio-parental.  

Finalmente, el modelo teórico que mejor se adapta y expone violencia filio-

parental es el modelo jerárquico, debido al estudio de las familias como sistemas 

abiertos que determinaran la funcionalidad o disfuncionalidad de las relaciones 

familiares y expone que las conductas de los hijos se desarrollan por un aprendizaje 

el cual está altamente influenciado por el ambiente en el que se desarrolla, 

relacionándose de esta manera con la investigación. Por otro lado, el modelo 

teórico que se alinea a la investigación es el Modelo de Sistemas Familiares de 

Olson et al. (1989), en el cual explica que un sistema funciona cuando este tiene 

un conjunto de elementos que posibilita la interacción entre sí, entonces si en esta 

surge una alteración de un comportamiento o conducta de un miembro del hogar 

esto puede ocasionar un perjuicio en todo el sistema familiar, alterando la dinámica 

drásticamente. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda replicar el estudio con una muestra más extensa, para tener 

resultados más precisos sobre la relación de las variables y considerar más datos 

sociodemográficos que se relacionen para evaluar la variable moderadora. 

Se recomienda analizar una variable moderadora de violencia filio-parental 

para complementar la información que se desea lograr, se podría incluir como 

variable moderadora el nivel socioeconómico dado que puede influir 

significativamente en la dinámica familiar y la manera que se manifiesta la 

funcionalidad familiar como la violencia filio-parental, dado que este factor puede 

afectar la manera en que se establecen los roles familiares, se gestionan los 

conflictos y se manifiesta la violencia. 

Realizar futuras investigaciones comparativas y moderadoras con las 

variables funcionalidad familiar y violencia filio-parental para colaborar con la 

comunidad científica sobre la importancia del tema de investigación.  
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Matriz de Consistencia 

Título: Funcionalidad familiar y violencia filio-parental: El rol del género en adolescentes del distrito de Santa, 2024 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MÉTODO 

¿Cómo es la 
moderación 
del género en 
la relación 
entre la 
funcionalidad 
familiar y 
violencia filio-
parental en 
adolescentes 
del distrito de 
Santa? 

OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la moderación del 
género en la relación entre la 
funcionalidad familiar y la 
violencia filio-parental en 
adolescentes del distrito de 
Santa, 2024. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Determinar las diferencias 
según género de la 
funcionalidad familiar y 
violencia filio-parental. 

Estimar la matriz de 
correlaciones entre 
funcionalidad familiar y 
violencia filio-parental en la 
muestra total y según género. 

Establecer la interacción del 
género y funcionalidad familiar 
sobre la violencia filio-parental 

El género 

modera la 

relación 

entre la 

funcionalidad 

familiar y 

violencia 

filio-parental 

entre los 

adolescentes 

del distrito de 

Santa. 

Funcionalidad 

Familiar 

Cohesión Unión familiar Diseño 

El diseño no experimental, 

transversal descriptivo. 

Población 

Adolescentes del distrito 

de Santa. 

Muestra 

386 participantes 

Técnicas de recolección 

de datos 

Encuesta 

Instrumentos 

- Cuestionario de

Funcionamiento Familiar

(FF-SIL).

- Cuestionario de 

Violencia Filio-Parental 

(C-VIFIP). 

Armonía Equilibrio emocional 

Comunicación Transmisión de ideas 

Permeabilidad Experiencias del 

entorno 

Afectividad Expresión de 

sentimientos 

Roles Funciones y 

responsabilidad 

Adaptabilidad Cambios en su 

estructura 

Violencia 

Filioparental 

Tipos de violencia 

ejercida hacia los 

padres (física y 

psicológica) 

Violencia física 

(padre y madre) 

Violencia psicológica 

(padre y madre) 

Razones para ejercer 

violencia hacia los 

padres 

Motivos 

instrumentales 

Motivos afectivos 

Motivos defensivos 



Operacionalización de variable  

Título: Funcionalidad familiar y violencia filio-parental: El rol del género en adolescentes del distrito de Santa, 2024 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN E 
INDICADORES 

ÍTEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Funcionalidad 
Familiar 

La funcionalidad 
familiar es la 
interacción de 
vínculos afectivos 
entre los miembros 
de la familia y 
poseen la capacidad 
de cambiar su 
estructura con la 
finalidad de superar 
las dificultades que 
atraviesan (Olson et 
al., 1989). 

Se medirá a 
través del 
Cuestionario de 
Funcionamiento 
Familiar (FF-
SIL). 

COHESIÓN: Unión 
familiar. 

1 y 8 

Ordinal ARMONÍA: Equilibrio 
emocional. 

2 y 13 

COMUNICACIÓN: 

Transmisión de ideas. 
5 y 11 

PERMEABILIDAD: 

Experiencias del entorno 
7 y 12 Respuesta de tipo 

Likert: Casi nunca 
= 1, Pocas veces = 

2, A veces = 3, 
Muchas veces = 4 
y Casi siempre = 5. 

