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Resumen 

La investigación tuvo en cuenta el objetivo de desarrollo sostenible de la 

educación de calidad (ODS 4) y el principal objetivo de estudio fue Determinar la 

relación entre vínculo parental y conductas de riesgo en estudiantes de secundaria 

de instituciones educativas públicas, Chimbote, 2024. Fue de tipo básica con enfoque 

cuantitativo de diseño no experimental de nivel correlacional. Se trabajó con una 

población de 237 adolescentes y se utilizaron los instrumentos de CAMIR-R para 

vínculo parental y EPCRA para conductas de riesgo. Los resultados fueron que, existe 

una relación significativa entre vínculo parental y conductas de riesgo; por tanto, se 

aceptó la hipótesis de investigación. En cuanto a las dimensiones del vínculo parental, 

se encontró que la Seguridad se asoció con mayor prevalencia al apego seguro. 

También se encontró que, en las conductas de riesgo, predominó el sexo masculino 

en las dimensiones de Comportamientos sexuales y Conductas disruptivas, mientras 

que, en el vínculo parental el sexo femenino presentó mayor prevalencia en la 

dimensión Interferencia de los padres. 

Palabras clave: Vínculo parental, conductas de riesgo, estudiantes, sexo. 
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Abstract 

The research focused on the Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) of 

Quality Education. The main objective of the study was to determine the relationship 

between parental bond and risk behaviors among secondary school students in public 

educational institutions in Chimbote, 2024. It employed a basic type of research with 

a quantitative approach and a non-experimental correlational design. The study 

population consisted of 237 adolescents, and the CAMIR-R instrument was used to 

measure parental bond while the EPCRA instrument assessed risk behaviors. The 

results indicated a significant relationship between parental bond and risk behaviors, 

thereby supporting the research hypothesis. Regarding the dimensions of parental 

bond, Security was found to be associated with a higher prevalence of secure 

attachment. It was also found that, in risk behaviors, the male sex predominated in the 

dimensions of Sexual Behaviors and Disruptive Behaviors, while, in the parental bond, 

the female sex presented a greater prevalence in the dimension of Parental 

Interference. 

Keywords: Parental bonding, risk behaviors, students, gender. 
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I. INTRODUCCIÓN

El ambiente familiar desempeña un papel crucial en el desarrollo 

humano, ya que la calidad de las interacciones en este entorno puede afectar 

en aspectos clave como las emociones, el pensamiento y la interacción social 

a lo largo de toda la vida (Suárez y Vélez, 2018). En este contexto, los 

cuidadores tienen un impacto significativo en las primeras vivencias, los 

patrones de pensamiento tempranos y las perspectivas futuras de la persona; 

es decir, son ellos quienes establecen vínculos emocionales primarios, 

proporcionando un sentido de protección y seguridad, dentro de los cuales se 

encuentra el apego parental (Burutxaga et al., 2018). 

Las conductas de riesgo son una preocupación generalizada en la 

sociedad debido a su impacto en el desarrollo cognitivo y físico de las 

personas; sin embargo, durante la adolescencia, esta preocupación se 

intensifica, ya que puede repercutir en la edad adulta (Aliaga et al., 2022). 

Asimismo, durante esta etapa, los adolescentes buscan integrarse y obtener 

respeto dentro de su grupo de amigos, al mismo tiempo que comienzan a 

explorar y establecer relaciones románticas, lo cual implica que las 

necesidades de pertenencia, búsqueda de estatus y la actividad sexual 

desempeñarán un papel fundamental en su conducta (Hochberg y Konner, 

2020). Entonces, las conductas de riesgo son acciones o comportamientos que 

aumentan la probabilidad de que los adolescentes enfrenten consecuencias 

negativas para su salud, bienestar y desarrollo (Morales y Díaz, 2021). 

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) recopiló 

datos del 2018 indicando que, el tabaco y el alcohol constituyen un problema 

creciente de salud pública, dado su origen multifactorial y las múltiples 

consecuencias y riesgos que conllevan para la salud, entre estos se destacan 

las conductas sexuales de riesgo. Contextualizando la problemática en 

estudiantes de secundaria, se ha observado que cuando existe un vínculo 

seguro con la figura de apego, este actúa como un factor protector contra el 

consumo de sustancias, en cambio, un apego inseguro, ya sea evitativo o 

ansioso, representa un factor de riesgo, que al ser combinados con otros 

factores propios de la adolescencia, como el aumento de la impulsividad o las 

dificultades en la regulación emocional (que están estrechamente relacionadas 

con el tipo de apego desarrollado en la infancia), puede conducir al consumo 
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de sustancias durante la adolescencia (Cornellà-Font et al., 2020). También, 

un ambiente familiar lleno de conflictos, la falta de afecto y aceptación, una 

comunicación negativa o la falta de comunicación por completo, junto con una 

preocupación excesiva o ausencia de interés familiar, pueden influir en que el 

adolescente comience a participar en comportamientos de riesgo, como la 

adicción (Rueda, 2020). 

A nivel nacional, en una encuesta efectuada en el 2020 por el Ministerio 

de Salud (MINSA, 2021) se evidenció que, el 29.6% de los adolescentes entre 

los 12 y 17 años muestran susceptibilidad a experimentar algún trastorno de 

salud mental o emocional. 

Por otro lado, la OMS (2020), reveló que aproximadamente la mitad de 

los infantes entre 2 y 17 años experimentan distintas formas de violencia, 

estimándose que el 33% de los escolares de 11 a 15 años son objeto de acoso 

por sus compañeros, y alrededor de 120 millones de niñas han sufrido violencia 

sexual antes de alcanzar la mayoría de edad; asimismo, uno de cada tres niños 

y uno de cada cuatro son víctimas de abuso psicológico, y en muchos casos, 

sus madres también, aunque por su pareja. Es así que, Woodward et al. (2000) 

indican que el divorcio durante la adolescencia parece afectar las relaciones 

de apego tanto con la figura materna como con la paterna, sin importar los 

arreglos de custodia posteriores o el tiempo transcurrido desde la separación 

de los padres. Por tanto, es crucial ahondar en este tema, porque la calidad de 

la relación que los hijos tienen con sus padres, así como el nivel de conflicto o 

apoyo, son factores predictivos significativos para su adaptación (Moreira et 

al., 2021). 

Según los datos reportados en el 2019 por la OMS (2024), se indicó que 

ocurren alrededor de 21 millones de embarazos anuales entre adolescentes 

de 15 a 19 años en países de ingresos bajos. De estos embarazos, 

aproximadamente la mitad son no deseados. Además, el 55% de los 

embarazos no deseados terminan en abortos, los cuales suelen ser inseguros 

en los países bajos. Con el respaldo de García y Gonzáles (2022), otro factor 

que contribuye a la alta incidencia del embarazo en adolescentes es la carencia 

de apoyo y orientación por parte de la familia y muchos de ellos comienzan su 

vida sexual sin la aprobación de sus padres, lo que los hace más susceptibles 
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a comportamientos de riesgo como el embarazo temprano o la transmisión de 

enfermedades sexuales. 

