
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

Agresividad premeditada e impulsiva y prosocialidad en 

estudiantes del nivel secundaria de instituciones educativas 

públicas Lima Norte – 2022 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:  

Licenciada en Psicología 

AUTORAS: 

Echenique Murga, Sandra Beatriz (orcid.org/0000-0001-6793-9782) 

Vicente Rengifo, Marycarmen (orcid.org/0000-0001-8088-4931) 

ASESOR: 

Dr. Castro Garcia, Julio Cesar (orcid.org/0000-0003-0631-8979) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Violencia 

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria 

LIMA – PERÚ 

2023 

https://orcid.org/0000-0001-6793-9782
https://orcid.org/0000-0001-8088-4931
https://orcid.org/0000-0003-0631-8979


  

 
ii 

  

DEDICATORIA 

 

A cada una de nuestras familias, 

por ser nuestra principal red de 

apoyo y soporte durante esta 

etapa de nuestra vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
iii 

AGRADECIMIENTO 
 

En primer lugar, a Dios por 

nuestras capacidades y 

habilidades para poder investigar 

y aprender constantemente, como 

también a nuestros seres queridos 

por el apoyo incondicional. 

Asimismo, a nuestro asesor Julio 

Castro por ser guía y pieza clave 

en nuestro desarrollo profesional. 

Finalmente, a nuestras amistades 

por darnos la mano cuando lo 

requeríamos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR



  

 
v 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DE AUTORES 

 



 

vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Pág. 

CARÁTULA…………………………………………………………………………………i 

DEDICATORIA ........................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... iii 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR .......................................... iv 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DE AUTORES……………………………….v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS……………………………………………………………...vi 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................. vii 

RESUMEN ........................................................................................................... viii 

ABSTRACT ............................................................................................................ ix 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1 

II. MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 5 

III. METODOLOGÍA ............................................................................................ 16 

3.1. Tipo y diseño de investigación ............................................................... 16 

3.2. Variables y operacionalización de las variables ..................................... 16 

3.3. Población, muestra y muestreo .............................................................. 17 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................. 18 

3.5 Procedimientos ...................................................................................... 23 

3.6 Métodos de análisis de datos ................................................................. 23 

3.7  Aspectos éticos ..................................................................................... 24 

IV. RESULTADOS ............................................................................................... 25 

V. DISCUSIÓN ................................................................................................... 28 

VI. CONCLUSIONES .......................................................................................... 32 

VII. RECOMENDACIONES .................................................................................. 33 

REFERENCIAS………………………………………………………………………….34 

ANEXOS .............................................................................................................. 43 

 

 

 



 

vii 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

 

Pág.  

Tabla 1. Prueba de normalidad………………………………………………...25  

Tabla 2. Niveles de agresividad………………………………………………..25  

Tabla 3. Niveles de prosocialidad……………………………………………...26  

Tabla 4. Correlación entre agresividad premeditada e impulsiva y 

prosocialidad…………………………………………………………..26 

 

Tabla 5. Correlación entre agresividad premeditada y las dimensiones de la 

prosocialidad…………………………………………………………..27  

 

Tabla 6. 

 

. 

Correlación entre agresividad impulsiva y las dimensiones de la 

prosocialidad…………………………………………………………..27 

 

 

   

   

   

   



 

viii 

 

RESUMEN 

 

Se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar la relación entre la 

agresividad premeditada e impulsiva y prosocialidad en estudiantes del nivel 

secundaria de instituciones educativas públicas Lima Norte – 2022. Se aplicó un 

diseño no experimental, descriptivo-correlacional de corte transversal y el tipo de 

investigación fue básico. La población específica del estudio estuvo conformada 

por 460 escolares y se obtuvo una muestra de 150 voluntarios a través de un 

muestreo no probabilístico, puesto que se basa en el juicio del investigador y la 

accesibilidad de la población; del mismo modo, los instrumentos utilizados fueron 

el Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva en Adolescentes (CAPI-

A) que mide los componentes de la agresividad y la escala de Prosocialidad que 

mide la prosocialidad en los individuos. Se obtuvo como principales resultados 

que la agresividad premeditada e impulsiva se relacionan de manera inversa y 

significativa con la prosocialidad (r=-.302, p<.001), por otro lado, se halló que, 

para los niveles de agresividad en los participantes, la de tipo premeditada 

predomina el nivel bajo (93.2%) y para la impulsiva lo hace el nivel medio 

(78.2%). Asimismo, se identificaron los niveles de prosocialidad, comprobando 

que en la conducta prosocial predomina el nivel medio (73.6%) y en la empatía 

y apoyo emocional también se predispone el nivel medio (66.2%). Es adecuado 

señalar que este trabajo tuvo limitaciones, las cuales estuvieron relacionadas a 

la escasez de antecedentes que relacionen las variables y que hayan sido 

trabajados en adolescentes, no obstante, a pesar de los obstáculos presentados, 

se pudieron completar con éxito los objetivos previstos. 

Palabras clave:  agresividad, agresividad premeditada e impulsiva, prosocial, 

prosocialidad, conducta prosocial, empatía, apoyo emocional.
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ABSTRACT 

A study was analyzed whose purpose was determine the relationship between 

premeditated and impulsive aggression and prosociality in secondary level students 

of public educational institutions Lima Norte - 2022. A non-experimental, descriptive-

correlational cross-sectional design was applied and the type of research was basic. 

The specific population of the study was made up of 460 school children, a sample 

of 150 volunteers was obtained through a non-probabilistic sampling, since it is 

based on the investigator's judgment and the accessibility of the population; In the 

same way, the instruments used were the Premeditated and Impulsive Aggression 

Questionnaire in Adolescents (CAPI-A) to measure the aggressiveness 

components and the Prosociality scale to measure the Prosociality scale. It was 

obtained as main results that premeditated and impulsive aggressiveness are 

inversely and significantly related to prosociality (r=-.302, p<.001), on the other 

hand, it was found that, for the levels of aggressiveness in the participants, the 

premeditated type predominates the low level (93.2%) and for the impulsive it does 

the medium level (78.2%). Likewise, the levels of prosociality were identified, 

demonstrating that in prosocial behavior the medium level predominates (73.6%) 

and in empathy and emotional support the medium level is also predisposed 

(66.2%). It is appropriate to point out that this work had limitations, which were 

related to the scarcity of antecedents that relate the variables and that have been 

worked on in adolescents, however, despite the obstacles presented, the expected 

objectives could be successfully completed. 

Keywords: aggressiveness, premeditated and impulsive aggression, prosocial, 

prosociality, prosocial behavior, empathy, emotional support.
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I. INTRODUCCIÓN

La etapa en el que ser humano se encuentra con más cambios a nivel integral suele 

ser la adolescencia, el cual hace que esta fase sea complicada de sobrellevar sin 

herramientas correctas a nivel personal, social y cultural.  Si se tuviese los recursos 

correctos, el individuo podría afrontar de forma asertiva diversas situaciones 

conflictivas que se presenten en la vida de la persona (Borras, 2014). Es así como, 

al encontrarse en una etapa de vulnerabilidad es más sencillo abandonar los 

valores morales aprendidos y dar pie a conductas que perjudiquen a otras personas 

y al propio individuo, una de estas, es la agresión, la cual se conoce por ser un 

mecanismo de defensa, sin embargo, no todas las personas saben gestionarlo, por 

lo que puede llegar a manifestarse de forma física o psicológica de un individuo 

contra otro, de esta manera se le reconoce como un rasgo asociado a la violencia. 

Esto da como resultado una afectación a nivel familiar, social y educativo, la 

agresividad en los adolescentes es una dificultad preocupante que empieza a 

promover la pérdida de las normas y afecta al clima adecuado del aula, asimismo, 

afecta a los propios profesores, que son víctimas de estos hechos; las normas están 

asociadas a los valores morales y a la par con la prosocialidad, las cuales engloban 

diferentes conductas solidarias, altruistas, empáticas, entre otros (Carlos y Randall, 

2002). Estos influyen en la facilitación del desarrollo de comportamientos que 

benefician a los demás y proporcionan diversas manifestaciones de este tipo de 

conducta, es por ello que Álvarez (2020) afirma que la prosocialidad no sólo reduce 

la hostilidad y la violencia sino promueven la reciprocidad en las relaciones 

individuales y grupales, aumentan la autoestima, abordan la salud mental 

fomentada por la empatía y los valores.   

A nivel internacional, los estudios verificados por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (2019) en México revelan que las respuestas estadísticas 

entorno a las agresiones, violencia y experiencias parecidas al tema tienen como 

población dominante a jóvenes y adultos. Por otro lado, se reveló una gran falta de 

datos para las personas que conforman las categorías infantiles, aumentando así 

las posibles situaciones en las que se vean expuestos a las agresiones y a la vez 

sus derechos son ignorados. Además, la Organización de las Naciones Unidas para 
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la Educación, la Ciencia y la Cultura (2019), investigó el estado en el que 

seencontraba la violencia escolar alrededor del mundo, encontrando como 

resultados que, de cada tres menores de edad, uno sufre de violencia en sus 

propias instituciones (32 %), con esto se observa el trasfondo de falta de 

prosocialidad en programas educativos. Asimismo, la Organización Mundial de la 

Salud OMS (2020), tras un estudio de tipo estadístico, determinó las disputas físicas 

y agresiones como acoso, intimidación u otros, estos actos eran de un nivel alto en 

jóvenes, el estudio mencionado se llevó a cabo en al menos 40 países en vías de 

desarrollo, tras analizarlo, se determinó una media con 37 % de niñas y con 42 % 

de niños expuestos a provocaciones, amenazas y amedrentamientos por distintos 

factores y poblaciones. Además, las conductas agresivas hacia menores de edad 

se han visto ir en aumento desde inicios de la pandemia, siendo actualmente una 

situación alarmante según un estudio liderado por la Comisión económica para 

América Latina y el Caribe (2020), donde se estima un 55% de agresión física y un 

48% de agresión psicológica por parte de los estilos de crianza. 

