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RESUMEN 

Este estudio investigó la relación entre el consumo de alcohol y la violencia 

filioparental en estudiantes de secundaria de Chimbote, con un enfoque particular 

en la influencia del género. La investigación fue de tipo básica y empleó un diseño 

correlacional simple. Se encuestaron a 420 estudiantes, utilizando el Test de 

Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT) para medir el 

consumo de alcohol y la Escala de Violencia Filioparental y Violencia Intrafamiliar 

(VFP) para evaluar la violencia filioparental. Los resultados mostraron correlaciones 

significativas entre el consumo de alcohol y la violencia filioparental, especialmente 

hacia la madre. Se observaron diferencias de género, con correlaciones más 

marcadas en mujeres, demostrando así que, la violencia hacia la madre exhibe una 

asociación más fuerte con el consumo de alcohol en comparación con la violencia 

hacia el padre. Estos hallazgos respaldan la teoría del aprendizaje social de 

Bandura y destacan la importancia de intervenciones integrales que consideren el 

género como un factor determinante. 

Palabras clave: consumo de alcohol, violencia filioparental, género, estudiantes de 

secundaria. 
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ABSTRACT 

This study investigated the relationship between alcohol consumption and parental 

violence among high school students in Chimbote, with a particular focus on the 

influence of gender. The research was basic and employed a simple correlational 

design. A total of 420 students were surveyed using the Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT) to measure alcohol consumption and the Parental and 

Family Violence Scale (VFP) to assess parental violence. The results showed 

significant correlations between alcohol consumption and parental violence, 

particularly towards the mother. Gender differences were observed, with stronger 

correlations in females, demonstrating that violence towards the mother has a 

stronger association with alcohol consumption compared to violence towards the 

father. These findings support Bandura's social learning theory and highlight the 

importance of comprehensive interventions that consider gender as a determining 

factor. 

Keywords: alcohol consumption, parental violence, gender, high school students. 
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I. INTRODUCCIÓN

Se viene trabajando la violencia en el contexto familiar, donde los agresores 

tienden a ser los padres y las victimas los hijos (Alarcón & Alza, 2023; Caqui, 

2020; Gómez & Sánchez, 2020; Mírez, 2019), sin embargo, la violencia ejercida 

de hijos a padres, denominada violencia filioparental, es dejada de lado puesto 

que tiende a ser normalizada o confundida por los mismos padres como si fuese 

una fase de rebeldía (Arias & Hidalgo, 2020), siendo un error, puesto que 

consiste en comportamientos negativos de indoles físicos y/o mentales de hijos 

a sus progenitores, esto de forma repetitiva y consciente (David & Ramírez, 

2020). 

Un factor de riesgo para llevar a cabo la problemática mencionada, es la 

vulnerabilidad de los jóvenes al consumo de alcohol, puesto que ello los 

empodera a actuar de manera desenfrenada, lo cual perjudica no sólo su 

bienestar físico y mental (Telumbre et al., 2017); sino también a la armonía en 

el seno familiar, siendo una consecuencia el ejercer violencia en busca de 

sustento para su vicio (Abadías, 2015). En tal sentido, desde que se empezó a 

tomar en consideración la VFP, múltiples estudios mostraron que la incidencia 

global de la violencia contra los padres por parte de sus hijos oscila entre el 

10% y el 20% (Martínez et al., 2015).  

Mientras que, en Perú esta última no ha sido muy estudiada, sin embargo, 

diversas entidades mencionan preocupantes cifras acerca del tema. Entre los 

cuales se han abordado 838 incidentes de violencia psicológica y 341 casos de 

agresión física, que afectan, tanto a ambos progenitores como al 6% de adultos 

mayores, en los cuales se ven involucrados los hijos como agresores (Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2018; Centros de Emergencia 

Mujer [CEM]). 

La diferencia entre sexos es un factor marcado dentro de la violencia ejercida 

de hijos a padres, donde se muestran cifras obtenidas por el Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2019) de los presuntos agresores, en 

las cuales las cifras están mayormente presentes para la figura de las hijas, con 

1.511 casos registrados hasta 2019, en comparación con los 557 casos 

registrados para los hijos en el mismo año, esto contrasta con los hallazgos de 
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otras investigaciones realizadas en Europa y Estados Unidos, donde la 

prevalencia de agresores es en el género masculino. 

Este tipo de violencia de hijos hacia los padres se ha asociado con variables 

como: Violencia familiar (Agustina & Abadías, 2019; Ibabe & Jaureguizar, 

2010), violencia escolar (García et al., 2022), funcionalidad familiar (Vegas & 

Anuncibay, 2020), estilos de crianza (De la Cruz, 2023; Pereira, 2011; Villar, 

2019) y muchas otras variables. No obstante, hay pocas evidencias de 

asociación con el consumo de sustancias (Abadías & Leal, 2022). 

La violencia filio parental no es un tema reciente en nuestra cultura, pero ha 

cobrado importancia como objeto de estudio, viendo que esta ha ido en 

aumento, y aunque no ha sido profundamente estudiada (Díaz, 2016), se ha 

visto asociada a la ingesta de alcohol entre adolescentes, puesto que una de 

las principales repercusiones del consumo de alcohol es la pérdida del control 

y la agresividad. Por ende, al buscar dinero para comprar o adquirir estos 

productos para satisfacer la necesidad del organismo, siendo los padres la 

única fuente de ingresos, quienes en la mayoría de las ocasiones se niegan a 

proporcionar esa aportación, puede dar lugar a discusiones y agresiones del 

adolescente hacia sus padres (Noh-Moo et al., 2021). 

En cuanto al consumo de alcohol, debido a sus efectos nocivos, la ingesta de 

esta es un importante factor de contingencia para una serie de resultados 

desfavorables, que han sido registrados como factores de riesgo que afectan 

de forma diferente a los adolescentes de ambos géneros, los varones pueden 

estar más influidos por el consumo de alcohol de sus progenitores y ser más 

vulnerables a la presión de sus compañeros, mientras que las mujeres son 

menos influenciables (Cabanillas-Rojas, 2020).  