En América Latina, este problema afecta de manera significativa el 

desarrollo de los adolescentes como se evidenció en el estudio de Cuberos 

(citado en Alonso et al., 2020), donde dos de cada diez niños y adolescentes 

presentan conductas disruptivas de manera habitual y entre los síntomas más 

frecuentes se encuentran desajustes de comportamiento, desobediencia, 

ruidos excesivos e interrupciones, lo que impacta negativamente en el 

ambiente escolar. En el contexto latinoamericano, la investigación realizada 

por Cabrera y Ochoa (citados en Andrade y Ramos, 2023) reveló que este tipo 

de comportamiento en los adolescentes se caracteriza por una baja disposición 

de los estudiantes para aprender, así como la presencia de conflictos y 

desintegración familiar, entre otros factores, situación que conlleva a la 

generación de sentimientos de inseguridad, indisciplina y temor a las 

evaluaciones, lo que representa una preocupante realidad. En síntesis, cuando 

las familias tienen vínculos saludables y afectivos, fortalecen factores 

protectores contra las conductas disruptivas dentro del hogar; sin embargo, las 

interacciones inadecuadas, los procesos deficientes y los conflictos familiares 

también pueden afectar negativamente la formación de vínculos entre los 

miembros, lo que genera problemas e incluso traumas psicológicos que 

impactan negativamente en su desarrollo (Gómez-Ortiz et al., 2017). 

A nivel local, las instituciones educativas bajo estudio mostraron una 

constante preocupación por las dificultades que enfrentan los estudiantes en 

el entorno educativo, como comportamientos desafiantes, ofensas verbales, 

agresividad física, falta de motivación en ciertas materias, búsqueda de 

reconocimiento y resistencia al cambio. Además, los educadores enfatizaron 

que la mayoría de los progenitores muestran desinterés por lo cual se 

evidencia la incumplimiento de reglas y supervisión parental debido a 

compromisos laborales, tiempos ajustados e incluso brindan mayor atención a 

los hijos más pequeños, siendo aspectos que contribuyen a que los estudiantes 

busquen modelos de apoyo en sus compañeros, lo que puede aumentar su 

exposición a conductas de riesgo en el ambiente escolar, creando un círculo 

vicioso en el que los problemas del hogar y en la escuela se retroalimentan 

mutuamente. Y basándome en las entrevistas realizadas a tutores y directivos 
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de los centros educativos informaron que son conscientes de que los 

estudiantes están involucrados en conductas de riesgo como el consumo de 

alcohol y tabaco, así como en actividades sexuales, por lo que ha resultado en 

un aumento de embarazos entre las estudiantes, lo que resulta en que algunas 

asistan a clases en estado de gestación. 

La relevancia del estudio reside en la necesidad de entender cómo el 

vínculo parental se relaciona en las conductas de riesgo de los estudiantes, ya 

que se reconoce que el ambiente familiar es esencial para el desarrollo y 

bienestar del adolescente, siendo preciso mencionar que el tema de 

investigación corresponde a la línea de atención integral del infante, niño y 

adolescente teniendo como objetivo de desarrollo sostenible la educación de 

calidad (ODS 4), es así que se considerará proporcionar evidencia empírica 

sobre las variables de estudio. 

Ante esta problemática, surge la interrogante: ¿Cuál es la relación entre 

el vínculo parental y las conductas de riesgo en estudiantes de secundaria de 

instituciones educativas públicas, Chimbote, 2024? 

Desde un punto de vista teórico, esta investigación aspiró a enriquecer 

y ampliar el conocimiento en relación a la construcción teórica y las variables, 

de manera que sus hallazgos puedan ser incorporados como contribuciones al 

campo de la psicología educativa. Desde una perspectiva metodológica, se 

abordó la problemática mediante la evaluación a la muestra diana, a través de 

instrumentos validados, sirviendo como fuente de información para 

investigaciones que pretendan estudiar las variables señaladas. En cuanto al 

enfoque práctico, los resultados proporcionarán respuestas concretas a los 

desafíos vinculados a estas variables, sirviendo de base para investigaciones 

posteriores para el desarrollo de futuras estrategias sobre todo las del tipo 

preventivo. En términos sociales, se abrirá la posibilidad de diseñar programas 

preventivos o de intervención destinados a poblaciones que sean propensas a 

esta problemática. 

Como propósito se planteó Determinar la relación entre vínculo parental 

y conductas de riesgo en estudiantes de secundaria de instituciones educativas 

públicas, Chimbote, 2024. Además, dentro de los objetivos específicos se 

plasmó: Describir las dimensiones del vínculo parental. Describir las 

dimensiones de las conductas de riesgo. Establecer la relación de las 
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dimensiones del vínculo parental y conductas de riesgo, según sexo. 

Establecer la relación de las dimensiones del vínculo parental y conductas de 

riesgo. 

En los precedentes internacionales encontramos a Morales-Buitrón y 

Almeida-Márquez (2022) realizaron un estudio para examinar la relación del 

apego y las competencias parentales en ecuatorianos. Su estudio tuvo un 

alcance descriptivo y correlacional, teniendo una muestra no probabilística 

(bola de nieve) en el que participaron 265 individuos entre 14 y 19 años. 

Aplicaron instrumentos como el CAMIR-R y AFP. Los resultados obtenidos 

indican que, el vínculo más prevalente es el apego seguro con el 44.5%, el 

apego inseguro ambivalente-preocupado se observa en un 38.9% y un apego 

inseguro-evitativo se registra con el 16.6%. Entre la dimensión de seguridad y 

las competencias parentales hay una correlación positiva, significativa y de 

nivel medio, que incluye aspectos como la cercanía, comunicación y soporte. 

También hay una relación significativa inversa con el conflicto. Por eso, la 

cercanía, comunicación y soporte de las competencias parentales maternas 

influyen en la formación del apego seguro. El apego evitativo se distingue por 

tener una asociación negativa con el soporte y la comunicación, y una 

correlación positiva con el conflicto. Es así que, el apego seguro tiene una 

correlación positiva con la cercanía, el soporte y la comunicación de las 

competencias parentales paternas. En conclusión, se puede afirmar que, hay 

una relación significativa entre los estilos de apego y las competencias 

parentales de ambos padres con los adolescentes, siendo el apego seguro el 

más común, y se determina que estas diferencias se deben a que la madre 

suele ser el vínculo principal, y ese modo de conexión se convierte en una 

dinámica relacional que dura en la vida adulta. 

Acosta et al. (2020) investigaron con la finalidad de describir el apego 

percibido hacia la figura paterna, materna y pares en adolescentes 

colombianos. Su estudio fue diseño cuantitativo no-experimental. Contó con 98 

adolescentes entre los 14 a los 17 años. Utilizaron el autoinforme ad hoc e 

inventario de apego para padres y pares (IPPA). Los hallazgos revelan una 

clasificación de tipos de familias, donde el 27.6% está en familias nucleares, 

seguido por el 25.5% en familias monoparentales dirigidas por la madre; es 

decir, el 2% indica carecer de relación con su madre, mientras que el 30.6% 
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carece de vínculo con el padre, lo que evidencia un notable nivel de abandono 

por parte de esta figura. También se destaca que las puntuaciones directas 

relacionadas con la figura paterna y con los compañeros son más bajas que 

las de la madre; no obstante, estas puntuaciones son similares entre sí, lo que 

indica que, las dimensiones de confianza, comunicación y alienación se 

experimentan de manera similar tanto con los padres como con los pares, 

percibiendo el apego de manera muy parecida en ambas relaciones. Asimismo, 

podemos observar que el vínculo entre el adolescente y la madre es percibido 

como más fuerte, sin embargo, las relaciones con el padre y los pares ejercen 

una mayor influencia en las conductas de riesgo, a pesar de que la madre está 

más presente, encontrándose una correlación directa entre la percepción de 

confianza y comunicación en el vínculo afectivo que el adolescente desarrolla 

con sus pares, que es de 0.84, lo que sugiere que cuando el adolescente 

carece de adultos de confianza para orientarlo en la toma de decisiones 

responsables, los grupos de pares pueden convertirse en un factor 

determinante en la participación en conductas de riesgo. 