A nivel nacional, Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (2021) 

menciona que desde el primer mes de agosto del 2021 se tienen 9833 casos de 

violencia a menores, aproximadamente 40 menores son agredidos diariamente, 

con estos datos solicitaron al estado cumplir con la protección a los derechos, esto 

es resultado de las conductas agresivas, los cuales son generalmente realizados 

por personas que repitieron un mismo patrón de conducta al crecer en un ambiente 

con falta de valores morales y prosocialidad. Es así como, en una nota de prensa 

de la Defensoría del pueblo (2018) mostró que; el 42% de instituciones educativas 

públicas y privadas no tienen metodologías contra patrones agresivos, a pesar de 

la existencia de programas de gestión escolar propuestas por el ministerio de 

educación, la implementación de hábitos prosociales mejoraría estas conductas 

entre escolares. Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables [MIMP] (2019), 

registró hasta diciembre de ese año 181, 885 casos de procederes agresivos, los 

datos estadísticos evidenciaron que; un tercio de esta agresividad empieza desde 

la edad temprana de la persona y se considera primordial estudiar más a fondo las 

relaciones de agresividad, control de impulsos entre otros. De existir una conducta 

de prosocialidad se disminuirá la prevalencia de victimarios y víctimas. De la misma



3 

manera, el Ministerio de Educación (2019), señaló un seguimiento que realizaron 

desde septiembre del 2013 hasta junio del 2019, como resultado obtuvieron 31, 216 

menores de edad siendo víctimas de agresiones en sus propias instituciones 

educativas, además la provincia que más puntaje obtuvo en este contexto de 

agresividad entre escolares fue la capital Lima con 1, 851 casos.  

El Ministerio de Educación (2017), registró en Lima Metropolitana 9,707 

casos de conductas agresivas a estudiantes menores de edad, siendo la mayoría 

en colegios públicos, entre los factores raíces se encuentran la falta de habilidades 

sociales y hábitos prosociales. Además, recientemente las noticias en nuestro país 

han mostrado cómo los estudiantes se agreden entre sí, sin que las autoridades 

actúen ante los problemas cotidianos de agresión entre los adolescentes.  

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores se procede a formular 

el problema general, el que viene a ser el siguiente; ¿Qué relación existe entre 

Agresividad Premeditada e Impulsiva y Prosocialidad en estudiantes del nivel 

secundaria de Instituciones Educativas públicas Lima Norte – 2022?  

La justificación teórica es fundamentada con la idea de proporcionar una 

comprensión más profunda de la teoría que subyace a ambas variables y de las 

teorías que las sustentan, proporcionando más conocimientos a investigadores y 

estudiantes, para lo cual se brindaran definiciones y postulaciones sobre la 

Agresividad Premeditada e Impulsiva y Prosocialidad. La justificación práctica 

radicará a partir de los resultados que el presente estudio aportará con datos 

relevantes sobre las variables antes mencionadas, además se podrá crear 

intervenciones, procesos de asesoramiento y prevención para el descenso de los 

niveles de agresividad, y al mismo tiempo, el incremento de la prosocialidad en 

adolescentes que forman parte del ámbito educativo. En tanto, la justificación 

metodológica se basa en el medio de recogida de información (cuestionarios) y en 

la metodología propuesta, que es útil por su facilidad de réplica y permite establecer 

futuros estudios que pretendan contribuir y recoger información sobre las variables 

estudiadas del presente proyecto. También se espera que los resultados influyan 

en la búsqueda de soluciones educativas y sociales para prevenir este tipo de 

violencia. En consecuencia, se plantea el objetivo general de la siguiente manera:
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Determinar la relación entre la agresividad premeditada e impulsiva y prosocialidad 

en estudiantes del nivel secundaria de instituciones educativas públicas Lima Norte 

- 2022; asimismo los objetivos específicos planteados son: a) El primer objetivo

específico es analizar el nivel de agresividad que predomina en los estudiantes del 

nivel secundaria de instituciones educativas públicas Lima Norte - 2022; b) El 

segundo objetivo específico analizar el nivel de prosocialidad que predomina en los 

estudiantes del nivel secundaria de instituciones educativas públicas Lima Norte - 

2022 y como tercer objetivo específico; c) Determinar la relación entre agresividad 

premeditada y las dimensiones de la prosocialidad: conducta prosocial, empatía y 

apoyo emocional en los estudiantes del nivel secundaria de instituciones públicas 

Lima Norte - 2022, por último, como cuarto objetivo específico; d) determinar la 

relación entre agresividad impulsiva y las dimensiones de la prosocialidad: 

conducta prosocial, empatía y apoyo emocional en los estudiantes del nivel 

secundaria de instituciones públicas Lima Norte – 2022. 

Por otro lado, la hipótesis general del presente trabajo sería, existe 

correlación significativa entre agresividad premeditada e impulsiva y prosocialidad 

en estudiantes del nivel secundaria de instituciones educativas publicas Lima Norte 

– 2022. 1) Existe correlación significativa entre agresividad premeditada y las

dimensiones de prosocialidad: conducta prosocial, empatía y apoyo emocional en 

estudiantes del nivel secundaria de instituciones educativas públicas Lima Norte – 

2022. 2) Existe correlación significativa entre agresividad impulsiva y las 

dimensiones de prosocialidad: conducta prosocial, empatía y apoyo emocional en 

los estudiantes del nivel secundaria de instituciones educativas públicas Lima Norte 

– 2022.
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II. MARCO TEÓRICO

Dentro de esta sección se realizó un análisis documental de antecedentes 

investigatorios sobre ambas constantes del presente trabajo. 

Dentro de este marco para los antecedentes nacionales, García (2019) 

busco corroborar las diferencias en las conductas agresivas en escolares del nivel 

secundario de un centro educativo privado y un colegio estatal de Lima, su 

población fue de 250 alumnos de cuarto y quinto del nivel secundario, fue un modelo 

experimental a nivel descriptivo comparativo, Como instrumentos se emplearon una 

ficha socio demográfica y el cuestionario de agresión  (AQ) de Buss y Perry, los 

resultados del estudio no reflejaron diferencias en cuanto al comportamiento 

agresivo entre los estudiantes de ambas instituciones educativas a nivel general, 

sin embargo, por las experiencias de la población se aludió mayores conductas 

agresivas en la institución privada.  

Asimismo, el autor Alache (2020) en su trabajo tuvo como finalidad 

determinar la relación que existe en las variables de agresividad y empatía en 

estudiantes de cuarto y quinto nivel secundario de un centro educativo del distrito 

de San Martín. La muestra fue de 117 escolares de ambos sexos. El estudio tenía 

un diseño cuantitativo descriptivo-correlacional no experimental. Cómo instrumento 

se utilizaron el cuestionario de agresividad de los autores Buss y Perry, así como 

el cuestionario de empatía de Jolliffe y Farrington. Como resultado sea yo que no 

existe una relación reveladora del factor de agresión y empatía. 

Así también, Mendoza (2020) en su proyecto, buscó el vínculo entre 

conducta pro social y regulación emocional en escolares de secundaria de un 

centro educativo del departamento de Chiclayo, tuvieron una población a 404 

sujetos, usó el diseño descriptivo correlacional, en los instrumentos utilizó la escala 

de prosocialidad de Caprara y el cuestionario de autorregulación emocional de 

Gross y Thompson, Como resultados obtuvo alta significancia entre conducta pro 

social y regulación emocional (p<,000), se concluye que una buena conducta pro 

social, la habilidad de regular las emociones en alumnos del nivel secundario y 

preparatoria es excelente.
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Por otro lado, Gálvez y Vargas (2020) Buscaron el vínculo significativo entre las 

maneras de crianza y la agresividad en adolescentes de la ciudad de Cajamarca, 

la muestra estuvo conformada por 826 adolescentes en un rango de edad de 12 a 

17 años, de tipo transversal descriptivo, correlacional, para los instrumentos se 

emplearon la escala de estilos de crianza de Steinberg Y el cuestionario de 

agresividad de Buss y Perry, obteniendo como resultado principal la presencia de 

niveles medios de agresividad en los adolescentes, se concluyó que la 

investigación fue correlacionar y que el estilo de crianza se asocia con el control o 

crecimiento de la conducta agresiva en los adolescentes. 

Del mismo modo, Farfán (2021) el cual realizó un estudio con la intención 

de determinar la relación entre la violencia encubierta y la conducta prosocial en las 

voluntarias de la asociación Ñañaykuna del departamento de Cusco en el año 2021, 

su población y muestra fueron 118 voluntarias, con un estudio cuantitativo, obtuvo 

una categoría no experimental, de nivel aplicado siendo correlacional descriptiva. 

Para los instrumentos se utilizaron dos, el cual el primero fue; la Escala de Conducta 

Prosocial (ECP) y el segundo; la escala de violencia encubierta (EVE). En síntesis, 

hay una correlación inversa muy reveladora entre las constantes de ambas 

variables mencionadas anteriormente (Rho = -223; p<0,05). 