Del mismo modo, se ha demostrado que los niños o adolescentes que 

presencian cómo sus padres beben alcohol u ejercen violencia tienden a emular 

sus hábitos e incluso a reflejar dichas conductas (Armendáriz-García et al., 

2015). Demostrando que al vivir en un entorno con hábitos inadecuados influye 

a que los hijos pueden imitar violencia física no solo con sus madres, sino 

también con sus cónyuges en un futuro, y las féminas que cometen violencia 
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psicológica contra su padre también lo puedan cometen contra sus parejas 

(Martí et al., 2020). 

Es así, que el incremento en las cifras de la ingesta de alcohol y violencia filio 

parental tanto a nivel mundial como nacional, empieza a hacerse patente en 

nuestra realidad peruana; por ende, es esencial extender el ámbito de estudio 

acerca del tema. 

Posición que llevó a plantear una incógnita en función a la problemática, la cual 

fue: ¿Cómo es el efecto moderador del sexo entre consumo de alcohol y 

violencia filio parental en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024? 

Ante esta realidad, el presente estudio se justifica por su valor teórico, puesto 

que proporcionará entendimiento basado en aportes bibliográficos, permitiendo 

evidenciar la realidad del contexto en casos de carácter equivalente presentes 

entre los adolescentes, por lo que es indispensable realizarla. Asimismo, a nivel 

metodológico se consideró la significancia de los datos alcanzados entre la 

relación del consumo de alcohol con la violencia filio parental; para que así se 

pueda dar uso en futuros estudios con variables en relación, para adoptar un 

enfoque adecuado al problema. En cuanto a justificación por valor práctico, 

servirá como aporte para un tema poco abordado y de bajo conocimiento por 

la sociedad, por lo que, si se demuestra una correlación entre ambas variables, 

el tema podrá captar la atención de profesionales que quieran conocer el 

contexto social y abordar la problemática. Al mismo tiempo, a nivel social, se 

creará conciencia sobre la vulnerabilidad que enfrentan los adolescentes, dado 

que son parte de una sociedad propensa al alcoholismo y la violencia filio-

parental. 

Para concretar el interés del estudio se propusieron objetivos, tanto general 

como específicos. En cuanto al objetivo general se buscó determinar el efecto 

moderador del sexo entre consumo de alcohol y violencia filio parental en 

adolescentes de la ciudad de Chimbote, 2024. En cuanto a los objetivos 

específicos se plasmó: a) establecer las diferencias según sexo del consumo 

de alcohol y violencia filio parental; b) establecer la correlación entre el consumo 

de alcohol y la violencia filio parental en la muestra total y según sexo; c) 
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determinar el grado de moderación del sexo entre el consumo de alcohol y 

violencia filio parental. 

Por otro lado, como hipótesis, se estableció que: Existe efecto moderador del 

sexo entre consumo de alcohol y violencia filio parental en estudiantes de nivel 

secundaria de Chimbote, 2024. 
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II. MARCO TEÓRICO

En virtud del apoyo teórico, se realizó una revisión de investigaciones

anteriores, comprobando los repertorios de Scopus, Web Of Science,

Redalyc, Dialnet y Scielo en busca de paralelismos en la población y las

variables que debían examinarse. Sin embargo, se hallaron pocos estudios

que cumplan la relación entre las variables de estudio que forman parte de

esta investigación o que sostengan similitudes.

A nivel internacional, se realizó una prueba piloto con la finalidad de estipular

la asociación entre el consumo de alcohol y la violencia filioparental en

adolescentes, en la cual utilizaron una investigación descriptiva correlacional

que incluía a 35 participantes de entre 12 y 19 años. Se utilizaron dos

encuestas para recabar información de las principales redes sociales y se

concluye que las técnicas tempranas de intervención para los adolescentes y

los miembros de su familia son cruciales, ya que los resultados mostraron una

relación directa y significativa (r=.547; p<0.001) que indica que el consumo

nocivo de alcohol está relacionado principalmente con la violencia filio parental

hacia ambos progenitores (Noh et al., 2021).

Así mismo, Hernández (2021) buscó determinar la relación entre el consumo 

de alcohol y la violencia en adolescentes. Utilizando un grupo de 222 

estudiantes de secundaria y una metodología de investigación cuantitativa, 

descriptiva y correlacional. Se determinó la presencia de una conexión entre 

la ingesta de alcohol y los actos violentos de los estudiantes de secundaria. 

En consecuencia, se demostró que este grupo demográfico necesita atención 

especial debido a su propensión a conductas adictivas que están relacionadas 

con actos violentos.  

De igual manera, en su estudio de “Alcohol Consumption and Adolescents 

Violence toward Parents: El papel de las creencias normativas sobre la 

agresión” de diseño transversal y naturaleza correlacional, tuvieron como 

intención analizar el vínculo entre la ingesta de alcohol en adolescentes y la 

violencia hacia los padres. Como resultado se demostró que los adolescentes 

que beben alcohol podrían ser más propensos a la violencia filioparental 
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debido a sus opiniones sobre la legitimidad de la agresividad (Orue et al., 

2017). 

A su vez, se evaluaron la relación y probabilidad de reincidencia en delitos 

violentos de drogas y la abstinencia en un grupo de 192 personas para su 

estudio inicial sobre el consumo de drogas/abstinencia en adolescentes 

españoles y su correlación con posibilidad de reincidencia violenta. Dado que 

el estudio utilizó un enfoque correlacional y no experimental, el resultado fue 

que si existe ilación entre la variable y la dimensión (r=.335, p<0.001). En 

consecuencia, consideran que para aumentar los factores de protección en 

los adolescentes deben incluirse iniciativas preventivas comunitarias sobre el 

uso y abuso de sustancias. Las investigaciones indican que cuanto más 

alcohol se consume, más violencia se practica (Calero et al., 2020). 

Bajo la misma perspectiva en el contexto nacional, se realizó un estudio en 

Ayacucho para conocer la correlación entre el consumo de alcohol y la 

violencia de hijos a padres, en adolescentes. En dicho estudio correlacional 

simple, no experimental, participó una muestra de 406 adolescentes de ambos 

sexos, donde se concluyó que los niveles de violencia filio-parental aumentan 

paralelamente al consumo de alcohol. Es así que, existe una correlación 

positiva entre las conductas agresivas de los adolescentes hacia sus padres 

y/o tutores y su ingesta de alcohol entre los 13 y los 17 años (Albujar & 

Huaman, 2023). 