González et al. (2019) se enfocaron en identificar las variables 

familiares, apoyo social y socioeconómico que se relacionan con conductas de 

riesgo en la salud de chilenos. Su estudio fue de diseño transversal y analítico 

e involucró a 461 individuos entre los 10 y 19 años. Utilizaron el cuestionario 

APGAR, Graffar y Apoyo Social. Se encontró que el 61.8% describió a su 

familia como funcional, mientras que el 38.2% la percibió como disfuncional y 

de acuerdo al nivel socioeconómico se clasificó como alto en un 4,7%, como 

medio en un 56,6%, y como bajo en un 38,7%. Los hallazgos demuestran que 

la ausencia de una comunicación eficaz con los padres, la carencia de figuras 

de cuidado significativas, problemas familiares disfuncionales y la falta de 

respaldo social puede incrementar la posibilidad de que los adolescentes 

participen en conductas como el comienzo temprano de relaciones sexuales, 

embarazos no planificados, la contracción de infecciones de transmisión 

sexual y el estímulo del uso de sustancias psicoactivas. 

Paez y Rovella (2019) realizaron una investigación centrada en 

percepciones de apego, dinámicas parentales y aspectos cognitivos y afectivos 

de la empatía en adolescentes argentinos. La muestra fue deliberada y no 

aleatoria, compuesta por 518 participantes entre 13 y 20 años. Aplicaron dos 
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instrumentos: Escala de Seguridad e Inventario de Percepción Parental. Los 

hallazgos indican que, según la percepción del vínculo con la madre, el 17% 

tuvo una percepción baja, mientras que el 15% la tuvo alta; y en relación al 

apego con el padre, el 17.3% identificó una conexión baja, mientras que el 

18.7% lo consideró alto. Además, se identificaron diferencias estadísticamente 

significativas entre el conjunto de adolescentes que experimentan un grado 

elevado de apego hacia sus madres en comparación con la práctica materna 

de aceptación (z= -7.093, p ≤ .001). Es así que, los valores medios revelan que 

el grupo con un fuerte vínculo afectivo con sus madres percibe mayor 

aceptación en su relación en comparación con los adolescentes con un apego 

más bajo. De manera similar, los adolescentes con un fuerte apego hacia sus 

padres también experimentan una relación caracterizada por la aceptación, a 

diferencia del grupo con apego más bajo. Finalmente, se evidenció que a 

medida que aumenta el vínculo de apego en términos de confianza y 

disponibilidad con la madre y el padre, también se incrementa la percepción de 

una relación parental fundamentada en la aceptación con ambos progenitores. 

Entonces, se concluye que, en la adolescencia, la experiencia de un apego 

seguro puede depender de cómo los adolescentes perciben sus relaciones con 

sus padres, basadas en la aceptación de su individualidad y una participación 

positiva. 

En lo que respecta a la teoría relacionada al vínculo parental, 

encontramos la Teoría del Apego por John Bowlby (citado por Galán, 2020), 

esta teoría psicoanalítica destaca que las interacciones tempranas entre un 

niño y su figura de apego influyen en la formación de representaciones 

mentales sobre uno mismo y sobre los demás e incluso si esas primeras 

experiencias fueron adversas, estas representaciones pueden convertirse en 

patrones duraderos que afectarán las futuras relaciones del individuo. Es 

importante destacar que, el apego desempeña un papel esencial en el 

desarrollo psicológico del niño, debido a que, la primera conexión que un niño 

establece con su madre o cuidador tiene un impacto significativo en sus 

relaciones con los demás. Es decir, un apego seguro promoverá el bienestar 

psicológico, mientras que un apego inseguro, donde los padres o cuidadores 

no responden de manera sensible y consistente a las necesidades del niño, 

puede llevar a la aparición de ansiedad, inseguridad y desafíos emocionales. 
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También es importante explicar las diferentes tipologías del apego, el 

apego seguro se caracteriza por vínculos afectivos estables y una baja 

ansiedad ante la separación, por otro lado, el apego inseguro evitativo, en 

cambio, se manifiesta con dificultades para respetar normas y sentir 

culpabilidad, así como una capacidad limitada para empatizar con las 

necesidades ajenas, lo que dificulta la formación de relaciones largas y 

saludables, finalmente, el apego inseguro ambivalente se distingue por la 

incertidumbre en confiar en los demás y un miedo constante al alejamiento, lo 

que puede llevar a comportamientos agresivos (Díaz-Bastida y Peñaranda-

Ortega, 2016). Además, Main (citada en Ortiz-Granja et al., 2019). añaden una 

cuarta categoría a la tríada mencionada, llamada apego desorganizado 

caracterizado por comportamientos contradictorios y conflictivos al interactuar 

con el entorno y está asociado con una escasa capacidad para regular el estrés 

y para reconocer el peligro. 

Dykas y Cassidy (2011) señalaron que, durante la adolescencia y la 

adultez, la conducta de apego se modificará nuevamente, llegando a incluir 

figuras de apego diferentes a los padres o cuidadores primarios. Es decir que, 

el estilo de apego formado durante la infancia no solo influye en esa etapa, 

sino que también afecta a nivel personal en la adultez, impactando la calidad 

de las relaciones íntimas que los adultos establecen (Hanoos, 2020). 

La teoría que guarda relación con las conductas de riesgo es la Teoría 

Ecológica o Modelo Ecológico de Urie Bronfenbrenner (citado por García y 

Gonzáles, 2022), quien se basa en la comprensión de que, el desarrollo 

humano surge de una interacción dinámica y compleja entre un individuo y su 

entorno y para comprender completamente el desarrollo de una persona, es 

importante considerar múltiples sistemas y contextos que influyen en su vida, 

identificando cinco sistemas y cada uno de estos sistemas representa un nivel 

diferente de influencia en la vida de una persona, desde los entornos más 

cercanos como el microsistema; donde el adolescente tiene interacciones 

directas con la familia, la escuela, los amigos y otros, el mesosistema; son las 

relaciones entre los componentes anteriores, por ejemplo, la relación entre 

cómo la familia y la escuela afecta el desarrollo del adolescente. Hasta los más 

distantes, como el exosistema; son entornos en los que el adolescente no está 

directamente involucrado, pero que tienen un impacto en su vida como, por 
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ejemplo, el lugar de trabajo de los padres o la comunidad en la que vive, el 

macrosistema; son las creencias culturales, valores y sistemas sociales en la 

que el adolescente y todos los individuos de su sociedad están inmersos. Esta 

teoría considera el desarrollo humano como un proceso que evoluciona a lo 

largo del tiempo, es así que, se abre paso al cronosistema, donde se señala 

que los cambios en el tiempo y las transiciones a lo largo de la vida de una 

persona son cruciales para su desarrollo. Urie también sostiene que la 

capacidad de crecimiento de un sistema se encuentra ligada a las 

interacciones sociales entre dicho sistema y otros; es decir, todos los niveles 

son interdependientes, demandando la colaboración de diversos contextos y 

una comunicación efectiva entre ellos. 