Mientras tanto, sobre los antecedentes internacionales, tenemos a Ríos, 

López y Pardo (2020) realizar un estudio con la finalidad de detallar las habilidades 

sociales más sobresalientes en individuos de agresión escolar en la etapa 

adolescente, siendo de niveles superiores en un centro educativo, en el 

departamento del Quindío. Su muestreo fue no probabilístico con una muestra de 

156 estudiantes, usaron el diseño cuantitativo descriptivo correlacional. Para la 

cosecha de información se usó la ficha socio demográfica, también usaron el 

cuestionario de cólera, irritabilidad y agresividad (CIA) y una evaluación de 

habilidades sociales. Como resultado se encontró que los valores de edad, género 

y tipología familiar guardan relevancia en las habilidades sociales relacionados a 

las agresiones escolares. Se concluyó para los aspectos como tiempo de vida, 

género y el tipo de familia estaban asociadas a la ira, la frustración y la agresión, 

que tenían un impacto directo en la aparición de la violencia escolar, así como del 

mantenimiento del mismo.
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Asimismo, Reyes (2020) en su investigación, buscó relacionar el nivel de 

agresividad con el nivel de autoestima en la población de jóvenes gamers del 

Distrito Metropolitano de Quito. Su muestra fueron 120 sujetos jóvenes gamers y 

su población estuvo compuesta por mujeres y varones de 18 a 25 años de etnias 

mestizas. El análisis tuvo un enfoque cuantitativo, no experimental, transversal, los 

instrumentos que utilizo fueron una encuesta sociodemográfica y el cuestionario de 

Agresividad AQ-PA de Buss y Perry, como resultado se reveló que dicho nivel de 

agresividad bajo era el mayor, seguidamente de la agresividad media en relación 

al nivel de autoestima, además el estudio concluyó que el nivel más alto de 

autoestima se asocia con los niveles más bajos de agresión, mientras que aquellos 

con baja autoestima fueron más agresivo.  

Balabanian (2020) en un análisis, tuvo como objetivo, reconocer el aporte 

del tipo de estilo atribucional, la prosocialidad parental comprendida, la motivación 

e identificación del receptor en el desarrollo del comportamiento prosocial en 

adolescentes de 13 a 18 años, en el país de Argentina, Buenos Aires, con una 

muestra final de 612 estudiantes, qué correspondía a un diseño descriptivo 

correlacional no experimental. Como instrumentos utilizó un cuestionario 

sociodemográfico, la cual es la escala de conducta pro social y el cuestionario de 

estilo atribucional. Cabe mencionar que ambos instrumentos son de los autores 

Balabanian y Lemos. También, la escala de prosociabilidad parental percibida de 

Balabanian y la medición de tendencias prosociales de los creadores Carlo Y 

Randall. Como resultado se encuentra que las variables concluidas independientes 

explican que el 39% de la varianza de la conducta prosocial, la prosociabilidad 

parental y la percibida tuvieron grados más altos. Se concluyó que los adolescentes 

estaban significativamente más propensos a apoyar a los amigos que los 

desconocidos. 

Miranda (2021) realizó un estudio para medir los efectos de una 

intervención por entrenamiento de habilidades sociales sobre la conducta agresiva 

en menores mexicanos institucionalizados, su población fueron 12 menores del 

albergue Asociación Civil Casa Hogar Tepotzotlán, se utilizó un diseño 

preexperimental cuantitativo, para los instrumentos utilizaron la escala de Agresión 

Impulsiva/Premeditada “IPAS” de Stanford y Cols, la información de los resultados
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se encontró heterogénea pero se encontró datos suficientes para tener un trabajo 

descriptivo y tener una dirección más apropiado a los objetivos e intervención, se 

concluyó que la intervención podía considerarse eficiente en términos de tiempo de 

aplicación y costos incurridos, requiriendo siete semanas de trabajo intensivo (si se 

consideran dos sesiones por semana).  

Con relación al enfoque teórico, la primera variable es agresividad, Andreu 

(2010) afirma que la agresión es un conjunto de patrones, que van desde la 

agresión física hasta la verbal, manifestada directa o indirectamente con distinta 

intensidad, así también, la agresión verbal es calificada como pasiva o activa, 

poniendo en riesgo la existencia y la supervivencia del ser humano. Asimismo, 

según Raymundo (2019) conceptualiza la agresividad de la siguiente manera; una 

persona que actúa con este adjetivo es propenso a provocar a las personas de su 

alrededor y con ello faltarle el respeto, también, es una inclinación a responder o 

actuar violentamente, en otras palabras; la agresividad se describe como la acción 

y reacción de agredir. Seguidamente, Ruidias y Vásquez (2019) afirman que la 

agresión es un tipo de fenómeno multidimensional en la cual intervienen muchos y 

distintos factores, es decir, implica muchos factores que se manifiestan en cada 

nivel del individuo, como el físico, el emocional, el cognitivo y el social. Además, 

Alache (2020) indica que es la tendencia que tiene un individuo y/o grupo de 

personas al desempeñar actividades agresivas o conductas agresivas. Estos actos 

pueden aparecer como adaptativos, las cuales pertenecen a los tipos de 

afrontamiento de los individuos ante amenazas externas que se perciben como 

perjudiciales, ya sea de forma física o verbal, los cuales son negativos. 

Andreu (2009) menciona que la agresividad nos dirige a agredir a otras 

personas, en este sentido, el concepto refiere a afecciones e ideas experimentadas 

subjetivamente, las cuales, influenciadas por los actos específicos, mecanismos y 

procesos psicológicos, producen activación al sujeto en puntuales situaciones, 

dirigiéndolo a una demostración conductual negativa de una respuesta verbal o 

física en determinadas situaciones. Es decir, la conducta agresiva refiere a aquellos 

procesos socio cognitivos y emocionales en los que están implicados, en los 

momentos de sentirse encolerizado, la posibilidad de demostrar estas emociones a 

través de una conducta lesiva hacia el mundo externo cercano aumenta.
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En la primera dimensión se encuentra la agresividad premeditada, Andreu 

(2009) menciona que Berkowitz afirma que se trata de una conducta motivada en 

la obtención de objetivos y el establecimiento de esfuerzos para imponer o defender 

el propio poder, control o estatus social. También, dicen que son proactivos porque 

su principal objetivo no es perjudicar al damnificado, sino lograr un fin que les 

beneficie, como obtener elogios de los demás, ganar fama o jugar a las 

"dificultades". Siever (2008). Menciona que surge de manera planeada y puede ser 

socialmente tolerado por la sociedad. 

Por otro lado, la segunda dimensión la agresividad impulsiva, Andreu 

(2009) refiere que Dodge (1991) que Meloy (1988) que Volavka (1995), menciona 

que son las respuestas no planificadas, derivadas con base en la ira y en el 

incentivo de perjudicar a la víctima a partir de una incitación recepcionada. Es decir, 

su primer objetivo es un daño intencionado acompañado de una reactivación 

afectiva irritante, también se le puede nombrar como; agresión emocional hostil. La 

agresividad impulsiva suele asociarse a respuestas de miedo, hostilidad, 

irritabilidad, ira y provocaciones percibidas, ya sea algo realista o ilusorio. Además, 

la insuficiencia en la recepción de datos sociales y cuestiones internas como lo 

pueden ser la ansiedad, depresión y somatización. 

Andreu y Ramírez (2008) mencionan que esta dimensión de la agresividad 

puede asociarse con baja capacidad de regular emociones, mínimas destrezas 

sociales, funcionamiento extraño para procesar información en contextos sociales. 

También, dicen que se da específicamente en los trastornos disruptivos, uno de 

ellos es el Trastorno Negativista Desafiante (TND) y la Hiperactividad, pero también 

está presente en el Trastorno Explosivo Intermitente (TEI) y se percibe con 

frecuencia en los trastornos límite y antisocial de la personalidad. Asimismo, es 

importante para entender la relación entre agresión, la hostilidad y la ira en el 

llamado síndrome AHI. Por otro lado, Siever (2008), menciona que aquellos actos 

catalogados como agresivos impulsivos tienen características del TEI y se percibe 

frecuentemente en trastornos de la personalidad como los limite y antisocial.  

Por consiguiente, en relación con las implicaciones de ambas dimensiones, 

se puede inferir como características diferenciadoras para la dimensión agresividad
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impulsiva: aquellos que presenten problemas emocionales como enfado, ira u 

hostilidad, para las respuestas ante una provocación percibida, para las tendencias 

de atribución de hostilidad, historias de victimización y reactiva/hostil. 

Mientras tanto, la agresividad premeditada está caracterizada por: 

agresiones con objetivos y que no son provocados, inexistente reactivación 

emocional negativa, proactiva o instrumental y exhibición a modelos agresivos. 

La agresividad tiene además otras formas de expresión, socialmente 

también se pueden expresar en: 

Agresividad física y psicológica: Andreu (2009). Son los conceptos más 

básicos sobre agresividad, la física se da como respuesta motriz operando 

físicamente con la finalidad de dañar a otro, por el contrario, la agresividad 

psicológica se da mediante el lenguaje, con palabras ofensivas, gritar o insultar 

intencionalmente a otros, estos son ejemplo de daño psicológico verbal. 

Agresividad activa y pasiva: Andreu (2009). Antes que nada, en esta 

agresividad, el agresor toma un rol de compromiso activo en acciones para herir a 

la víctima, la agresión activa refiere a una promesa del agresor para dañar o 

lastimar a la víctima, por otro lado, la agresión pasiva se da por la ausencia a la 

hora de percibir las consecuencias activas hacia lo que causa daño. 

Agresividad directa e indirecta: Andreu (2009), menciona que Richardson y 

Green (2003), refieren sobre la agresión directa e indirecta como dos tipos de 

agresión contrarias, además, son numerosos los indicadores a través de 

investigaciones que afirman las expresiones de agresión de manera directa o 

indirecta. 