Para comprender los términos de violencia, se la ha conceptualizado como 

una categoría más amplia que incluye el maltrato psicológico, físico y sexual 

que se produce entre los hijos o los propios padres (Mayor & Salazar, 2019); 

convirtiéndose en un fenómeno social que afecta gravemente a muchas 

familias, ya que atenta contra el cuerpo, la dignidad y la vida. 

Ahora bien, aunque la violencia filio-parental no se incluya formalmente en 

ninguna categoría general de violencia, esta se clasifica como violencia 

doméstica (Villar, 2019), puesto que en este punto la idea anterior se 

tergiversa, ya que el agresor en este caso es el adolescente, que depende 

íntegramente de sus víctimas los progenitores (Chinchilla et al., 2005). Los 
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adolescentes agresores acaban comprendiendo que, al utilizar la agresión, 

están ganando control sobre su relación y consiguiendo ciertos objetivos que 

son exigidos a sus padres. 

Por otro lado, el consumo de alcohol entre los adolescentes, que con 

frecuencia viven en comunidades de clase baja donde el consumo excesivo 

por parte de las figuras paternas es visible, está asociado a condiciones que 

conducen a la violencia (Swahn et al., 2018). En una línea similar, señalan que 

la presión social y el entorno familiar pueden repercutir e influir en la adicción 

a sustancias por parte de los jóvenes (Schuler et al., 2019). 

En cuanto, al estudio de los conflictos con el consumo de alcohol y la violencia 

relacionada con el alcohol se fundamenta en la teoría del aprendizaje social 

(Bandura, 1987), la cual afirma que el comportamiento de los individuos es 

una función de los rasgos ambientales e individuales. El consumo de alcohol 

por parte de los progenitores es un factor de aprendizaje por observación, 

desencadenando el interés de los jóvenes en el consumo de alcohol. Además, 

el vínculo entre los problemas con el alcohol y la agresión entre los jóvenes 

sin hogar también podría estar directamente relacionado con el aprendizaje 

por observación, donde las personas que viven sin refugio pueden recurrir al 

consumo de alcohol como una habilidad de afrontamiento, influyendo así en 

otros jóvenes del entorno (Swahn, et.al, 2018). 

Así pues, Bandura et al. (1963) plantean cuatro conceptos basados en sus 

investigaciones: a) la atención, para aprender es necesario estar concentrado 

y prestar atención; b) la retención es el proceso de interiorizar y retener en la 

memoria la información recién aprendida; c) la reproducción, es la que se 

replica la información que se ha tenido previamente y se aplica cuando es 

necesario, como en un examen; finalmente d) la motivación no hay deseo de 

conseguir nada, esta motivación puede surgir cuando vemos a otra persona 

ser recompensada o castigada por hacer o dejar de hacer algo. 

Referente a violencia filio parental, Bandura (1963) analiza la violencia familiar 

haciendo hincapié en las interacciones violentas entre padres e hijos. Por ello 

considera tres formas de aprender dentro del aprendizaje social: a) uno que 
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implica a una persona real que actúa de una determinada manera; b) otro que 

implica la instrucción verbal, que consiste en explicar y caracterizar un 

comportamiento; y por último c) muestran actitudes específicas de 

comunicación en línea. Este método desplaza la génesis de la violencia al 

aprendizaje a través de una referencia que tiene lugar en las conexiones 

interpersonales, en nuestro ejemplo, los vínculos familiares, rechazando la 

noción intrínseca de la agresión humana y el fundamento genético del 

temperamento o la personalidad. 

Es importante aclarar que la imitación es el factor principal en el aprendizaje 

de un comportamiento, pero desempeña un papel menos significativo en su 

mantenimiento. En general, adquirimos hábitos observando modelos, y si 

obtenemos los resultados deseados para nosotros, entonces reproducimos y 

mantenemos esos comportamientos. Del mismo modo, la aceptabilidad o no 

de la conducta por parte de aquellos que son importantes para el imitador o 

espectador (madre, padre, amigos, etc.) también puede actuar como inhibidor 

de la conducta, según el modelo de la teoría del aprendizaje social, incluyendo 

sus alteraciones y eliminaciones (Montolío et al., 2012). 

En cuanto al consumo de alcohol, es una realidad que los niños pequeños ven 

de primera mano y, cuando se arraiga, se transforma en un comportamiento 

aceptado. Además, la noción de aprendizaje social lo vincula a 

acontecimientos sociales significativos, como pasar tiempo con amigos o 

familiares. Esto crea la impresión de que beber alcohol es un hábito 

socialmente aceptable vinculado a momentos felices. También se descubre 

mediante la observación del modelo que el alcoholismo puede ser una 

estrategia útil para superar las inhibiciones sociales (Dumitru, 2018). 

Según lo expuesto por Nathan (1977) enfocándose en la teoría del aprendizaje 

social de Bandura; menciona que el consumo de alcohol se aprende a través 

del aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por observación. También se ve 

reforzado por el entorno social, las expectativas y experiencias de las 

personas, y las menciones de las personas a las expectativas y experiencias 

relacionadas con el consumo de alcohol. Además de enseñarse directamente, 

el consumo abusivo de alcohol también se capta directamente (por imitación) 



9 

a través de las actitudes y comportamientos de otras personas que rodean al 

agresor (imitación), de forma que los padres se convierten en modelos para 

sus hijos. 

El hábito de consumir grandes cantidades de alcohol en lugares públicos o 

mientras se asiste a la escuela, aunque tenga su origen en la familia, es una 

característica de la juventud actual. Los grupos de amigos tienen un impacto 

significativo en la formación de la identidad a determinadas edades, y es 

habitual adherirse a las normas sociales establecidas en estos grupos para 

encajar. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación es de tipo básica, puesto que permite identificar y 

analizar datos de diferentes fuentes proporcionando una comprensión 

más profunda mediante sucesos observables (Consejo Nacional de 

Ciencia, tecnología e innovación tecnológica [CONCYTEC], 2018). 

El diseño es correlacional simple ya que permite asociar dos variables 

en un momento determinado sin manipulación ni intervención externa 

(Ato et al., 2013). 

3.2. Variables y operacionalización 

 

Consumo de alcohol 

La definición conceptual dada al consumo de alcohol por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2001) puede expresarse en términos de 

frecuencia o cantidad bebida, dicho consumo puede variar desde una 

ingesta moderada y ocasional hasta un uso excesivo y habitual que 

puede llevar a la dependencia. 