Las conductas de riesgo se definen como actividades, ya sean 

conscientes o inconscientes, realizadas por individuos o comunidades que 

generan consecuencias negativas, las cuales se manifiestan de manera 

especialmente intensa durante la adolescencia (Rosabal et al., 2015). Otros 

autores, afirman que las conductas de riesgo son comportamientos, tanto 

pasivos como activos, que ponen en peligro el adecuado desarrollo del 

individuo, las cuales pueden tener consecuencias negativas para su salud, 

educación y desarrollo, afectando su plan de vida (Becerra et al., 2019). 

El término conducta disruptiva se refiere a la interrupción en el desarrollo 

evolutivo de niños y adolescentes, lo cual les impide establecer relaciones 

saludables con adultos y sus pares (Martínez et al., 2021). Y dentro del 

contexto educativo, estas conductas se manifiestan como una serie de 

actitudes negativas que dificultan los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

afectando tanto a quienes las exhiben como a quienes las sufren, perturbando 

la coherencia individual y la dinámica grupal (Jurado y Justiniano, 2016). 

Estas conductas de riesgo impactan directamente al adolescente que 

las realiza, pero también provocan dificultades en aquellos que forman parte 

de su entorno como en la familia, los amigos y compañeros (Salas, 2018). 

De esta manera surgen las hipótesis: Ha: Existe una relación 

significativa entre vínculo parental y conductas de riesgo en estudiantes de 

secundaria de instituciones educativas públicas, Chimbote, 2024. Ho: No 

existe una relación significativa entre vínculo parental y conductas de riesgo en 
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estudiantes de secundaria de instituciones educativas públicas, Chimbote, 

2024. 
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II. METODOLOGÍA

El tipo de estudio fue básica porque se centró en la recopilación de datos 

con el objetivo de ofrecer una descripción completa y precisa de un fenómeno, 

sin preocuparse por aplicar intervenciones o establecer relaciones causales 

(Ñaupas et al., 2018), mientras que el enfoque elegido fue cuantitativo de 

diseño no experimental de nivel correlacional, lo que implicó la recolección y 

registro de datos tal como se presentaron en la realidad, sin realizar 

modificaciones intencionadas con el fin de evaluar el grado de relación entre 

ellos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

La primera variable fue el vínculo parental que, se refiere a la conexión 

entre progenitores e hijos y cómo las acciones de los padres pueden tener un 

impacto positivo o negativo en los hijos como resultado de su interacción 

(Hernández y Hernández, 2012). Teniendo como dimensiones la seguridad, 

preocupación familiar, interferencia de los padres, autoridad, permisividad 

parental, autosuficiencia y traumatismo infantil. 

Mientras que, la segunda variable fueron las conductas de riesgo que, 

comprenden acciones o comportamientos que aumentan la probabilidad de 

que los adolescentes enfrenten consecuencias negativas para su salud, 

bienestar y desarrollo (Morales-Rodríguez y Díaz, 2021). Teniendo como 

dimensiones consumo de sustancias, comportamientos sexuales y conductas 

disruptivas. 

La población constituye un conjunto integral de elementos con diversas 

características, pudiendo estar compuesta por individuos, objetos u 

organismos y se define entorno a sus características de contenido, lugar y 

tiempo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Es así que, la población 

estuvo conformada por estudiantes del 3er al 5to grado de secundaria. Donde 

los criterios de inclusión fueron: estudiantes de ambos sexos matriculados en 

las instituciones seleccionadas y que participaron voluntariamente en los 

cuestionarios. Y los criterios de exclusión fueron: estudiantes del nivel primario 

que no formaban parte de las instituciones y quienes no participaron de manera 

voluntaria en la aplicación de los cuestionarios.  

Y respecto al muestreo, no se aplicó ninguna modalidad, ya que se 

trabajó con el 100% de la población; es decir, los estudiantes constituyeron la 

población y la muestra al mismo tiempo. Finalmente, la unidad de análisis 
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fueron los estudiantes del 3er al 5to grado de las instituciones educativas 

públicas Eleazar Guzmán Barrón y Daniel Alcides Carrión de Chimbote. 

A su vez, se utilizó la técnica de la encuesta, la cual involucra la 

formulación de un conjunto de preguntas específicas por parte del investigador, 

con el propósito de identificar respuestas que sean objetivas y relevantes en 

relación a los objetivos de la investigación (Rebollo y Ábalos, 2022). 

Para la primera variable, se empleó el cuestionario para la evaluación 

del apego (CaMir-R) desarrollada por Nekane Balluerka, Fernando Lacasa, 

Arantxa Gorostiaga, Alexander Muela y Blaise Pierrehumbert en el año 2011 

en España, el cual fue diseñado para evaluar los estilos de apego en las 

representaciones actuales y pasadas en adolescentes y puede ser aplicada 

tanto de forma individual como en grupo con una duración aproximada de 20 

minutos. El Camir-R tiene 32 ítems y aborda 7 dimensiones que incluyen la 

seguridad, la preocupación familiar, la interferencia de los padres, la autoridad, 

la permisividad parental, la autosuficiencia y el traumatismo infantil. Además, 

cuenta con dos indicadores siendo las representaciones del apego y las 

representaciones de la estructura familiar. 

Referente a la validez, se sometió a una evaluación de contenido para 

su adaptación peruana con cuatro jueces expertos aplicando tres criterios de 

calificación: claridad, coherencia y relevancia, estos fueron analizados 

mediante el coeficiente V de Aiken, revelando valores significativos de 0.99, 

1.00 y 1.00, conduciendo a un valor total de 1.00, lo que indicó la validez del 

instrumento.  

Y referente a la confiabilidad, fue analizado por los autores principales 

a través del Alfa de Cronbach y mostró valores aceptables en el rango de 0.60 

a 0.85 en sus dimensiones, excepto en Permisividad parental con un valor de 

0.45, concluyendo una validez factorial satisfactoria. Es por ello que, se efectuó 

una prueba piloto con una muestra de 80 adolescentes de una institución 

pública para adaptar el instrumento a la población de estudio y se utilizó el Alfa 

de Cronbach logrando valores de fiabilidad de 0.961, 0.891, 0.756, 0.832, 

0.885, 0.0899 y 0.967 para cada dimensión, confirmando su confiabilidad al 

superar el valor aceptable de 0.7 (Toro et al., 2022) 

Mientras que, para la segunda variable, se empleó la Escala de 

Percepción ante Conductas de Riesgo en Adolescentes (EPCRA), la cual fue 
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desarrollada por la autora de la investigación en el año 2023 en Perú, la cual 

fue creada con el objetivo de valorar cómo los adolescentes perciben las 

conductas de riesgo y puede ser administrada tanto de manera individual como 

colectiva, teniendo una duración aproximada de 15 minutos. La EPCRA se 

compone de 24 preguntas y se centra en tres dimensiones que comprenden el 

consumo de sustancias, comportamientos sexuales y conductas disruptivas. 

Además, incluye seis indicadores que abordan aspectos como el consumo de 

tabaco y alcohol, información sobre sexualidad y prácticas sexuales seguras, 

así como la agresión física y verbal.  