La presente investigación se sustentó en base a la teoría formulada por 

Andreu (2009) que ha desarrollado una teoría integradora de la agresión, el cual 

combina los aspectos emocionales y conductuales. Del mismo modo, la agresión 

es una respuesta a operaciones que implican factores psicobiológicos para crear 

un daño, directa o indirectamente, para dar prioridad a sobrevivir.
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Igualmente, integra sucesos en los que los individuos con ánimos agresivos 

tienen resultados perjudiciales. Es por ello que; Andreu (2009) menciona los 

siguientes procesos: de evaluación primaria y secundaria, cognitivos (evaluación y 

juicio), de autorregulación y de supresión y des-supresión.  

Proceso de evaluación primaria y secundaria: Para esta fase, los contextos 

peligrosos desencadenan la reacción instintiva (pulso acelerado y de la respiración, 

etc.). Sin embargo, estas características fisiológicas se modifican en respuesta al 

contexto y a la intimidación captada.  

Procesos cognitivos: según esto, una vez que se produce la activación en 

un individuo, se produce el procesamiento cognitivo. Quiere decir que; la 

interpretación de lo ocurrido propone dos maneras de canalizar la expresión 

emocional de una respuesta con un trasfondo neurológico. Los aprendizajes 

ambientales es la dimensión neurológica, que se recibe a través de percepciones 

como la vista, el olfato, la audición y el oído. Si hay una percepción de la vista, el 

olor, el tacto, etc., se transmite desde el núcleo de la amígdala al tálamo, que 

gobierna las respuestas humanas predisponentes a estos estímulos. Envía 

información al córtex, que evalúa la situación y finalmente envía una respuesta al 

núcleo de la amígdala hasta el núcleo de la amígdala, teniendo en definitiva una 

cadena de procesos cerebrales sobresalientes como la razón, el pensamiento y, en 

última instancia, la conciencia. Nuestra naturaleza psicomotriz son los estímulos 

externos que recibimos en diversos patrones positivos o agresivos para el mundo 

exterior.  

Procesos de autorregulación: es importante resaltar el esquema cognitivo 

de la información, ya que está arraigado en el pasado, así como en los entornos 

donde se dan los eventos críticos, dando lugar a una reflexión de las experiencias 

antes del comportamiento y las reacciones emocionales, es decir, se tienen en 

cuenta las consecuencias y expresiones pasadas de las personas cercanas que 

eligen la mejor salida, aprender a no emitir comportamientos violentos en 

escenarios donde no es necesario. Permite la adaptación funcional del sujeto y 

puede conseguirse y adaptarse eficazmente en las siguientes situaciones similares.
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Procesos de inhibición y desinhibición: en esta etapa de gestión se orienta 

por diversos temas, las cuales son mediar y regular las respuestas a la agresión a 

nivel interpersonal y de propiedad que regula y previene la ira, la hostilidad y la 

impulsividad a nivel interpersonal y patrimonial. También, previene el desarrollo de 

problemas psicológicos que conducen a la impulsividad e incita el uso de 

psicoactivos. Drogas depresivas en el que destaca el alcohol, psicopatías y 

adicciones, especialmente estas, pueden, por el contrario, producir menos 

mecanismos de afrontamiento y control, haciendo que el comportamiento 

perjudicial sea más pronunciado y con graves consecuencias. Cabe destacar que 

la psicopatología y la violencia son independientes, pero tienen un impacto en la 

propia reacción agresiva manteniendo los moduladores inhibidores humanos. Así, 

en este modelo se observa cómo se produce la agresión planificada y la impulsiva. 

La agresión instintiva procede en diversas maneras para aquellos procesos 

mencionados, y las desigualdades inician con interpretaciones cognitivas de las 

diferencias de las mismas. Así, el agresor actúa en respuesta a los estímulos 

sociales percibidos como negativos (fase inicial) y activa las defensas contra algo 

subjetivo. Después de esto, se produce una fase secundaria que se relaciona con 

la interpretación del agresor basada en la experiencia previa.  

Finalmente, como segunda variable la prosocialidad, Caprara et al. (2005) 

indica que la prosocialidad se entiende como una tendencia a realizar 

comportamientos caracterizados por los efectos beneficiosos para los demás y 

pertenece al ámbito del hábito, la costumbre y modalidades habituales de 

interacción social. Además, Gómez, Stiths y Marín (2020) definen que estas 

conductas tienen un trasfondo positivo, pues giran hacia el apoyo a sujetos 

externos, sin contar fuerzas motivacionales del individuo. Sin embargo, no todos 

los actos prosociales se pueden considerar altruistas, ya que la fuerza motivacional 

puede girar a un distinto trasfondo, diversos investigadores creen que los actos que 

engloban esta conducta son positivos, pero su base puede variar desde lo moral, 

lo que entiendan por normativo, actos egoístas entre muchos más, en sí existen 

muchos factores a nivel social, cultural y psicológicos. 

La prosocialidad puede ser un concepto con muchas dimensiones, desde 

la adolescencia a la edad adulta. Así también, esta conducta adquiere estabilidad,
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en relación con el desarrollo socio moral y los procesos de razonamiento moral. Por 

otro lado, los estudios longitudinales han demostrado que el comportamiento 

sociotrópico permanece estable durante la adolescencia, sobre todo aumenta en 

las mujeres y en los varones entre los 15 y 19 años. Después de la adolescencia, 

la empatía adquiere una forma más madura, permitiendo así percibir los estados 

que experimentan otras personas (Vecchione y Picconi, 2005). Los estados 

experimentados por otros individuos se utilizan en situaciones en las que se exigen 

más o menos explícitamente. Así, la empatía a partir de la adolescencia determina 

el desarrollo maduro de la persona con prosocialidad, junto con el uso consciente 

de los actos propios. Esta argumentación es la base para la inclusión de la conducta 

empática a un nivel integral de actos prosociales en la edad adulta. Este cambio 

origina una disputa sobre la empatía como predictor o como dimensión integral de 

la misma (Paciello et al. 2005).  

Como primera dimensión, tenemos la conducta prosocial, en relación a la 

terminología, Moñivas (1996), refiere a la conducta prosocial como una de las 

maneras de comportamiento moral, la cual está relacionada a conductas de ayuda, 

consuelo, altruismo, solidaridad, entre otros, al ser diversos elementos que integran 

la conducta prosocial, un acuerdo para su definición se vuelve complicado.  

Según Quiroga (2022) menciona para la prosocialidad como el englobado 

de hechos u acciones que buscan apoyar o dar ayuda benéfica a otros individuos 

o a un conjunto de personas sin necesidad que el autor crea en una recompensa

con anterioridad, vale la pena decir que tales hechos se caracterizan por acciones 

voluntarias que implican sacrificio, con respecto a estos actos, lo más resaltantes 

son generosidad, el altruismo, la simpatía, dar apoyo a personas en apuro, 

compartir bienes materiales o donando apoyo económico, con estas acciones se 

reduciría las injusticias sociales, elecciones desequitativas, la brutalidad, etc., en 

pocas palabras, mencionada conducta se da a raíz del individuo al brindar utilidad 

a otras personas/persona, a través de su inmolación.  

Anteriormente, se mencionaba de manera global, sin embargo, se puede 

especificar según determinadas situaciones que buscan medir lo prosocial, Carlo y 

Randall (2002), mencionan cuatro premisas para la prosocialidad, siendo el primero 
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la conducta prosocial altruista que tiene como motivación la simpatía y las normas; 

seguido por la conducta prosocial dócil el cual se identifica por buscar ayudar a 

otros ante un solicitud dicha, las personas que tienen este comportamiento en 

niveles altos suelen usar más su razonamiento moral para conectar con la 

aprobación; el tercer comportamiento específico son las conductas prosociales 

emocionales las que se caracterizan por una orientación al dar ayuda durante 

situaciones emocionalmente evocadoras; por último, se encuentra la conducta 

prosocial público, el cual se identifica por nacer desde la necesidad de mostrarse, 

presentarse de manera positiva al exterior.  

Caprara et al. (2012, citado en Aune, et al., 2019) menciona la presencia 

de una tendencia latente en la personalidad para ejecutar actos prosociales en 

distintos periodos de tiempo y contextos, hay que destacar lo mencionado ya que 

se considera como una sola dimensión.  

Como segunda dimensión, el apoyo emocional y la empatía a partir de la 

adolescencia se hace más madura (Rodríguez et al., 2017).  

Diversos autores lo conceptualizan de distinta manera, pero tiene el mismo 

objetivo y significado, sin embargo, existe variadas perspectivas a nivel 

epistemológico y aplicativo. Tal como lo menciona Arenas y Jaramillo (2017) nos 

indican que; el término empatía tiene un concepto amplio, extenso y aplicable a 

todas las relaciones sociales humanas, debido a ello se presenta una evidente 

dificultad al momento de definirlo, teniendo en cuenta que cada persona lo realizó 

de acuerdo a su experiencia vivida. Por otro lado, dentro de la profesión de 

psicología, no existe una definición universal sobre este término, ya que es extenso 

y conlleva distintos conceptos consigo.  

Entonces, el valor de la empatía es un elemento básico para poder 

relacionarnos de manera asertiva con los demás. Se trata de tener la habilidad para 

poder sostener y validar las emociones de los que nos rodean, sin juzgar, ni criticar, 

simplemente estando ahí desde un lugar de comprensión. Es así como López et al. 

(2014) lo define de la siguiente manera; a través de este sentimiento, existe la 

capacidad de poder identificarse con alguien o algo y compartir dicha sensación del
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momento. 

Actualmente, existen estudios en el que indican que la empatía actúa como 

inhibidor de los comportamientos agresivos y da inicio a la prosocialidad (Luna y 

De gante, 2017). Además, se ha abordado desde tres perspectivas diferentes, el 

cual son las siguientes; el primer enfoque conceptualiza a la empatía como una 

acción afectiva, que quiere decir que; se experimenta emociones congruentes con 

el estado de ánimo de la otra persona. El segundo enfoque, se asemeja a concebirla 

como una actividad cognitiva, por medio de un individuo que logre percibir y 

comprender el mundo a través de la percepción de las demás personas. Y el 

tercero, es la mezcla del primero y segundo enfoque, lo que diversos autores 

afirman que el tercer enfoque integrativo tiene más relevancia para los últimos años. 