Se utilizaron tres variables para evaluar los resultados del Cuestionario 

de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT): 

Síntomas de dependencia, Consumo perjudicial y Consumo de riesgo. 

Utilizando una escala tipo Likert. Cuyos indicadores son: pérdida de 

control sobre la ingesta, frecuencia de consumo y sentimiento de culpa 

tras la ingesta, mediante una escala de medición ordinal. 

Violencia filio parental 

Cottrell (2001) subraya la distinción entre acciones desafiantes y 

rebeldes de los adolescentes y el ejercicio de la dominación. Se entiende 

como 'un acto de abuso hacia los padres, que puede ser físico, 

psicológico o económico, con el fin de obtener poder y control sobre 

ellos. 
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Los resultados obtenidos fueron medidos mediante el cuestionario VFP, 

que consta de 9 apartados y de dos dimensiones: Violencia filio parental 

- Violencia intrafamiliar. Mediante una escala de tipo Likert. Cuyos

indicadores son: Las agresiones psicológicas, que incluyen robos, 

insultos, amenazas, gritos y emociones desagradables. Las agresiones 

físicas, incluidas patadas, golpes y empujones, mediante una escala de 

medición ordinal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

La población objetivo fueron estudiantes de dos instituciones educativas 

de la ciudad de Chimbote. Formaron parte del estudio estudiantes de 

ambos sexos matriculados en los niveles de educación secundaria de 

tercer, cuarto y quinto año, cuyas edades oscilen entre los 13 y 17 años. 

Se excluyeron de la investigación aquellos alumnos que presenten 

alguna condición intelectual, quienes tengan nacionalidad extranjera y 

estudiantes que se hayan retirado de las instituciones. 

La muestra consistió en 420 estudiantes, calculada utilizando la 

herramienta de Soper (2024). Se consideró un tamaño del efecto 

previsto de 0,20, un nivel de potencia estadística de 0,80, 5 variables 

latentes y 19 variables observadas, con una tasa de error de 0,05. De 

esta muestra, 207 participantes eran hombres (49%) y 213 eran mujeres 

(51%). La muestra se describe como una representación de una fracción 

significativa de la población sobre la cual se estaría realizando la 

investigación (López, 2004). 

Puesto que los elementos seleccionados formaron los criterios de 

inclusión para la evaluación, se realizó un muestreo no probabilístico. En 

este contexto, Sucasaire (2022) afirma que el muestreo no probabilístico 

consta de usuarios que voluntariamente aceptan ser observados y 

trabaja con usuarios que están más fácilmente disponibles durante el 

proceso de muestreo. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se trabajó mediante la encuesta, el cual fue de ayuda para recabar datos 

de los adolescentes que fueron parte de la investigación, es por ello, que 

la información recogida fue verás. 

Para evaluar el consumo problemático de alcohol se utilizó el 

cuestionario denominado Prueba de Identificación de Trastornos por 

Consumo de Alcohol (AUDIT). Este cuestionario fue desarrollado por J. 

Saunders y otros, en colaboración con la Organización Mundial de la 

Salud, y se publicó en Estados Unidos en 2001. El AUDIT consta de diez 

preguntas que abarcan tres componentes principales: consumo 

peligroso, síntomas de dependencia y consumo de riesgo. Su 

administración es breve, durando entre tres y cinco minutos, y puede 

aplicarse tanto en grupos como de manera individual, siendo adecuado 

para adolescentes y adultos jóvenes. 

Durante la fase inicial de aplicación, se obtuvo una adecuada validez, 

demostrando una consistencia interna de 0,90, lo cual fue validado y 

reconocido en varios países. En este proceso, se empleó la medida 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), cuyo valor de 0,851 fue notablemente 

significativo. Además, la prueba de esfericidad de Bartlett arrojó un valor 

por debajo de 0,05, indicando una significancia estadística considerable 

(p = 0,000). 

Durante la etapa piloto del análisis psicométrico, se evaluó la validez de 

contenido de la escala, donde se encontró que los coeficientes V de 

Aiken superiores a 0,80 eran adecuados. Sin embargo, al analizar los 

ítems, se observó que los datos no seguían una distribución normal, ya 

que tanto la asimetría como la curtosis superaban el intervalo +/-1,5, y 

se detectaron valores superiores a 0,30 en el IHC y las comunalidades. 

Por otro lado, los índices de ajuste en el análisis factorial confirmatorio 

(AFC) mostraron valores favorables, con X2/gl=1,71, CFI=0,993, 

TLI=0,990, RMSEA=0,042 y SRMR=0,040. Finalmente, se determinó 

una buena fiabilidad con ω = 0,912 y α = 0,903. 

Asi mismo, para evaluar la VFP se empleó un cuestionario que tiene por 

nombre Escala de Violencia Filio parental y Violencia Intrafamiliar (VFP). 
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Creado por Ibabe y Jaureguizar, el cuestionario fue publicado en el año 

2011. Adaptado por Villarreal-Zegarra y compañía en el año 2022. 

Consta de 9 ítems, puede utilizarse con jóvenes individualmente o en 

grupo, y dura entre tres y cinco minutos, el primero es un factor de 

segundo orden del VFP, con tres componentes de primer orden: 

psicológico (ítems 1 y 2), físico (ítems 3 y 4) y emocional (ítems 5 y 6). 

El segundo es un factor de violencia familiar (ítems 7, 8 y 9). 

Este instrumento presenta evidencia de validez basada en su estructura 

interna, análisis factorial exploratorio y confirmatorio y la obtención de 

índices de bondad de ajuste adecuados. Durante la aplicación del 

estudio original, demostró valores de confiabilidad adecuados (α=70), en 

términos de validez convergente muestra una relación moderada con la 

violencia dentro del hogar y una relación baja con los síntomas 

depresivos y somáticos. 

Al realizar el punto del piloto, se encontraron índices de bondad de ajuste 

adecuados (CFI = 0,991; RMSA = 0,053). Mostró una confiabilidad 

adecuada (ω>0,70). La escala presenta evidencias de validez y 

confiabilidad en adolescentes peruanos.  Adecuada para investigación 

sobre violencia entre miembros de la familia.   