Para establecer su validez de contenido, se realizó una valoración 

mediante cuatro expertos, considerando los criterios de claridad, coherencia y 

relevancia, estos criterios se analizaron mediante el coeficiente V de Aiken, 

revelando valores significativos con una puntuación de 1.00 para cada criterio 

y para el valor global, y se confirmó que la EPCRA demostraba una 

consistencia de contenido e indicaba que los ítems del instrumento medían 

efectivamente lo que se pretendía medir. 

Y para evaluar la confiabilidad, se efectuó una prueba inicial con 80 

adolescentes de una institución pública para ajustar el instrumento a la 

población de interés y se realizó un análisis de confiabilidad con el Alfa de 

Cronbach encontrando valores de 0.850, 0.762 y 0.700 para cada dimensión, 

los cuales se ubicaron dentro de un rango aceptable de confiabilidad, indicando 

que los ítems de cada dimensión estaban relacionados de manera coherente 

y consistente (Toro et al., 2022). 

En lo que respecta al análisis de los datos recopilados mediante ambos 

instrumentos, se inició el procesamiento de datos con el software Microsoft 

Excel, codificando las respuestas para facilitar su manejo y posteriormente 

transferirlas al programa estadístico SPSS versión 25. Y se generó una base 

de datos que se analizó mediante tablas e interpretaciones para validar las 

hipótesis planteadas. Además, se emplearon medidas estadísticas como el 

coeficiente Alfa de Cronbach para demostrar asociaciones entre las variables. 

Respecto a los aspectos éticos, se consideró el código de investigación 

de acuerdo a la Universidad César Vallejo (UCV, 2020) que enfatiza el principio 

de autonomía, asegurando que los encuestados participen de manera 

voluntaria y libre, con pleno conocimiento de la investigación, previo 
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asentimiento informado. A la vez, se dio prioridad al principio de justicia, que 

vela por la integridad y calidad del trabajo científico. De igual forma, se mantuvo 

el principio de beneficencia, comprometiéndose a proporcionar a través de este 

estudio un precedente que pueda ser útil para futuras intervenciones en 

beneficio de los participantes. Por último, se respetó el principio de no 

maleficencia, que implica no exponer a los participantes a ningún riesgo; es 

decir que, se ha protegido la privacidad de los involucrados y se ha garantizado 

la confidencialidad, asegurando que la recolección de datos tenga únicamente 

propósitos investigativos.  
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III. RESULTADOS

Tabla 1.

Relación entre vínculo parental y conductas de riesgo en estudiantes de

secundaria de instituciones educativas públicas, Chimbote, 2024.

Vínculo parental Conductas de riesgo 

Vínculo 

parental 

Correlación de 

Pearson 

1 ,164* 

Sig. (bilateral) 0.012 

N 237 237 

Conductas 

de riesgo 

Correlación de 

Pearson 

,164* 1 

Sig. (bilateral) 0.012 

N 237 237 

Nota. *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla 1, se evidenció un coeficiente de r=0,164*, indicándonos que existe 

una correlación significativa entre vínculo parental y conductas de riesgo por el 

nivel de significancia p=0,05; por tanto, se acepta la hipótesis de investigación. 



16 
 

Tabla 2. 

Dimensiones del vínculo parental en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas públicas, Chimbote, 2024. 

Nivel 
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f % f % f % f % f % f % f % 

Alto 62 26.2 55 23.2 67 28.3 54 22.8 57 24.1 62 26.2 70 29.5 

Medio 97 40.9 111 46.8 72 30.4 72 30.4 77 32.5 94 39.7 83 35.0 

Bajo 78 32.9 71 30.0 98 41.4 111 46.8 103 43.5 81 34.2 84 35.4 

Total 237 100 237 100 237 100 237 100 237 100 237 100 237 100 

Nota. Base de datos del estudio. 

 

En la tabla 2 se observó que, en la dimensión Seguridad el 40.9% de los 

estudiantes estaban en el nivel medio, mientras que el 32.9% se encontraba 

en el nivel bajo y el 26.2% en el nivel alto. En Preocupación familiar, el 46.8% 

se encontraron en el nivel medio, con un 30% en el nivel bajo y un 23.2% en el 

nivel alto. En Interferencia de los padres, el 41.4% estaba en el nivel bajo, 

seguido por el 30.4% en el nivel medio y el 28.3% en el nivel alto. En Autoridad, 

un 46.8% se ubicó en el nivel bajo, el 30.4% en el nivel medio y el 22.8% en el 

nivel alto. En cuanto a Permisividad parental, el 43.5% estaban en el nivel bajo, 

mientras que el 32.5% se encontraba en el nivel medio y el 24.1% en el nivel 

alto. Referente a Autosuficiencia, el 34.2% se situó en el nivel bajo, el 39.7% 

en el nivel medio y el 26.2 en el nivel alto. Finalmente, en el Traumatismo 

infantil, un 35.4% se encontraba en el nivel bajo, el 35% en el nivel medio y el 

29.5% en el nivel alto.  
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Tabla 3. 

Dimensiones de las conductas de riesgo en estudiantes de secundaria de 

instituciones educativas públicas, Chimbote, 2024. 

Nivel 

Consumo de 

sustancias 

Comportamientos 

sexuales 

Conductas 

disruptivas 

f % f % f % 

Alto 59 24.9 65 27.4 55 23.2 

Medio 99 41.8 96 40.5 98 41.4 

Bajo 79 33.3 76 32.1 84 35.4 

Total 237 100 237 100 237 100 

Nota. Base de datos del estudio. 

En la tabla 3 se evidenció que, en la dimensión Consumo de sustancias, el 

41.8% de los estudiantes se ubicaron en el nivel medio, mientras que el 33.3% 

en el nivel bajo y el 24.9% en el nivel alto. En Comportamientos sexuales, el 

40.5% se situó en el nivel medio, el 32.1% en el nivel bajo y el 27.4% en el nivel 

alto. Finalmente, en Conductas disruptivas, el 41.4% se ubicó en el nivel medio, 

seguido por el 35.4% en el nivel bajo y el 23.2% en el nivel alto. 
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Tabla 4. 

Relación de las dimensiones del vínculo parental y conductas de riesgo, según 

sexo en estudiantes de secundaria de instituciones educativas públicas, 

Chimbote, 2024. 
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Vínculo parental ,207* .11 ,178* ,218* ,211* .02 ,244* ,293** 

Seguridad .15 -.02 .15 ,270** ,274** ,259** .18 ,242* 

Preocupación familiar -.04 -.01 -.02 -.07 -,248** -,359** -.13 -.10 

Interferencia de los 

padres 
,254** .17 ,230** ,204* .15 -.06 ,274** .19 

Autoridad ,220* ,246** .14 .13 ,450** ,408** ,348** ,364** 

Permisividad parental .04 -.10 ,180* .01 .04 -.08 .14 .08 

Autosuficiencia -.04 .11 -.16 -.05 .00 -.11 .01 .12 

Traumatismo infantil .14 .12 .10 .13 ,194* .08 ,200* ,220* 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

En la tabla 4 se apreció una correlación significativa en el sexo femenino 

(r=0,207*) y en el sexo masculino (r=0,211*); aunque en la muestra femenina 

la correlación fue más baja en la dimensión de Comportamientos sexuales y 

Conductas disruptivas (r=0,178*, 0,218*) con un nivel de significancia de 

p=0,05, en comparación de los varones, donde la correlación fue más alta en 

la dimensión de Comportamientos sexuales y Conductas disruptivas (r=0,244*, 

0,293**) por el nivel de significancia de p=0,05 y p=0,01; respectivamente. 