AFECTIVIDAD: Expresión 
de sentimientos. 

4 y 14 

ROLES: Funciones y 
responsabilidad. 

3 y 9 

ADAPTABILIDAD: 
Cambios en su 
estructura. 

6 y 10 

Violencia 
Filioparental 

La violencia filio-
parental son 
conductas reiteradas, 
aprendidas (Bandura, 
1983), donde el hijo 
actúa de manera 
intencional con 
deseo de hacer daño 
a sus progenitores 
que forma reiterada 
para tener un control 
o domino sobre sus
padres por medio de
la violencia (Aroca,
2012).

Será medida por 
el Cuestionario 
de Violencia 
Filioparental (C-
VIFIP) 

Violencia ejercida hacia 
los padres: Física o 
psicológica  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10 Ordinal 

Razones para ejercer 
violencia: motivos 
instrumentales, motivos 
afectivos y motivos 
defensivos. 

11, 12, 13, 14, 
15,16, 17,18,19 y 

20 

Respuestas de tipo 
Likert: Nunca = 0, 
Rara vez = 1, A 
veces = 2 y Con 
frecuencia = 3. 



 
 

Anexo N° 02: Instrumento de recolección de datos 

• Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL). 

 Cuestionario de acceso libre  

 URL: https://prometeojournal.com.ar/index.php/prometeo/article/view/95/96  

 

 

 

 

 

 

https://prometeojournal.com.ar/index.php/prometeo/article/view/95/96


 
 

• Cuestionario de Violencia Filioparental (C-VIFIP) 

Inventario de acceso libre 

URL: https://psycnet.apa.org/record/2019-00734-004  

 

 

 
  

 

  

 

 

 

https://psycnet.apa.org/record/2019-00734-004


 
 

Anexo N° 03: Protocolo del instrumento de recolección de datos 

Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) 

 

Instrucciones: Les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no 

en su familia. Necesitamos que Ud. Clasifique, según la frecuencia en que ocurre 

la situación. Marque con una X donde corresponda. 

 

ítems Casi 
nunca 

Pocas 
veces 

A 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

1. Se toman decisiones entre todos para cosas 
importantes de la familia. 

1 2 3 4 5 

2. En mi casa predomina la armonía. 1 2 3 4 5 

3. En mi familia cada uno cumple sus 
responsabilidades. 

1 2 3 4 5 

4. Las manifestaciones de cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana. 

1 2 3 4 5 

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma 
clara y directa. 

1 2 3 4 5 

6. Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos. 

1 2 3 4 5 

7. Tomamos en consideración las experiencias 
de otras familias ante situaciones diferentes. 

1 2 3 4 5 

8. Cuando alguien de la familia tiene un problema 
los demás ayudan. 

1 2 3 4 5 

9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie 
esté sobrecargado. 

1 2 3 4 5 

10. Las costumbres familiares pueden modificarse 
ante determinadas situaciones. 

1 2 3 4 5 

11. Podemos conversar diversos temas sin temor. 1 2 3 4 5 

12. Ante una situación familiar difícil somos 
capaces de buscar ayuda en otras personas. 

1 2 3 4 5 

13. Los intereses y necesidades de cada cual son 
respetados por el núcleo familiar. 

1 2 3 4 5 

14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

  



 
 

Cuestionario de Violencia Filioparental (C-VIFIP) 

 

Instrucciones: 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) 

 

 

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

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

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

Ítems A tu madre A tu padre 

1. Le has gritado cuando estabas enfadado 
(a). 

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 

Ítems A tu madre A tu padre 

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

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

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

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

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

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

17. Para defenderme. 0 1 2 3 0 1 2 3 

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

19. Porque me tratan como a un niño 
(a)pequeño (a). 

0 1 2 3 0 1 2 3 

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



 
 

Anexo N° 04: Asentimiento informado  

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Anexo N° 05: Informe de revisión de proyectos de investigación del comité de 

Ética en Investigación de Escuela Profesional de Psicología 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo N° 06: Análisis complementario 

 

 Tabla 3. Características sociodemográficas de los participantes (n=386) 

Variables f % 
   

Sexo   

Femenino 199 51.55 

Masculino 187 48.45 

   

Edad   

13 92 23.83 

14 79 20.47 

15 100 25.91 

16 103 26.68 

17 12 3.11 

   

Grado de instrucción   

2do grado 104 26.94 

3ro grado 71 18.39 

4to grado 106 27.46 

5to grado 105 27.20 

Total 386 100.00 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo N° 07: Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

Anexo N° 08: Autorización de uso de información de empresa 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo N° 09: Evidencia del CTI-Vitae 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investig

ador=355649  

 

  

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=355649
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=355649