3.5. Procedimiento 

Se inició con la redacción de la carta de presentación dirigida a los 

directores de las Instituciones Educativas para solicitar permiso para 

realizar la evaluación de los instrumentos de estudio en los estudiantes 

de nivel secundaria. Posteriormente, se realizó una reunión oficial con el 

área administrativa de las instituciones seleccionadas. En esta reunión, 

se confirmó su aceptación verbal, respaldada por un oficio formal de 

petición proporcionada por la Universidad César Vallejo, que solicitaba 

la autorización para la aplicación de los cuestionarios para el estudio, 

tanto para la prueba piloto como para la aplicación de la muestra real.  

Una vez adquirido el documento de aceptación, se informó a los 

directivos acerca del proceso que se realizaría para la evaluación de la 

muestra; de igual manera, se definió la cantidad de estudiantes, así 
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como las secciones a utilizar y los horarios de clase que se asignaron 

para la ejecución del estudio. Otorgados los permisos y la programación, 

se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos de manera grupal por 

un tiempo de 10 a 15 minutos en cada aula, el proceso de ejecución de 

la prueba piloto se culminó en 2 días. 

Después de validar la muestra piloto se dio a la aplicación oficial de los 

instrumentos a la muestra escogida, cuyas respuestas fueron 

transferidas a una tabla de Microsoft Excel 16 para luego ser procesada 

en el software SPSS versión 26, posteriormente se obtuvieron los 

resultados correlacionales. 

3.6. Método de análisis de datos  

Los datos tanto para la prueba piloto como para la aplicación oficial se 

recopilaron a través de los instrumentos escogidos, los cuales fueron 

tabulados en Excel y procesados estadísticamente utilizando los 

programas Jamovi 2.4.14 y SPSS versión 26, junto con tablas y figuras 

descriptivas, además de ello se empleó el software estadístico Rstudio 

para el análisis de los datos estadísticos y se obtuvo el Modelo de 

Máxima Verosimilitud Robusta. 

3.7. Aspectos éticos 

En términos de ética, se llevó a cabo en conformidad con las normas 

(código ético de conducta) establecidas por la American Psychological 

Association (2021). Por lo cual, esta investigación fue realizada de forma 

anónima y confidencial. De esta manera se solicitará la confirmación de 

los participantes, se hará entrega del asentimiento informado, mediante 

el cual se indica que la participación es opcional y confidencial y se 

explican los motivos de la aplicación de la prueba y los objetivos 

relacionados con la investigación, debe ser leído y aceptado por los 

participantes antes de que puedan empezar.   
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IV. RESULTADOS 

Análisis correlacional 

En el análisis de correlación, se destaca que la violencia filioparental ejercida 

hacia la madre exhibe una correlación mayor respecto a consumo de alcohol 

(r = ,23** a ,35**); en contraste con la VF hacia el padre que demuestra una 

asociación de magnitud menor (r = ,06 a ,18**) (Ver tabla 1). 

Tabla 1 

Correlaciones entre consumo de alcohol y violencia filioparental (n=420) 

Variable 1 2 3 4 5   

1. Consumo de Alcohol -           

2. Cantidad y Frecuencia ,79** -     

3. Síntomas de Dependencia ,76** ,37** -    

4. Consumo Perjudicial ,83** ,43** ,55** -   

5. V. Filioparental Padre ,17** ,18**   ,06 ,14** -  

6. V. Filioparental Madre ,35** ,23** ,28** ,33** ,58** - 

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

En el análisis de correlaciones desglosado por género, los resultados revelan 

que, en el grupo femenino, se observa una correlación media entre la VF hacia 

la madre y el consumo de alcohol y sus dimensiones (r = 0.21 a 0.41**). 

Respecto a la VF hacia el padre, se observa una baja correlación entre las 

dimensiones (r = 0.10 a 0.12). Por otro lado, en el grupo masculino, las 

correlaciones entre la VF hacia la madre y el consumo de alcohol son 

ligeramente menores, con valores entre (r = 0.01 a 0.26**). Respecto a la VF 

hacia el padre, se observa una correlación con valores de (r = 0.02 a 0.28**) 

(ver Tabla 2). 
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Tabla 2 

Correlaciones entre consumo de alcohol y violencia filioparental por género 
(n=420) 

Variable 
1 2 3 4 5 6 

Masculino (n=207) 

1. Consumo de Alcohol - ,78** ,65** ,72** ,25** ,20** 

2. Cantidad y Frecuencia ,81** - ,20** ,26** ,28** ,26** 

3. Síntomas de Dependencia ,81** ,46** - ,39** -.02 .01 

4. Consumo Perjudicial ,87** ,52** ,61** - ,21** .10 

5. V. Filioparental Padre .13 .11 .10 .11 - ,68** 

6. V. Filioparental Madre ,40** ,21** ,38** ,41** ,52** - 

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

En la tabla de comparación entre el modelo configural y el modelo con 

restricciones de las regresiones para padres y madres, se presentan las 

métricas de ajuste que ofrecen una visión detallada de la eficacia de ambos 

modelos. El índice de comparación de ajuste (CFI) muestra una ligera 

disminución en ambos casos, siendo más notable en el modelo materno, 

donde disminuye en 0.033, mientras que en el modelo paterno decrece en 

0.012. 

Por otro lado, el coeficiente de raíz cuadrada de la media de los residuos 

estándar (SRMR) refleja un aumento en ambas configuraciones, lo que indica 

una leve desviación de los datos observados respecto a los valores predichos 

por el modelo. Estas métricas proporcionan una comprensión más clara de la 

efectividad de los modelos configurales y restringidos, destacando cómo las 

restricciones afectan el ajuste de los modelos tanto para los padres como para 

las madres (Chen, 1976) (ver Tabla 3). 
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Tabla 3 

Comparación del modelo configural y el modelo de restricción en las 
regresiones. 

 CFI SRMR 

PADRE -0.012  0.01 

MADRE -0.033  0.018 

El gráfico presenta un modelo estructural que examina la relación entre el 

consumo de alcohol y la violencia filioparental, diferenciada en dos aspectos: 

la violencia hacia el padre y la violencia hacia la madre. 

El modelo incluye un factor latente denominado "Consumo de Alcohol", que 

se mide a través de tres variables observadas: "Cantidad y Frecuencia", 

"Síntomas de Dependencia" y "Consumo Perjudicial". Cada una de estas 

variables tiene una carga factorial significativa sobre el factor latente. 