(López et al., 2014; Luna y De gante, 2017).  

En cuanto al apoyo emocional tiene un papel importante en la 

prosocialidad, ya que existen supuestos que cuando una persona está pasando por 

momentos de sensibilidad por diferentes motivos y los sujetos de su alrededor 

notan esas emociones negativas, siendo muy probable que aparezcan actitudes de 

apoyo o cooperativas, el cual ayuden a la persona que se encuentra afectada. Del 

mismo modo, la empatía se estaría haciendo presente de alguna u otra manera, 

así como también, las conductas asertivas, actitudes sociales, apoyo emocional, 

teniendo como resultado las tendencias prosociales o prosocialidad (Rico, 

Encinales y Mendoza, 2021). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo 

El tipo de investigación es básico, porque se tomó la información sobre la base de 

una hipótesis y teoría identificando el vínculo que existe entre las variables 

estudiadas (Cosislla y Romero, 2022).  

Diseño 

El siguiente estudio se ajustó a un diseño no experimental, debido a que no se 

manipuló las variables (Amole, 2014), y descriptivo-correlacional transversal puesto 

que se evaluaron diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

estudiado. 

3.2. Variables y operacionalización de las variables 

Variable 1: Agresividad premeditada e impulsiva 

Definición conceptual: Son los procesos efectivos y emocionales, que llevan a los 

seres humanos a actuar de forma agresiva (Andreu, 2009 como se cita en Romero, 

2018). 

Definición operacional: La agresividad se calibro mediante la Escala del 

Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva (CAPI-A), cuyo autor original 

es Andreu (2010), usando la versión adaptada a Perú de la autora Carranza (2019), 

conformado por 18 ítems con opciones de respuesta tipo Likert. Tiene como 

dimensión la agresividad premeditada que contiene los ítems del 1 al 7 y la 

dimensión impulsiva que contiene los ítems del 8 al 18. 

Variable 2: Prosocialidad 

Definición conceptual: La prosocialidad se entiende como una tendencia a 

realizar comportamientos caracterizados por los efectos beneficiosos para los 

demás. y pertenece al ámbito del hábito, la costumbre y modalidades habituales de 

interacción social (Capara, 2005 como se cita en Rodriguez, 2017).
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Definición operacional: La prosocialidad se medirá mediante la Escala de 

Prosocialidad de Caprara, cuyos autores originales son Caprara et al. (2005), 

usando la versión adaptada de Argentina de los autores Rodríguez et al. (2017), 

conformado por 10 activos con opciones de respuesta de tipo Likert. Teniendo 

como dimensión la conducta prosocial que contiene los ítems del 1 al 6 y la 

dimensión empatía y apoyo emocional que contiene los ítems del 7 al 10. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

La recopilación de elementos de un trabajo se reconoce como población, puede ser 

compuesta por individuos u objetos, con un porcentaje finito o infinito las cuales 

tienen características que comparten. Arias-Gómez et al. (2016). En esta 

investigación se considera una población representada por 234 441 adolescentes 

de género masculino y femenino que residan en Lima Norte, cifra basada según el 

último censo para el área de Lima Norte. INEI. (2017). 

Criterios de inclusión 

- Estudiantes de instituciones educativas públicas de Lima Norte.

- Participación de varones y mujeres.

- Edades entre 12 a 18 años

- Que participen de manera voluntaria con el debido consentimiento de sus

padres o apoderados.

Criterios de exclusión 

- Escolares que resuelvan de manera incorrecta ambos cuestionarios.

- Que pertenezcan a otros distritos

- Que no entre en el rango de edad establecido.

- Estudiantes que no participen de manera voluntaria.

Muestra 

Al grupo separado de la población con los que se usarán los análisis estadísticos 

se reconoce como muestra, esto puede ser representativo y albergar similitudes 

con ella. López (2004). Por consiguiente, la muestra está compuesta por 460



18 

estudiantes que pertenecen a 2do, 3ro, 4to y 5to del nivel de secundaria de 

diferentes Instituciones Educativas públicas del área de Lima Norte, los cuales 

cumplen con los requisitos de los criterios de selección.  

Muestreo 

El muestreo que se manejo es el no probabilístico por conveniencia, porque 

permitió escoger a los alumnos de algunas instituciones de nivel secundario 

públicas de Lima Norte. (Supo, 2014). 

Unidad de análisis 

Estudiantes de secundaria de instituciones educativas públicas de Lima – Norte 

2022. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: Casas, Repullo y Donado (2003), definen dicho método como el empleo 

de un material definido que sujeta como propósito la recopilación de datos para la 

interpretación e investigación de las mismas. Se destinó la técnica cuantitativa, 

dado que la aplicación fue mediante una encuesta administrada de manera 

presencial y virtual. 

Instrumentos: Torres, Paz y Salazar (s.f.), indican que; son consideradas dentro 

de las fuentes primarias, puesto que la herramienta permitió recolectar datos 

relacionados a las variables estudiadas. 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva en Adolescentes (CAPI-

A), lo creo Rodríguez (2010), de origen española. Dispone un tiempo de 

administración personal y grupal, para adolescentes. Tiene como fin evaluar las 

conductas agresivas en estudiantes, posee 24 ítems, tipo bidimensional y su 

duración es de 15 minutos. 

Realizado por Rodríguez (2010), en el país de España con el objetivo de evaluar 

las conductas agresivas en estudiantes adolescentes de colegios públicos 

pertenecientes a la comunidad de Madrid para una investigación. 
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Adaptación por Carranza (2019), en Perú, su tiempo de administración es individual 

y colectiva para adolescentes para evaluar conductas agresivas, posee 18 ítems, 

tipo bidimensional y con un periodo de tiempo de aplicación aproximadamente de 

15 minutos. 

Instrucciones: Podrás encontrar una gama de frases relacionadas con distintas 

maneras de pensar, sentir y comportarse. Lee de manera atenta cada pasaje y 

escoge la respuesta que mejor refleje tu grado de acuerdo o desacuerdo con el 

contenido de la oración. No hay respuestas correctas o erróneas, por lo que es 

importante responder con honestidad. Por favor, tampoco se tome mucho tiempo 

para decir la respuesta, y marque lo primero que le venga a la mente cuando lea 

cada oración.: 1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indeciso, 4= De 

acuerdo, 5=Muy de acuerdo. 

Dicho instrumento tiene como objetivo medir las conductas agresivas en 

estudiantes, teniendo 18 ítems, de tipo bidimensional relacionados a indicadores 

comportamentales y actitudinales, con escala de tipo Likert con 5 alternativas de 

respuesta (1=Muy en desacuerdo-5=Muy de acuerdo).  

Se realizó el debido procedimiento de confiabilidad de la escala original mediante 

el coeficiente conocido como Omega de McDonald, el cual nos presentó un alfa de 

.85 (IC95%: 825 - .876) en el modelo unifactorial. 

Para la validez del instrumento original con el análisis factorial confirmatorio (AFC), 

debido a la evidencia tiene mejores ajustes a partir de un modelo unidimensional, 

descubriéndose índices de ajuste global como la razón de verosimilitud X2/gl < 3 

(Carmines y McIver, 1981), SRMR<.08 (Hu y Bentler, 1999), RMSEA< .05 y 

pclose>.05 (Browne and Cudeck, 1993); en los índices de ajuste comparativo 

IFI>.90 y TLI>.90 (Bolen, 1989) además CFI>.90 (Bentler, 1990) y en los índices de 

ajuste parsimonioso PCFI>.50 (James, Mulaik y Brett, 1982) y PNFI>.50 (James, 

Mulaik y Bentler, 1982). 

Además, para las propiedades psico métricas para la adaptación peruana, Las 

evidencias para la validez en el país fueron comunicadas por el autor Ybáñez 

(2014) El cual ejecutó una indagación de las propiedades psico métricas del 

cuestionario original en adolescentes del departamento de Trujillo, Ciudad ubicada
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en la libertad, evaluando a 525 escolares de un rango de edad entre 12 a 17 años, 

señalando un muestreo aleatorio simple estratificado. Obteniendo, así como 

respuesta en la validez y el constructo, apropiadas correlaciones entre ítem - test, 

obteniendo conexión en el valor requerido de 0.2, en la validez por interescala 

obteniendo una correlación positiva (r=0.665) y significativamente alta (p=0.01) 

entre las distintas escalas. En relación a la confiabilidad, Los autores originales del 

instrumento, recurrieron al método de consistencia interna para determinarla, a 

través del cálculo del coeficiente Alpha elaborado por Cronbach (1990), quien indicó 

que “mientras este coeficiente sea más cercano a la unidad “1”, será mayor el grado 

de consistencia interna de las escalas”. En el país, Ybañez (2014) elaboró el mismo 

método para determinar la confiabilidad del instrumento en una muestra de Perú, 

llegando a una confiabilidad aceptable en las dos escalas como en agresividad 

premeditado (Alfa=0.761) en la impulsiva (Alfa=0.818).  

En las propiedades del piloto, primero se calculó la frecuencia de respuesta, 

hallando resultados esperados por debajo del 80%, garantizando variabilidad de 

respuestas; del mismo modo, se analizaron las valoraciones de asimetría y curtosis 

obteniendo valores entre ±1.5, fortaleciendo la cercanía a la normalidad (Pérez y 

Medrano, 2010); mientras que, se analizaron los estadísticos índice de 

homogeneidad corregido y comunalidades, alcanzando valores adecuados por 

superar el .30 en todos los casos, excepto en el ítem 13 (h2=.24) (De los Santos 

Roig y Pérez, 2014; Lloret-Segura et al., 2014).  