Asimismo, en Interferencia de los padres se halló una correlación significativa 

en ambos sexos; sin embargo, los varones alcanzaron una correlación más 

baja (r=0.15) a diferencia de las mujeres (r=0,254**). De igual manera se halló 

una correlación significativa con la muestra masculina en la dimensión 

Seguridad, Preocupación familiar y Traumatismo infantil (r=0,274**, -0,248**, 

0,194*). Por otro lado, en la dimensión Autoridad, las mujeres puntuaron una 

correlación significativa más baja (r=0,220*) y los varones precisaron una 

correlación más alta (r=0,450**). 
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Tabla 5. 

Relación de las dimensiones del vínculo parental y conductas de riesgo en 

estudiantes de secundaria de instituciones educativas públicas, Chimbote, 

2024. 

Conductas de 

riesgo 

Consumo de 

sustancias 

Comportamientos 

sexuales 

Conductas 

disruptivas 

Vínculo parental ,164* .05 ,167** ,193** 

Seguridad ,148* .08 .11 ,174** 

Preocupación 

familiar 
-,142* -,172** -.08 -.09 

Interferencia de 

los padres 
,207** .07 ,253** ,199** 

Autoridad ,338** ,331** ,238** ,251** 

Permisividad 

parental 
.08 -.08 ,188** .10 

Autosuficiencia -.07 -.01 -.13 -.03 

Traumatismo 

infantil 
,143* .09 .12 ,138* 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

En la tabla 5 se evidenció una correlación significativa entre sus dimensiones. 

La dimensión Autoridad (r=0,338**) se correlacionó significativamente con la 

dimensión Consumo de sustancias, Comportamientos sexuales y Conductas 

disruptivas (r=0,331**, 0,238**, 0,251**); mientras que la dimensión 

Interferencia de los padres (r=0,207**) se correlacionó de manera significativa 

con la dimensión Comportamientos sexuales y Conductas disruptivas 

(r=0,253**, 0,199**). A diferencia de la dimensión Traumatismo infantil 

(r=0,143*) y Seguridad (r=0,148*) que únicamente se correlacionó 

significativamente con la dimensión Conductas disruptivas (r=0,138* y 0,174**) 

a excepción de la dimensión Preocupación familiar (r=-0,142*) que se 

correlacionó significativamente con la dimensión Consumo de sustancias (r=-

0,172**). 
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IV. DISCUSIÓN

Respecto al objetivo general, Determinar la relación entre vínculo 

parental y conductas de riesgo en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas públicas, Chimbote, 2024, se obtiene una correlación significativa, 

por lo cual se acepta la hipótesis de investigación. Los resultados hallados se 

sustentan en la teoría del apego por Bowlby (citado en Galán, 2020), quien 

menciona que las figuras paternas influyen en la formación de la 

representación de uno mismo y, de ser adversas, estas afectarán en patrones 

duraderos impactando las relaciones del individuo a largo plazo, por tanto, un 

vínculo parental inadecuado podría resultar en la aparición de desafíos 

emocionales que lleven al sujeto a asumir conductas de riesgo. 

Asimismo, esto se contrasta con la teoría ecológica de Bronfenbrenner 

(citado por García y Gonzáles, 2022), quien indica la importancia de los 

microsistemas, donde las interacciones directas contempladas por la familia, 

amigos y escuela impactarán directamente en la habilidad del individuo para 

enfrentar situaciones de riesgo.  

Por lo cual, se puede inferir que, a menor soporte emocional del 

microsistema existe mayor posibilidad de que el adolescente incurra en las 

conductas de riesgo. Además, que el tipo y calidad del vínculo parental tiene 

un impacto considerable en las conductas de riesgo de los adolescentes; es 

decir que, un vínculo parental adecuado puede actuar como un factor protector, 

mientras que un vínculo inadecuado puede aumentar la propensión a 

conductas de riesgo. 

En lo concerniente al primer objetivo específico, Describir las 

dimensiones del vínculo parental en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas públicas, Chimbote, 2024, los estudiantes alcanzan un nivel medio 

en la dimensión Seguridad, la cual se relaciona con el apego seguro, ello 

implica que, aunque los estudiantes se sienten apoyados, la confianza y 

disponibilidad de sus figuras de apego no son óptimas. También, predominan 

las dimensiones de Preocupación familiar e Interferencia de los padres y se 

relacionan con el apego inseguro, esto indica que, los estudiantes tienen cierta 

vulnerabilidad emocional, lo que podría influir en su capacidad para enfrentar 
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situaciones difíciles, incrementando así la posibilidad de involucrarse en 

conductas de riesgo, aunque no de manera extrema.  

De manera similar, ocurre con la dimensión Autosuficiencia ligada al 

apego evitativo y Traumatismo infantil en relación al apego desorganizado, lo 

cual indica que los estudiantes tienen cierta vulnerabilidad emocional debido a 

sus experiencias adversas en la infancia, afectando su bienestar emocional y 

comportamental. Esto coincide con el estudio de Morales-Buitrón y Almeida-

Márquez (2022) quienes mencionan que el vínculo más prevalente es el apego 

seguro, seguido del apego inseguro y evitativo.  

De igual manera, se contrasta con la investigación de Acosta et al. 

(2020) quienes señalan correlaciones similares entre el vínculo del adolescente 

y sus padres; sin embargo, son los pares quienes ejercen una mayor influencia 

en las conductas de riesgo, lo que sugiere que los adolescentes carecen de 

confianza en los adultos y recurren a sus pares para la toma de decisiones. 

Estas observaciones coinciden con las tipologías del apego de Bowlby (citado 

por Díaz-Bastida y Peñaranda-Ortega, 2016) sobre el apego inseguro evitativo 

y ambivalente, y con Main (citada en Ortiz-Granja et al., 2019) respecto al 

apego desorganizado y sus efectos negativos en la regulación del estrés y la 

capacidad de reconocer el peligro. 

Por consiguiente, se puede inferir que, la calidad de los vínculos 

afectivos y la estabilidad emocional en el desarrollo de los estudiantes según 

los diferentes tipos de apego pueden influir en la capacidad de los jóvenes para 

enfrentar situaciones difíciles y establecer relaciones saludables y duraderas. 

Además, un vínculo afectivo carente durante la adolescencia se refleja en la 

falta de límites repercutiendo en la relación con sus pares, así como en su 

capacidad para tomar decisiones responsables debido a una inadecuada 

autonomía. 

En relación con el segundo objetivo específico, Describir las 

dimensiones de las conductas de riesgo en estudiantes de secundaria de 

instituciones educativas públicas, Chimbote, 2024, se encuentra que el 

Consumo de sustancias prevalece en un nivel medio, seguido por Conductas 

disruptivas y, por último, Comportamientos sexuales. Esto indica que, existe 
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una presencia considerable de estas conductas entre los estudiantes, lo cual 

representa un riesgo para su salud física y emocional e incluso estos 

comportamientos pueden estar influenciados por factores sociales, 

emocionales y ambientales dentro y fuera de la escuela, afectando 

negativamente el entorno educativo y la convivencia entre los estudiantes. 