Específicamente, "Cantidad y Frecuencia" tiene una carga de 0.65, "Síntomas 

de Dependencia" una carga de 0.64, y "Consumo Perjudicial" una carga de 

0.72, indicando que todas estas dimensiones contribuyen de manera 

importante a definir el consumo de alcohol. 

La violencia filioparental se divide en dos factores latentes: "Violencia 

Filioparental-Padre" y "Violencia Filioparental-Madre". El modelo muestra que 

el consumo de alcohol tiene un impacto significativo en ambos tipos de 

violencia. La relación entre el consumo de alcohol y la VF hacia el padre tiene 

un coeficiente de regresión de 0.28. Este factor latente se mide a través de 

tres variables observadas con las siguientes cargas factoriales: 0.67, 0.31 y 

0.47. Esto sugiere una relación moderada entre el consumo de alcohol y la 

violencia hacia el padre. 

Por otro lado, la relación entre el consumo de alcohol y la violencia hacia la 

madre es más fuerte, con un coeficiente de regresión de 0.50. Las cargas 

factoriales de las variables observadas que miden este factor son 0.66, 0.35 y 

0.73. Esto indica que el consumo de alcohol tiene una influencia más 

pronunciada en la VF hacia la madre comparado con la violencia hacia el 

padre. 
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El modelo estructural sugiere que el consumo de alcohol está positivamente 

correlacionado con la VF, afectando tanto al padre como a la madre. No 

obstante, la relación es más fuerte en el caso de la violencia hacia la madre 

(ver Figura 1). 

Figura 1 

Modelo de moderación de las variables consumo de alcohol y violencia 
filioparental. 
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V. DISCUSIÓN

El presente estudio explora la relación entre el consumo de alcohol y la

violencia filioparental en estudiantes de nivel secundaria, con un enfoque

especial en el rol del género, con el objetivo de determinar el efecto

moderador del sexo entre consumo de alcohol y violencia filio parental, para

lo cual se evaluó a 420 estudiantes de dos instituciones de la ciudad de

Chimbote, mediante instrumentos validados para cada variable.

Los resultados muestran correlaciones significativas entre estas variables,

siendo la violencia filioparental hacia la madre la que exhibe una asociación

más fuerte con el consumo de alcohol en comparación con la violencia

hacia el padre. Estos resultados son consistentes al ser comparados con

(Gallagher, 2008; Kennair & Mellor, 2007; Nock & Kazdin, 2002; Pagani, et

al., 2003; Walsh & Krienert, 2007), coinciden en destacar que las madres

son las víctimas principales de abuso por parte de sus hijos/as

adolescentes; siendo que perciben a sus madres como más vulnerables

(Agnew y Huguley, 1989; Cottrell, 2001; Cottrell y Monk, 2004; Ulman y

Straus, 2003). En contraste, (Peek, et al.,1985) descubrieron que el

maltrato físico por parte del padre era más frecuente que el perpetrado por

la madre.

Los hallazgos de este estudio respaldan la teoría del aprendizaje social de

Bandura, la cual propone que tanto los comportamientos violentos como el

consumo de alcohol pueden adquirirse observando e imitando a figuras de

referencia, en particular a los padres. Esta teoría ofrece un marco para

comprender cómo las interacciones familiares y las normas sociales

pueden influir en la relación entre el consumo de alcohol y la violencia

filioparental en adolescentes. Estos hallazgos son consistentes porque

(Orue et al., 2017) revalidan el vínculo entre la ingesta de alcohol en

adolescentes y la violencia hacia los padres, sugiriendo que las creencias

normativas sobre la agresión también pueden influir en esta relación.

El análisis según género revela diferencias significativas en las

correlaciones entre las variables de estudio. Respecto al sexo de los

perpetradores; en el grupo femenino, se observa correlación más fuerte
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entre el consumo de alcohol y la violencia hacia la madre, (Cantón-Cortés 

et. al., 2017; y Sancho, 2016) sugieren que las chicas tienen una mayor 

probabilidad de ejercer VFP, especialmente de manera física y psicológica. 

Por otro lado, en el grupo masculino, aunque las correlaciones son 

ligeramente menores, aún se observa una asociación significativa hacia el 

padre y con la madre en menor proporción, (Coogan, 2011; Correl et al., 

2017; Cottrell, 2004; y Holt, 2013; Loeber & Hay, 1997; Maccoby & Jacklin, 

1980; Paulson et al., 1990) encuentran más frecuentes los casos de 

adolescentes varones como agresores físicos, mientras que las chicas 

tienden a ser más violentas en términos verbales y psicológicos.  

Sin embargo, nuestra investigación va más allá al estudiar estas 

correlaciones por género, lo que permite identificar diferencias significativas 

en cómo el consumo de alcohol se relaciona con la violencia filioparental 

en hijos e hijas. 

El estudio contribuye significativamente al conocimiento académico al 

investigar la relación entre el consumo de alcohol y la violencia filioparental 

en estudiantes de secundaria. Se profundizó en el impacto del género, 

destacando diferencias significativas en cómo el consumo de alcohol se 

relaciona con la violencia filioparental. Esta perspectiva de género 

enriquece la comprensión de las interacciones familiares y subraya la 

necesidad de estrategias de intervención diferenciadas según el sexo. Por 

último, proporciona una base empírica robusta respaldada por 

investigaciones previas a nivel nacional e internacional, fortaleciendo su 

contribución al campo de la psicología y sugiriendo líneas futuras de 

investigación y desarrollo de políticas para la prevención y tratamiento de 

la violencia filioparental asociada al consumo de alcohol en adolescentes. 

Este estudio ofrece una contribución significativa al campo de la psicología 

al explorar la compleja relación entre las variables de estudio, con un 

análisis según género. No obstante, es crucial considerar varias 

limitaciones que podrían afectar la interpretación de los resultados. En 

primer lugar, el diseño correlacional utilizado impide establecer relaciones 

causales definitivas entre las variables ya que es transversal. Aunque se 
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encontraron asociaciones significativas, no se puede determinar la 

dirección precisa de esta relación ni descartar la influencia de variables no 

controladas que podrían estar influyendo en los resultados. Para abordar 

esto, futuras investigaciones podrían emplear diseños experimentales que 

permitan manipular variables y observar los efectos causales de manera 

más precisa. 