Además, el resultado del AFC del modelo teórico de la escala, se analizó el modelo 

original, es decir, una estructura de dos factores correlacionados, este análisis se 

ejecutó utilizando matrices de correlaciones policóricas (Domínguez-Lara, 2014) y 

el estimador Mínimos Cuadrados no Ponderados (ULS), debido a la naturaleza 

ordinal de los datos (Flora y Curran, 2004). 

 Asimismo, las cargas factoriales del modelo de dos factores correlacionados, estas 

son convenientes, ya que superan el .30 (Lloret et al., 2014). 

 En relación con las implicaciones, se demuestran los resultados del análisis de 

confiabilidad, para este propósito se calcularon los coeficientes alfa y omega, 

hallando que para la escala general y sus dimensiones los valores son adecuados
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por superar el .70, lo que asegura consistencia interna del instrumento (Campo-

Arias y Oviedo, 2008. 

La Escala de Prosocialidad, fue creada por Caprara et al. (2005), de procedencia 

italiana. Dispone un tiempo de aplicación personal y grupal, tanto para jóvenes, 

adultos y adultos mayores. Su finalidad es medir conductas prosociales. 

Finalmente, posee 15 reactivos, tipo bidimensional y el tiempo de aplicación es 

entre 10 a 15 minutos.  

Adaptación por Rodríguez et al. (2017), en Argentina, su tiempo de aplicación es 

individual y/o colectiva, en personas de 15 a 18 años, posee 10 ítems, tipo 

bidimensional y el tiempo de aplicación es 15 minutos aproximadamente. 

Instrucciones: Seguidamente, se presenta una serie de frases. Lea bien cada una 

de ellas, por favor no te tomes mucho tiempo decidiendo las respuestas y señala lo 

primero que hayas pensado al leer cada una de las frases.: 1= Casi 

siempre/siempre, 2= Muchas veces, 3=A veces, 4= Pocas veces, 5=Nunca/casi 

nunca. 

Dicho instrumento tiene como objetivo medir las conductas prosociales en 

estudiantes, basado en 10 ítems, de tipo bidimensional relacionado a indicadores 

de comportamientos y actitudinales, con escala tipo Likert con 5 alternativas de 

respuesta la cuales van de (1=Casi siempre/siempre-5=Nunca/casi nunca).  

Realizó el procedimiento de validez convergente a través de correlaciones de 

Pearson; por otro lado, la confiabilidad de la herramienta se realizó con el alfa de 

Cronbach. 

En las propiedades del piloto, primero se calculó la frecuencia de respuesta, 

hallando resultados esperados por debajo del 80%, garantizando variabilidad de 

respuestas; del mismo modo, se analizaron los valores de asimetría y de curtosis 

obteniendo valores entre ±1.5, asegurando cercanía a la normalidad (Pérez y 

Medrano, 2010); mientras que, se analizaron los estadísticos índice de 

homogeneidad corregido y comunalidades, alcanzando valores adecuados por 

superar el .30 en todos los casos (De los Santos Roig y Pérez, 2014; Lloret-Segura 

et al., 2014). 
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Además, se muestra el resultado del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) del 

modelo teórico del instrumento, se analizó el modelo original, es decir, una 

estructura de dos factores correlacionados, este análisis se ejecutó usando 

matrices de correlaciones policóricas (Domínguez-Lara, 2014) y el estimador 

Mínimos Cuadrados Ponderados Diagonales Robusto (DWLS) debido a la 

naturaleza ordinal de los datos (DiStefano y Morgan, 2014).  

Asimismo, muestra las cargas factoriales del modelo de dos factores 

correlacionados, estas son convenientes por sobrepasar el .30 (Lloret et al., 2014). 

Para concluir, se presentan los resultados del análisis de confiabilidad, para este 

propósito se calcularon los coeficientes alfa y omega, hallando que para la escala 

general y sus dimensiones los valores son adecuados por sobrepasar el .70, lo que 

asegura consistencia interna del instrumento (Campo-Arias y Oviedo, 2008).
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3.5 Procedimientos 

El piloto realizado durante el ciclo 2022-I fue aprobado, en cuanto a los 

cuestionarios a utilizar, primero tuvo que pasar por un criterio de jueces y después 

por los jurados designados, por lo que se pudo seguir con la aplicación del proyecto 

tomando en cuenta las recomendaciones dadas por los jurados, como la 

manipulación o modificación del título. Posteriormente en el comienzo del segundo 

periodo académico durante el 2022-2, se consideró para la entrega del formulario 

bajo la modalidad mixta (presencial y virtual) se realizó el primer trato con la 

autoridad explicando el motivo de la visita en el colegio Pedro Ruiz Gallo, las 

visitantes recibieron la autorización por lo que se  procedió a coordinar la fecha en 

que los y las estudiantes participen del llenado del formulario de manera presencial, 

se realizó una pequeña introducción en cada aula del motivo de la visita y el por 

qué se solicitaba su apoyo, en promedio la duración de la instancia en el centro 

educativo duró dos horas aproximadamente, en total participaron 10 aulas de la 

institución educativa. Para la aplicación del cuestionario de manera virtual se 

presentó el formulario a diversas personas que pertenezcan a los criterios de 

inclusión que se busca como población, supeditado al consentimiento informado de 

los padres y de los estudiantes, en el documento virtual se detalló sobre la 

participación voluntaria, así como de la confidencialidad de los datos del 

participante. Luego de tener un número considerable de formularios virtuales y 

físicos, se procedió a descargar el Excel con la información recolectada del 

formulario virtual, posteriormente se fue trasladando uno a uno los datos de cada 

formulario físico, la información recolectada fue trasladada posteriormente a la base 

estadística SPSS v26 y para la distribución de datos Kolmogorov Smirnov para 

poder identificar, organizar y analizar detalladamente la información recopilada. 

3.6 Métodos de análisis de datos  

Inicialmente, se ajustará la información recopilada de los escolares voluntarios en 

una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2019, posteriormente se exportará la 

información al programa IBM SPSS v26, en el formato de prueba, en el cual se 

efectuarán los cálculos estadísticos, de esta manera poder ejecutar los objetivos 

trazados para el trabajo, siendo así, previamente el análisis de objetivos se podrá 

determinar el tipo de distribución de datos, para el fin se usará el coeficiente de 

Shapiro Wilk, ya que tiene antecedentes de ser el más entero para análisis para
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cualquier tipo de muestras, ya sean pequeñas o grandes. Ghasemi & Zahediasl 

(2012). A causa del resultado del análisis, se podrá entender si los datos tienen una 

distribución normal (p<.05), estos son no paramétricos, por ende, se empleará el 

estadístico Rho de Spearman. Martínez et al. (2009). Para concluir, se presentarán 

los resultados mediante el formato APA, a la vez, los datos descriptivos para las 

variables como las medidas de tendencia, frecuencia y porcentaje. 

3.7  Aspectos éticos 

En lo que respecta a esta parte de la investigación y de acuerdo con el Art. 79 del 

Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos del Perú: Consejo Directivo 

Nacional (2017), se llevó a cabo todo cuidadosamente y aceptando la ética con la 

finalidad de proteger los derechos de los estudiantes. Se tuvo en cuenta el respeto 

de los derechos de autor de dicho instrumento, así como también del uso de datos 

e información bibliográfica de revistas, artículos científicos y otras fuentes virtuales. 

Además, todo el diseño y redacción del proyecto de investigación estuvo alineado 

con la American Psychologycal Association (APA, 2017). 

Asimismo, el presente trabajo cumplió con el correspondiente grado de originalidad, 

citando adecuadamente a los autores de la literatura bibliográfica revisada 

conforme al Manual de normas American Psychological Association (2017).  

Además de estos aspectos éticos esenciales de integridad y autonomía, la presente 

investigación se trabajó teniendo en cuenta las directivas legales, normativas y 

sociales vigentes, en tal sentido, todas las conclusiones son, sin perjuicio o 

compromiso para los voluntarios o terceros involucrados en esta investigación. Por 

último, los hallazgos obtenidos son originales y no fueron alterados siendo avalados 

por la declaración jurada del investigador y del asesor para garantizar la originalidad 

del desarrollo del proyecto de investigación.
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Prueba de normalidad 

Variables 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Agresividad .979 459 <.001 

Premeditada .988 459 .001 

Impulsiva .982 459 <.001 

Prosocialidad .993 459 .030 

Conducta prosocial .990 459 .004 

Empatía y apoyo emocional .987 459 <.001 

Nota: gl=grados de libertad, sig.=significancia 

En la tabla 1 se presenta el resultado del análisis de distribución de datos, el 

estadístico Shapiro halló una significancia p<.05, por lo que los datos no se ajustan 

a la normalidad, por ello se utilizará el estadístico para pruebas no paramétricas 

Rho de Spearman. 

Tabla 2 

Niveles de agresividad 

Premeditada Impulsiva 

Niveles f % f % 

Bajo 428 93.2 100 21.8 

Medio 31 6.8 359 78.2 

Alto - - - - 

Total 459 100 459 100 
Nota: f=frecuencia, %=porcentaje 

En la tabla 2 se visualiza la frecuencia de respuestas de la agresividad, se puede 

ver que la prevalencia es de nivel bajo para la premedita (93.2%) seguido del nivel 

medio (6.8%), mientras que en la impulsiva prevalece el nivel medio (78.2%) 

seguido del nivel bajo (21.8%).
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Tabla 3 

Niveles de prosocialidad 

 Conducta prosocial 
Empatía y apoyo 

emocional 

Niveles f % f % 

Bajo 60 13.1 63 13.7 

Medio 338 73.6 304 66.2 

Alto 61 13.3 92 20.0 

Total 459 100 459 100 
Nota: f=frecuencia, %=porcentaje 

En la tabla 3 se observan la frecuencia de respuestas de la prosocialidad, se 

muestra que en la conducta prosocial predomina el nivel medio con el 73.6%, 

seguido del nivel alto con el 13.3% y bajo con el 13.1%, mientras que la prevalencia 

en la empatía y apoyo emocional es de nivel medio con el 66.2%, seguido del nivel 

alto con el 20% y bajo con el 13.7%. 