Esto coincide con los hallazgos de González et al. (2019), quienes 

mencionan que la ausencia de una comunicación eficaz o la carencia de figuras 

de cuidado, puede incrementar la posibilidad de que los adolescentes 

participen en conductas de riesgo, como el inicio temprano de las relaciones 

sexuales y el uso de sustancias psicoactivas. Por otro lado, Rueda (2020) 

indica que, una preocupación excesiva o ausencia de interés familiar, pueden 

influir en que el adolescente comience a participar en comportamientos de 

riesgo, como la adicción. Hochberg y Konner (2020) también mencionan que, 

las conductas de riesgo se ven influenciada por la búsqueda de integración 

social y el establecimiento de relaciones románticas durante la adolescencia. 

Finalmente, los hallazgos de Cabrera y Ochoa (citados por Andrade y 

Ramos, 2023) indican que las conductas disruptivas en los adolescentes se 

relacionan con una falta de interés en el aprendizaje y la presencia de conflictos 

familiares, estas circunstancias contribuyen a sentimientos de inseguridad y 

falta de disciplina. Por tanto, se puede inferir que, un soporte familiar carente, 

caracterizado por una comunicación inadecuada, el establecimiento 

insuficiente de normas y reglas, la falta de supervisión parental tendrá como 

consecuencia que los adolescentes participen en actividades y 

comportamientos de riesgo sin medir las consecuencias de sus actos, esto 

incluye el consumo de sustancias psicoactivas y el inicio temprano de 

comportamientos sexuales y debido a la presencia de estas conductas el 

ambiente educativo y la convivencia entre los estudiantes pueden verse 

afectadas de manera negativa. 

Referente al tercer objetivo específico, Establecer la relación de las 

dimensiones del vínculo parental y conductas de riesgo, según sexo en 

estudiantes de secundaria de instituciones educativas públicas, Chimbote, 

2024, se observa que los estudiantes del sexo masculino muestran un mayor 
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predominio en las dimensiones de Comportamientos sexuales y Conductas 

disruptivas. Esto implica que, los factores socioculturales, incluidos los roles de 

género tradicionales, influyen en las conductas de riesgo según el sexo y son 

los varones, quienes debido a menor supervisión y diferentes expectativas 

sociales, tienden a involucrarse más en comportamientos sexuales riesgosos 

y conductas disruptivas. 

Por otro lado, las mujeres tienen una mayor prevalencia en la dimensión 

Interferencia de los padres, lo que sugiere que ellas podrían estar bajo una 

mayor supervisión o control parental. Mientras que, en la dimensión Autoridad 

predominan los varones, lo cual que sugiere que, pueden estar sujetos a 

experimentar una mayor autoridad, reflejando una relación parental donde se 

les imparte más control o disciplina directa. 

Esto se vincula con la investigación de Paez y Rovella (2019), quienes 

encontraron diferencias estadísticas significativas indicando que a mayor 

vínculo de apego entre términos de confianza y disponibilidad con el padre y la 

madre se tendrá mayor percepción de la relación parental de aceptación. Esto 

también lo contrasta Moreira et al. (2021) quienes señalan que, la calidad de la 

relación entre padres e hijos, así como el nivel de conflicto o apoyo, son 

elementos cruciales que predicen la adaptación de los hijos.  

Asimismo, García y Gonzáles (2022) mencionan que, la carencia de 

apoyo y orientación familiar contribuyen a participar en comportamientos de 

riesgo como el inicio de la vida sexual, lo que puede conllevar a un embarazo 

adolescente o a la transmisión de enfermedades sexuales. De igual manera, 

Martínez et al. (2021) indican que, una interrupción en el desarrollo evolutivo 

de los adolescentes puede impedir un establecimiento de relaciones 

saludables tanto con los adultos como con sus pares.  

Por tanto, se infiere que, a menor vínculo parental existe mayor 

prevalencia ante los comportamientos sexuales y las conductas disruptivas en 

los estudiantes de sexo masculino, poniendo en riesgo a los menores ante 

posibles embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, así 

como participar en peleas físicas o discusiones dentro de aula. Entonces, la 

interferencia de los padres se relaciona con comportamientos menos 



24 

disruptivos en mujeres, mientras que la autoridad parental podría influir en los 

comportamientos más disruptivos en varones. 

En cuanto al cuarto objetivo específico, Establecer la relación de las 

dimensiones del vínculo parental y conductas de riesgo en estudiantes de 

secundaria de instituciones educativas públicas, Chimbote, 2024, se aprecia 

que, la dimensión Autoridad predomina con las dimensiones Consumo de 

sustancias, Comportamientos sexuales y Conductas disruptivas; siendo 

posible que los estudiantes respondan a una disciplina estricta con 

comportamientos de rebeldía o búsqueda de independencia a través de 

conductas de riesgo. 

Mientras que, Interferencia de los padres tiene mayor prevalencia con 

Comportamientos sexuales y Conductas disruptivas, lo cual indica que, una 

supervisión o control excesivo puede provocar que los adolescentes se 

comporten de manera rebelde o busquen independencia mediante conductas 

de riesgo. Y, a diferencia del Traumatismo infantil que únicamente predomina 

con las Conductas disruptivas y la Preocupación familiar con el Consumo de 

sustancias, esto sugiere que las dinámicas familiares, en las que los padres 

muestran una preocupación o ansiedad excesiva, pueden llevar a los 

adolescentes a usar sustancias. Esto podría ser un modo de escapar o de 

manejar el estrés familiar. 

Esto coincide con la investigación de Morales-Buitrón y Almeida 

Márquez (2022), donde sus hallazgos evidencian una correlación significativa 

entre la dimensión seguridad y las competencias parentales incluyendo 

aspectos como la cercanía, la comunicación y el soporte, los cuales influyen 

en la formación del apego seguro. Así también, el estudio de González et al. 

(2019) concuerdan con los resultados hallados, indicando que la carencia de 

figuras que brinden un soporte adecuado y mantengan una comunicación 

eficaz aumenta las posibilidades de que los adolescentes puedan tener 

conductas tempranas vinculadas a los comportamientos sexuales riesgosos, 

así como el consumo de drogas legales e ilegales. 

Por tanto, se infiere que, las conductas de sobreprotección que tienen 

los padres con sus hijos durante su desarrollo, están asociadas a conductas 
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de riesgo como las actividades sexuales tempranas y la participación en 

agresiones físicas y verbales, estas conductas pueden surgir como resultado 

de la necesidad de afirmar la autonomía e independencia para actuar sin la 

influencia o control directo de otras personas, especialmente de figuras de 

autoridad como los padres. En contraste, un adecuado soporte familiar puede 

fortalecer los factores protectores frente a estas conductas de riesgo. 
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V. CONCLUSIONES

Primera: Existe una correlación significativa entre vínculo parental y 

conductas de riesgo en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas públicas, Chimbote, 2024, aceptándose la hipótesis de 

investigación. 

Segunda: La gran mayoría de los estudiantes que formaron parte de la 

investigación mostraron una predominancia significativa en la 

dimensión Seguridad, la cual está vinculada con un apego seguro. 

Tercera: Los datos revelaron que los estudiantes tuvieron mayor 

prevalencia en el Consumo de sustancias, seguido por Conductas 

disruptivas, y, en último lugar, los Comportamientos sexuales.  

Cuarta: En las conductas de riesgo, predominó el sexo masculino en las 

dimensiones de Comportamientos sexuales y Conductas 

disruptivas, mientras que, en el vínculo parental, el sexo femenino 

presentó mayor prevalencia en la dimensión Interferencia de los 

padres. 