Además, las variables fueron evaluadas principalmente a través de 

autoinformes según las percepciones de los estudiantes, lo que puede 

introducir sesgos y limitaciones relacionadas con la precisión de los datos 

recopilados. Es posible que los participantes no siempre proporcionen 

información precisa sobre su consumo de alcohol o experiencias de 

violencia filioparental debido a diversas razones. Para mejorar la precisión 

de los datos, sería útil complementar los autoinformes con otras fuentes de 

información, como entrevistas estructuradas o registros de comportamiento 

observados, que puedan ofrecer una perspectiva más objetiva. 

Otra limitación a considerar es el tamaño de la muestra, que, aunque 

considerable (420 estudiantes), podría afectar la generalización de los 

hallazgos a una población más amplia o a contextos específicos dentro del 

distrito de Chimbote. Además, las características específicas del distrito y 

las variables estudiadas, que incluyen tanto el consumo de alcohol como la 

violencia filioparental, pueden variar significativamente en diferentes 

contextos geográficos y socioculturales. Para aumentar la 

representatividad y la aplicabilidad de los resultados, se sugiere realizar 

estudios con muestras más amplias y diversas que incluyan diferentes 

regiones y contextos socioculturales. 

En futuras investigaciones, sería beneficioso emplear diseños 

longitudinales o experimentales que permitan examinar más a fondo la 

naturaleza dinámica de la relación entre el consumo de alcohol y la 

violencia filioparental a lo largo del tiempo. Además, considerar estrategias 

para mitigar sesgos en la recopilación de datos y aumentar el tamaño 

muestral podría fortalecer la validez y la aplicabilidad de los resultados 

obtenidos, facilitando así el desarrollo de intervenciones más efectivas y 
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adaptadas a diferentes contextos y poblaciones. Esta ampliación 

metodológica podría proporcionar una comprensión más profunda y precisa 

de los factores implicados en esta relación, mejorando así las estrategias 

de intervención y prevención. 
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VI. CONCLUSIONES  

Los resultados de este estudio confirman una correlación significativa entre 

el consumo de alcohol y la violencia filioparental en estudiantes de nivel 

secundaria. Específicamente, se encontró que la violencia hacia la madre 

exhibe una asociación más fuerte con el consumo de alcohol en comparación 

con la violencia hacia el padre. Esta relación refuerza la importancia de 

abordar ambos problemas de manera integral en intervenciones preventivas 

y terapéuticas.  

El estudio revela diferencias significativas por género en la relación entre el 

consumo de alcohol y la violencia filioparental. Mientras que las 

correlaciones son más fuertes en el grupo femenino, especialmente en la 

relación con la madre, son ligeramente menores en el grupo masculino. 

Estas disparidades resaltan la necesidad de considerar el género al diseñar 

intervenciones dirigidas a reducir tanto el consumo de alcohol como la 

violencia filioparental.  

Los hallazgos de este estudio respaldan la teoría del aprendizaje social de 

Bandura, que sugiere que los adolescentes pueden aprender 

comportamientos violentos y el consumo de alcohol a través de la 

observación y la imitación de modelos de roles, como los padres. Esta teoría 

proporciona un marco teórico sólido para comprender la relación compleja 

entre estas variables y orientar el desarrollo de intervenciones efectivas.   
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VII. RECOMENDACIONES

Para fortalecer las conclusiones, sería beneficioso profundizar en las

razones detrás de las diferencias de género observadas en la relación entre

consumo de alcohol y violencia filioparental. Esto podría incluir la exploración

de factores culturales, sociales y psicológicos que podrían influir en estas

disparidades.

Realización de estudios futuros para evaluar la efectividad de intervenciones

específicas diseñadas para reducir tanto el consumo de alcohol como la

violencia filioparental en adolescentes. Estas intervenciones podrían incluir

programas educativos, terapias familiares o iniciativas comunitarias.

Dada la naturaleza multifacética de los problemas abordados en este

estudio, se podría sugerir la promoción de la colaboración interdisciplinaria

entre profesionales de la psicología, la salud pública, la educación y otros

campos relacionados. Esta colaboración podría facilitar el desarrollo de

intervenciones más integrales y efectivas.

Para comprender mejor la evolución de la relación entre consumo de alcohol

y violencia filioparental a lo largo del tiempo, se recomienda la realización de

estudios longitudinales que sigan a los adolescentes a lo largo de su

desarrollo. Esto permitiría identificar patrones de cambio y factores de riesgo

y protección a lo largo del tiempo.
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ANEXOS  
Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título Variable 
Formulación 

del 
problema 

Hipótesis Objetivos 
Tipo y Diseño 

De 
Investigación 

Técnicas e 
Instrumentos 

Población, 
Muestra y 
Muestro 

Consumo 
de alcohol 
y violencia 
filio 
parental: 
El rol del 
género en 
estudiante
s de nivel 
secundaria 
de 
Chimbote, 
2024. 

Consumo 
de alcohol 

Violencia 
filio parental 

¿Cómo es el 
efecto 
moderador 
del sexo entre 
consumo de 
alcohol y 
violencia filio 
parental en 
estudiantes 
de nivel 
secundaria 
de Chimbote, 
2024? 

“Existe 
efecto 
moderador 
del sexo 
entre 
consumo de 
alcohol y 
violencia 
filio parental 
en 
estudiantes 
de nivel 
secundaria 
de 
Chimbote, 
2024.” 

Objetivo General: Determinar el 
efecto moderador del sexo entre 
consumo de alcohol y violencia filio 
parental en adolescentes de la 
ciudad de Chimbote, 2024. 

Objetivos Específicos: 

 Establecer las diferencias 
según sexo del consumo de 
alcohol y violencia filio parental. 

 Establecer la correlación entre 
el consumo de alcohol y la 
violencia filio parental en la 
muestra total y según sexo.  

 Determinar el grado de 
moderación del sexo entre el 
consumo de alcohol y violencia 
filio parental. 

- 

Tipo de 
Investigación: 

La 
investigación 
tendrá un 
enfoque 
cuantitativo, de 
tipo básico. 

Diseño de 
Investigación: 

Se desarrollará 
bajo un diseño 
no 
experimental 
de tipo 
correlacional.  

Técnica: La 
técnica que se 
utilizó, será la 
encuesta. 

Instrumentos: 
- Test para

identificar los
trastornos
del uso de
alcohol
(AUDIT).

- Escala de
violencia filio
parental y
violencia
intrafamiliar.