Tabla 4 

Correlación entre agresividad premeditada e impulsiva y prosocialidad 

    Prosocialidad 

Agresividad premeditada e 
impulsiva 

Rho de Spearman -.302 

r2 .091 

p <.001 

n 459 

Nota: p=significancia, r2=tamaño del efecto, n=muestra 

Como se puede observar en la tabla 4, la correlación entre las variables fue 

negativa, media y significativa (r=-.302, p<.001) (Mondragón, 2014), junto a un 

tamaño de efecto pequeño (r2=.091) (Cohen, 1988), por lo que se asegura que ante 

el incremento de la agresividad disminuye la prosocialidad.
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Tabla 5 

Correlación entre agresividad premeditada y las dimensiones de la prosocialidad 

Conducta 
prosocial 

Empatía y apoyo 
emocional 

Agresividad 
premeditada 

Rho de Spearman -.349 -.200 

r2 .122 .040 

p <.001 <.001 

n 459 459 

Nota: p=significancia, r2=tamaño del efecto, n=muestra 

En la tabla 5 se observa el resultado de la correlación entre la agresividad 

premeditada y las dimensiones de la prosocialidad, en ambos casos se muestran 

correlaciones negativas, medias y significativas (Mondragón, 2014), por otra parte, 

el tamaño del efecto fue pequeño en los dos casos (Cohen, 1988). 

Tabla 6 

Correlación entre agresividad impulsiva y las dimensiones de la prosocialidad 

Conducta 
prosocial 

Empatía y apoyo 
emocional 

Agresividad impulsiva 

Rho de Spearman -.225 -.138 

r2 .051 .019 

p <.001 .003 

n 459 459 

Nota: p=significancia, r2=tamaño del efecto, n=muestra, 

Como se observa en la tabla 6, el resultado del análisis de correlación entre la 

agresividad impulsiva y las dimensiones de la prosocialidad fue negativo, medio y 

significativo (Mondragón, 2014), además que, en cuanto a los tamaños del efecto, 

estos fueron pequeños (Cohen, 1988).
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V. DISCUSIÓN

Este trabajo tuvo como objetivo analizar la relación entre la agresividad 

premeditada e impulsiva y la prosocialidad en adolescentes escolarizados de 

centros educativos de Lima Norte, la necesidad de este estudio inicia a partir de los 

datos identificados en la realidad problemática, que ponen de manifiesto que este 

grupo etario tiende a manifestar conductas agresivas como una dinámica 

dominante en sus interacciones entre pares (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, 2019), lo que relegaría a un segundo plano conductas favorables como la 

prosocial. 

Es así que, se resolvió el objetivo general de la investigación identificando 

que la agresividad premeditada e impulsiva se relacionan de manera inversa y 

significativa con la prosocialidad (r=-.302, p<.001), y que el efecto de una variable 

sobre otra es pequeño. Esta información permite asegurar que los adolescentes 

que forman parte de la población beneficiaria disminuyen sus conductas 

prosociales en cuanto aumenta las conductas agresivas. En contraste con el 

estudio de Farfán (2021) los resultados son similares, pues el autor al correlacionar 

la violencia oculta, variable semejante a la agresividad, junto al comportamiento 

prosocial identificó una relación inversa y significativa (r=-.223, p<.05). La evidencia 

empírica señalada con antelación se suma a lo teóricamente propuesto y revisado 

en la literatura científica, que señala que las conductas agresivas ocasionan que 

las personas olviden el respeto y el cuidado por sus semejantes y distorsionan el 

comportamiento hacia un actuar nocivo (Raymundo, 2019), por lo que se entiende 

que la prosocialidad se vea afectada, pues esta busca lo opuesto, es decir, procura 

una conducta de beneficio hacia los demás (Caprara et al., 2005). 

Por otro lado, el primer objetivo específico identificó los niveles de 

agresividad en los participantes, hallando que para la de tipo premeditada 

predomina el nivel bajo (93.2%) y para la impulsiva lo hace el nivel medio (78.2%), 

lo que permite inferir que existe mayor tendencia a reaccionar de manera impulsiva 

y agresiva, mas no a premeditar cómo ejecutar los actos agresivos. Estos datos al 

ser contrastados con lo identificado en la realidad problemática guardan 

coincidencia, pues de acuerdo a la OMS (2020) al menos entre el 37% a 42% de 

menores reciben acoso o agresiones por parte de sus pares, valores que se han
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ido incrementando a causa de la pandemia (Comisión Económica Para América 

Latina y el Caribe, 2020), por lo que se calcula que estos casos han llegado hasta 

el 45% a 55% de prevalencia. Los datos estadísticos acompañan a lo señalado 

teóricamente, pues se conoce que es en la adolescencia donde ocurren cambios a 

nivel biológico, cognitivo, afectivo y social en este grupo etario (Ruidias y Vásquez, 

2019), por lo que muchas veces la mala regulación de emociones, la falta de criterio, 

la poca madurez ocasiona que comentan actos en contra de sus pares con un fin 

adaptativo (Alache, 2020), por lo que es entendible que se hallan detectado valores 

más elevados en la agresividad impulsiva, la cual es producto del momento y sin el 

uso de una estrategia previa, que la premeditada, donde se busca ejecutar una 

acción dañina con antelación, no obstante, con el fin de disminuir estos indicadores 

es requerido que se busque mejorar el bienestar psicológico en los participantes 

(González-González y Betancourt-Ocampo, 2021). 

Mientras que, el segundo objetivo específico analizó los niveles de 

prosocialidad, hallando que en la conducta prosocial predomina el nivel medio 

(73.6%) y en la empatía y apoyo emocional también se predispone el nivel medio 

(66.2%). Los datos identificados son congruentes con la información presentada en 

el objetivo previo, donde se halló que las conductas agresivas en su mayoría no 

son premeditadas, sino que son producto de la impulsividad o del momento en el 

que se conciben, por ende, es razonable que se muestren resultados medios en los 

niveles de prosocialidad. A esto se debe agregar que, dado que la prosocialidad se 

desarrolla como parte de la construcción de la identidad de los niños y 

adolescentes, entonces es natural que aún no la hayan solidificado, por lo que al 

estar sujeto al desarrollo emocional y cognitivo (Martínez y Boda, 2020), es 

prudente afirmar que el paso de los años y las prácticas de adecuadas de las 

habilidades sociales favorezcan la disminución de las conductas agresivas, pues 

como se vio el objetivo principal, estas se relacionan de manera inversa. 

El tercer objetivo específico identificó correlación inversa y significativa 

entre la agresividad premeditada con la conducta prosocial (r=-.349, p<.001) y la 

empatía y apoyo emocional (r=-.200, p<.001), junto a tamaños de efecto pequeño, 

por lo que se precisa que ante el incremento de la agresividad premeditada 

disminuyen los componentes de la prosocialidad, o viceversa. En un intento por
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identificar estudios previos que hayan analizado las variables relacionadas en esta 

investigación, no se pudieron hallar publicaciones de artículos científicos que 

traigan a luz información relevante que pudiera ser contrastada con los datos 

empíricos presentados en esta disertación. Dicho esto, es preciso señalar que 

teóricamente las habilidades sociales en general se ven afectadas cuando existen 

conductas agresivas, y como se conoce tanto la empatía, conducta prosocial, apoyo 

emocional y otras características positivas se ubican dentro de las habilidades 

sociales (Ramírez-Corone et al., 2020) por lo que cometer hechos planificados de 

coacción, dominación o intencionadas señalan la escasez del desarrollo de 

arquetipos positivos en el adolescente (Silva et al., 2021), por lo que se favorece 

un pensamiento racional y moral orientado hacia el cumplimiento de necesidades 

propias, interiorizadas y de carácter estereotipado (Tur-Porcar, et al., 2016). 

Por último, la relación entre la agresividad impulsiva con las dimensiones 

de la prosocialidad expresadas fue inversa y significativa, tanto para la conducta 

prosocial (r=-.225, p<.001) y empatía y apoyo emocional (r=-.138, p<.01). Estos 

datos pueden ser contrastados con lo señalado por García (2019) quien identificó 

que las conductas agresivas no existen diferencias al contrastar las conductas 

agresivas entre diferentes colegios de Lima, por lo que se cometen estos actos de 

igual manera en diferentes ámbitos. Esto da pie a señalar que la conducta agresiva 

no es planificada en todos los sentidos, sino que es más de carácter impulsivo, tal 

como señaló en un objetivo previo los niveles de agresividad impulsiva son mayores 

en la muestra analizada. A esto se agrega que, a pesar que se asocia la 

impulsividad como uno de los factores más importantes de las conductas violentas 

no planificadas (Andreu et al., 2012), no es preciso concluir que esto se deba a la 

ausencia de la prosocialidad, por lo que se puede inferir que los adolescentes de 

Lima Norte no cometen actos de agresividad de manera estratificada y con el fin de 

conseguir un objetivo concreto, sino que son actos generados a partir de la falta de 

habilidades sociales que les permitan controlar ese reflejo inmediato. 