Quinta: La dimensión Autoridad del vínculo parental mostró una 

predominancia con el Consumo de sustancias, los 

Comportamientos sexuales y las Conductas disruptivas de las 

conductas de riesgo. En cambio, la dimensión Interferencia de los 

padres fue más prevalente en los Comportamientos sexuales y 

Conductas disruptivas. Por su parte, la dimensión Traumatismo 

infantil se asoció principalmente con las Conductas disruptivas, 

mientras que la Preocupación familiar estuvo más relacionada con 

el Consumo de sustancias. 
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VI. RECOMENDACIONES

Primera: A futuros investigadores, abordar el vínculo parental y conductas 

de riesgo utilizando un enfoque mixto, lo cual permitirá contrastar 

datos cuantitativos con información cualitativa. Vizcaíno et al. 

(2023) indican que, los enfoques mixtos proporcionan un análisis 

más profundo y completo de las variables desde ambas 

perspectivas. 

Segunda:  A los directores, fortalecer el vínculo parental mediante eventos 

escolares que promuevan la participación conjunta de padres e 

hijos en actividades educativas y recreativas para mejorar las 

relaciones de confianza, estos talleres pueden abordar temas 

como la comunicación afectiva y la resolución de conflictos 

familiares. 

Tercera: A los directores, establecer alianzas estratégicas para implementar 

programas integrales de salud, estos programas deben incluir 

charlas informativas de salud sexual y reproductiva y actividades 

prácticas que fomenten la toma de decisiones responsables, 

contribuyendo significativamente a reducir las conductas de riesgo 

y a promover un entorno escolar más seguro y saludable. 

Cuarta: A futuros investigadores, considerar la variable sociodemográfica 

del tipo de familia, siendo importante asegurar que cada grupo 

familiar tenga un número similar de casos, con más de 100 sujetos 

en cada grupo, para obtener resultados más representativos. 

Quinta: A la dirección administrativa y al personal docente, implementar 

actividades pedagógicas en sesiones de tutoría que fomenten la 

colaboración entre estudiantes y padres, como investigaciones 

familiares, entrevistas y trabajos manuales conjuntos. E incluso, 

formar grupos para aprender a manejar la presión ante los 

compañeros y participar en simulaciones de situaciones difíciles, 

estas acciones contribuirán a crear un entorno escolar y familiar 

más cohesionado y seguro, reduciendo las conductas de riesgo y 

fortaleciendo el vínculo parental en los estudiantes de secundaria. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables 

Variables 

de estudio 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de medición 

Vínculo 

parental 

El vínculo parental 

se refiere a la 

relación entre 

padres e hijos y 

cómo las acciones 

de los padres 

pueden tener un 

impacto positivo o 

negativo en los 

hijos como 

resultado de su 

interacción 

(Hernández y 

Hernández, 2012). 

Los vínculos 

parentales serán 

medidos a través 

de la Versión 

reducida del 

cuestionario 

CaMir (CaMir-R) 

para la 

evaluación del 

apego. 

Seguridad 

Representaciones del 

apego seguro 

Escala Likert del 1 al 

5. 

Totalmente en 

desacuerdo: 1 

Totalmente de 

acuerdo: 5 

Preocupación 

familiar Representaciones del 

apego preocupado Interferencia de 

los padres 

Autoridad 
Representaciones de 

la estructura familiar 
Permisividad 

parental 

Autosuficiencia 
Representaciones del 

apego evitativo 

Traumatismo 

infantil 

Representaciones del 

apego desorganizado 



Conductas 

de riesgo 

Las conductas de 

riesgo en 

adolescentes se 

refieren a acciones 

o 

comportamientos 

que aumentan la 

probabilidad de 

que los 

adolescentes 

enfrenten 

consecuencias 

negativas para su 

salud, bienestar y 

desarrollo 

(Morales y Díaz, 

2021). 

Las conductas de 

riesgo se medirán 

mediante la 

Escala de 

Percepción ante 

Conductas de 

Riesgo en 

Adolescentes 

(EPCRA). 

Consumo de 

sustancias 

Tabaco 

Escala Likert del 1 al 

5. 

Totalmente en 

desacuerdo: 1 

Totalmente de 

acuerdo: 5 

Alcohol 

Comportamientos 

sexuales 

Información sobre 

sexualidad 

Prácticas sexuales 

seguras 

Conductas 

disruptivas 

Agresión verbal 

Agresión física 



Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 



 
 

 

 

 







Anexo 3. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos 



 
 

 

 

 







 
 

 

 

 







 
 

 

 

 





 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 





 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4. Resultados del análisis de consistencia interna 

 

JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 A B C

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 3 4 4 4 3.75 0.92 14.84 4.67 19.68 0.52 0.99

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 3 4 4 4 3.75 0.92 14.84 4.67 19.68 0.52 0.99

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 2 4 4 3.5 0.83 13.84 5.25 19.68 0.44 0.97

COHERENCIA 4 2 4 3 3.25 0.75 12.84 5.66 19.68 0.36 0.94

RELEVANCIA 4 2 4 4 3.5 0.83 13.84 5.25 19.68 0.44 0.97

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

0.99

1.00

1.00

1.00

V DE AIKEN 

POR ITEM

DATOS PARA LIMITES LIMITE 

INFERIOR

LIMITE 

SUPERIOR

1 1.00

ITEM CATEGORIAS
CALIFICACIONES DE LOS JUECES

PROMEDIO V

2 1.00

3 1.00

4 1.00

5 1.00

6 1.00

7 1.00

8 1.00

9 1.00

1.00

11 1.00

25 1.00

17 1.00

18 1.00

24 1.00

19 1.00

20 1.00

21 1.00

26 1.00

27 1.00

28 1.00

PROMEDIO DE V DE AIKEN

29 1.00

30 1.00

31 1.00

32 1.00

PROMEDIO DE V DE CLARIDAD

PROMEDIO DE V DE COHERENCIA

PROMEDIO DE V DE RELEVANCIA
CAMIR-R

22 0.81

23 1.00

15 0.97

16 1.00

12 1.00

13 1.00

14 0.97
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JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 A B C

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

CLARIDAD 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

COHERENCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

RELEVANCIA 4 4 4 4 4 1.00 15.84 3.84 19.68 0.61 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

DATOS PARA LIMITES LIMITE 

INFERIOR

LIMITE 

SUPERIOR

1 1.00

2 1.00

ITEM CATEGORIAS
CALIFICACIONES DE LOS JUECES

PROMEDIO V
V DE AIKEN 

POR ITEM

21 1.00

18 1.00

19 1.00

15 1.00

16 1.00

17 1.00

PROMEDIO DE V DE AIKEN

22 1.00

23 1.00

20 1.00

13 1.00

14 1.00

24 1.00

PROMEDIO DE V DE CLARIDAD

PROMEDIO DE V DE COHERENCIA

PROMEDIO DE V DE RELEVANCIA

3 1.00

4 1.00

5 1.00

1.00

7 1.00

8 1.00

EPCRA

12 1.00

9 1.00

10 1.00

11 1.00
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Estadística de fiabilidad de la prueba piloto: 

 

 



 
 

Anexo 5. Consentimiento informado UCV 

 

 



Anexo 6. Autorizaciones para el desarrollo de la investigación 