Población: 
1000 estudiantes 
de ambos sexos, 
que residan en la 
ciudad de 
Chimbote. 

Muestra:  
400 alumnos de 
ambos sexos de 
la zona de 
Chimbote. 

Muestreo: Se 
usará un 
muestreo no 
probabilístico, 
intencional y de 
conveniencia 



Anexo 2: Cuadro de Operacionalización 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Ítems Escala de 

Medición 

Consumo 
de alcohol 

La ingesta de alcohol se define por 
una actividad y una serie de 
reacciones, entre las que destaca el 
deseo de consumir alcohol de forma 
continuada o, en ocasiones, para 
experimentar determinadas 
manifestaciones mentales o para 
evitar los numerosos malestares que 
conlleva su abandono (Saunders, et 
al., 2021). 

Se utilizaron tres variables 
para evaluar los resultados del 
Cuestionario de Identificación 
de Trastornos por Consumo 
de Alcohol (AUDIT): Síntomas 
de dependencia, Consumo 
perjudicial y Consumo de 
riesgo. Utilizando una escala 
tipo Likert. 

Cantidad y 
frecuencia de 

consumo 
1,2,3 

ORDINAL 

Posibles 
síntomas de 
dependencia 

4.5.6 

Consumo 
prejudicial del 

alcohol 
7,8,9,10 

Violencia 
Filio 

parental 

La Violencia filio parental es la que 
permite que un hijo exhiba conductas 
de maltrato contra sus progenitores, 
llegando a ocasionar daño ya sea de 
forma física o psicológica (Villarreal, 
et al., 2022). 

Los resultados obtenidos 
fueron medidos mediante el 
cuestionario VFP, que consta 
de 9 apartados y de dos 
dimensiones: Violencia filio 
parental - Violencia 
intrafamiliar. Mediante una 
escala de tipo Likert. 
significativo. 

Violencia filio 
parental 

Psicológico 1,2 
Físico 3,4 

Emocional 5,6 

Violencia 
intrafamiliar 7,8,9 



 

 
 

Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos. 
 

 





Anexo 3: Fichas técnicas 

Tabla 3: Ficha Técnica-Test para identificar los trastornos del uso de alcohol 
(AUDIT). 

Tabla 4: Ficha Técnica – Cuestionario de violencia filio parental y violencia 
intrafamiliar. 

Nombre Test para identificar los trastornos del uso de alcohol (AUDIT). 

Autores J. Saunders, T. Babor, J. Higgins-Biddle y M. Monteiro, en
colaboración con la Organización Mundial de la Salud

Año 2001

Lugar Estados Unidos 

Evalúa Consumo problemático del alcohol. 

N° de ítems 10 

Dimensiones Consumo de riesgo  
Posibles síntomas de dependencia.  
Consumo perjudicial de alcohol. 

Pautas 
para 
corrección 

Tipo Likert, que va desde 0= “Nunca” hasta 4= “4 o más veces 
a la semana” para el ítem 1; desde 0= “Nunca” hasta 4= 
“Todos o casi todos los días” desde el ítem 2 hasta el 8; y 
desde 0= “Nunca” hasta 4= “Sí, en el último año” para los 
ítems 9 y 10. La puntuación global puede oscilar entre 0 y 40. 
Los ocho primeros ítems se puntúan de 0 a 4 (5 categorías 
ordinales) y los ítems 9 y 10 con 0, 2 y 4 puntos (3 categorías). 

Nombre Cuestionario de violencia filio parental y violencia intrafamiliar 

Autores Creado por Ibabe y Jaureguizar (2011); adaptado por 
Villarreal David, Copez Anthony, Cabrera Milagros, Torres 
Roberto y Meléndez DPhil (2022) 

Año Creación 2011, adaptación 2022 

Lugar Adaptada en Perú 

Evalúa Agresiones efectuadas de hijos contra los progenitores. 

N° de ítems 09 

Dimensiones Violencia filio parental (psicológico 1 y 2; físico 3 y 4; y 
emocional 5 y 6) 
Violencia intrafamiliar (7, 8 y 9) 

Pautas 
para 
corrección 

Likert de 5 alternativas; 1= Nunca (Esto no ha ocurrido 
ninguna vez), 2= Casi nunca (Únicamente ha sucedido en una 
o dos ocasiones), 3= Alguna vez (Ocurrió tres o cuatro veces), 
4= A veces (Ha sucedido cinco o seis ocasiones), 5= Muchas 
(Sucedió de siete a más ocasiones).



Anexo 4: Asentimiento informado. 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: “Consumo de alcohol y violencia filio parental: El rol 

del género en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024", cuyo objetivo 

es: Determinar el efecto moderador del sexo entre consumo de alcohol y 

violencia filio parental en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024.  

Investigador (a) (es): Gonzales Colchao Lizeth Xiomara, Ñopo Tesen Ariana 

Jemima.  

Procedimiento  

Se realizará una encuesta donde se recogerá datos personales y algunas 

preguntas sobre el consumo de alcohol y violencia filio parental, el cual tendrá 

un tiempo aproximado de 20 minutos. Las respuestas al cuestionario serán 

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

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

desea participar o no, y su decisión será respetada.  

El participante NO corre riesgo o daño al participar en la investigación. Sin 

embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar incomodidad. 

Usted tiene la libertad de responderlas o no. Garantizamos que la información 

que usted nos brinde es totalmente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de la investigación.  

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador 

(a)(es) Gonzales Colchao Lizeth Xiomara, Ñopo Tesen Ariana Jemima. email: 

lxgonzales@ucvvirtual.edu.pe y anopot@ucvvirtual.edu.pe.  

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo que los 

estudiantes participen en la investigación.  

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………… 

Fecha y hora:………………………………………………………………………… 



Anexo 5: Evidencias de libre acceso de instrumentos. 
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Anexo 6: Autorización para el desarrollo del proyecto de investigación. 
 
  



Anexo 7: Carta de aceptación para la aplicación de instrumentos en las 
Instituciones Educativas.  



 

 
 



Anexo 8: Constancia de aplicación de instrumentos. 



 

 
 

  



 

 
 

Anexo 9: Autorización de uso de información de las Instituciones Educativas. 
 

 

 

 





 

 
 

Anexo 10: Evidencia del CTI – Vitae. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

nvestigador=357054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsess

ionid=523bc2adb2c56a0f3d477cc54f99?id_investigador=356999 
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