Finalmente, es adecuado señalar que este trabajo tuvo limitaciones, las 

cuales estuvieron relacionadas a la escasez de antecedentes que relacionen las 

variables y que hayan sido trabajados en adolescentes, lo que no favorece el 

contraste de información con estudios previos para hallar diferencias entre lo
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identificado en adolescentes de otros lugares diferentes a la población beneficiaria 

de esta disertación. De igual forma, dado que el recojo de muestra fue parcialmente 

virtual esto no permitió que se pudiera realizar el seguimiento de los participantes, 

por lo que muchos colaboradores no resolvieron los cuestionarios de manera 

íntegra y se tuvieron que depurar sus respuestas; mientras que, en el caso de los 

datos que se recuperaron de forma presencial, se identificó que los adolescentes 

se mostraban rehaceos para participar, por lo que no se pudo reunir una muestra 

mayor a la presentada. No obstante, a pesar de los obstáculos presentados, se 

pudieron completar con éxito los objetivos previstos.
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA 

En primer lugar, luego de contrarrestar los datos del objetivo general, se aprecia 

una relación inversa y significativa (r= -.302, p<.001), dejando un efecto pequeño, 

de esta manera se concluye que la población rebaja las conductas prosociales 

siempre que se incrementen las conductas agresivas. 

SEGUNDA 

A su vez, al contrastar el primer objetivo específico, se puede apreciar la 

predominancia de los niveles de agresividad premeditada e impulsiva en la 

población, hallando para el primero un nivel bajo (93.2%) y para el segundo un nivel 

medio a (78.2%), por ende, la agresividad impulsiva tiene mayor tendencia a 

aparecer en la etapa adolescente. 

TERCERA 

Del mismo modo, al analizar el segundo objetivo, se observó los niveles de 

prosocialidad, hallando que la conducta prosocial predomina el nivel medio (73.6%) 

y en la empatía y apoyo emocional también se predispone el nivel medio (66.2%). 

Por ende, la conducta prosocial presenta mayores efectos beneficiosos para los 

demás por su manera de comportamiento moral. 

CUARTA 

Así mismo, el tercer objetivo específico, identificó correlación inversa y significativa 

entre la agresividad premeditada con la conducta prosocial (r=-.349, p<.001) y la 

empatía y apoyo emocional (r=-.200, p<.001), dando a entender tamaños de efecto 

pequeño, por lo que se precisa que ante el incremento de la agresividad 

premeditada disminuyen los componentes de la prosocialidad, o viceversa.  

QUINTA 

Por último, el cuarto objetivo específico, muestra una relación entre la agresividad 

impulsiva con las dimensiones de la prosocialidad expresadas fue inversa y 

significativa, tanto para la conducta prosocial (r=-.225, p<.001) y empatía y apoyo 

emocional (r=-.138, p<.01).
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA 

Elaborar más investigaciones entre las variables del presente trabajo, ya que no 

existe muchos estudios entre agresividad y conductas prosociales, esto podría ser 

tanto a nivel internacional como nacional, para que así se pueda conocer a 

profundidad los aportes científicos de futuros profesionales.  

SEGUNDA 

Elaborar un plan de prevención/promoción en cada institución educativa y 

ejecutarlo con el objetivo de ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades 

sociales para la vida, el cual les ayudará en su desarrollo personal como 

profesional.  

TERCERA 

Fomentar estudios posteriores que profundicen teóricamente en las habilidades 

sociales en general y como se ven afectadas cuando existen conductas agresivas, 

y como se conoce tanto la empatía, conducta prosocial, apoyo emocional y otras 

características positivas que se ubican dentro de las habilidades sociales para 

regular la agresividad. 

CUARTA 

Realizar una investigación profunda en estudios posteriores en base a la 

agresividad impulsiva ya que los adolescentes no cometen actos de agresividad de 

manera estratificada y con el fin de conseguir un objetivo concreto, sino que son 

actos generados a partir de la falta de habilidades sociales que les permitan 

controlar ese reflejo inmediato. 

QUINTA 

Administrar mejor para futuras investigaciones el recojo de muestras de manera 

presencial, ya que al ser este trabajo de modalidad virtual en su mayoría no se pudo 

realizar un correcto seguimiento en los estudiantes adolescentes pues toda la 

población no resolvió el instrumento de manera íntegra y se depuro varias 

respuestas impidiendo un estudio estadístico más profundo.
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ITEMS MÉTODO 

General General Variable 1: Agresividad 

Existe correlación significativa 

entre agresividad premeditada e 

impulsiva y prosocialidad en 

estudiantes del nivel secundaria de 

instituciones educativas publicas 

Lima Norte – 2022. 

Dimensiones Ítems 

Determinar la relación entre la 

agresividad premeditada e impulsiva y 

prosocialidad en estudiantes del nivel 

secundaria de instituciones educativas 

públicas Lima Norte - 2022 

Premeditada 

Impulsiva 

1,2,3,4,5,6,7 

8.9.10.11,12,13,14,15,16,17,18 

Diseño: 
No experimental 

y transversal 

¿Qué 
relación 
existe

entr
e 
agresividad 
premeditada 
e impulsiva y 
prosocialidad 
en 
estudiantes 
del 

nivel 
secundaria 
de 
instituciones 
educativas 
públicas 
Lima Norte 

 – 
2022? 

Nivel: 
Descriptivo- 

correlacional. 
Específicos Específicos 

a) A) Analizar el nivel de agresividad que
predomina en los estudiantes del nivel
secundaria de instituciones educativas

públicas Lima Norte – 2022. 
b) B)Analizar el nivel de prosocialidad que

predomina en los estudiantes del nivel
secundaria de instituciones educativas
públicas Lima Norte - 2022 y como tercer
objetivo específico determinar la relación
entre agresividad premeditada y las
dimensiones de la prosocialidad: conducta 
prosocial, empatía y apoyo emocional en
los estudiantes del nivel secundaria de
instituciones públicas Lima Norte - 2022,
por último, como cuarto objetivo
específico determinar la relación entre
agresividad impulsiva y las dimensiones
de la prosocialidad: conducta prosocial,
empatía y apoyo emocional en los
estudiantes del nivel secundaria de
instituciones públicas Lima Norte – 2022

Variable 2:  Prosocialidad 
POBLACIÓN- 

MUESTRA 

Dimensiones Ítems 

a) Existe correlación significativa 
entre agresividad premeditada e
impulsiva y prosocialidad en
estudiantes del nivel secundaria de
instituciones educativas públicas
Lima Norte
b) Existe correlación significativa
entre agresividad premeditada e
impulsiva y prosocialidad en los
estudiantes del nivel secundaria de
instituciones educativas públicas
Lima Norte.

N= 200 
n= 150 

Conducta Prosocial 

Empatía y apoyo 
emocional 

3, 4, 6, 7, 9 y 13 

5, 8, 10, 12 

Instrumentos 

CAPI – A 
Cuestionario de 

agresividad 
premeditada e 
impulsiva en 
adolescentes 

Escala de 
prosocialidad de 

Caprara 



  

 

Anexo 2: Operacionalización de variables  

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCAL
A 

VALOR 
FINAL 

Agresividad 
premeditada e 
impulsiva 

Son los procesos 
efectivos y 
emocionales, 
que llevan a las 
personas a 
actuar de forma 
agresiva 
(Andreu, 2009 
como se cita en 
Romero, 2018). 
 

La agresividad se 
medira mediante 
la Escala del 
Cuestionario de 
agresividad 
premeditada e 
impulsiva CAPI-
A, cuyo autor 
original es 
Andreu (2010), 
usando la versión 
adaptada a Peru 
de la autora 
Carranza (2019), 
conformado por 
18 items con 
opciones de 
Respuesta tipo 
Likert, tiene 
como dimensión 
la agresividad 
premeditada que 
contiene a los 
ítems del 1 al 7 y 
la dimensión 
impulsiva que 
contiene los 
ítems del 8 al 18. 

Premeditada 

1.Agresion dirigida 
hacia la obtención de un 
objetivo 
2.Defensa para el 
propio poder y dominio. 
3.Proactiva 
4.Conseguir fama, 
poder 
5. Es planificada 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7 

Ordinal 

Bajo:0-25 
Medio:26-
75 
Alto:76-99 

Impulsiva 

6.Se deriva de la ira 
7.Agresion ante una 
provocación percibida 
8.Agresion con 
activación emocional 
personalizada 

8,9,10,11,12,12,14,1
5,16,17,18. 

Bajo:0-25 
Medio:26-
75 
Alto:76-99 

    



  

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM ESCALA VALOR FINAL 

Prosocialidad 

La prosocialidad se 
entiende como una 
tendencia a realizar 
comportamientos 
caracterizados por 
los efectos 
beneficiosos para los 
demás y pertenece al 
ámbito del habito, la 
costumbre y 
modalidades 
habituales de 
interaccion social 
(Caprara, 2005 como 
se cita en Rodríguez, 
2017). 

La prosocialidad se 

medirán mediante la 

Escala de 

prosocialidad de 

Caprara, cuyos 

autores originales 

son Caprara, Steca 

Zeli y Capanna 

(2005), usando la 

versión adaptada de 

Argentina de los 

autores Rodríguez, 

Mesurado, Oñate, 

Guerra y Menghi 

(2017), conformado 

por 10 ítems con 

opciones de 

respuesta tipo Likert, 

teniendo como 

dimensión la 

conducta prosocial 

que contiene los 

ítems del 1 al 6 y la 

dimensión empatía y 

apoyo emocional que 

contiene los ítems del 

7 al 10. 

Conducta prosocial Publica 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ordinal 

Bajo:0-10 
Medio:11-20 
Alto:21-30 

    

Empatía y apoyo 
emocional 

Anónima 

7 
8 
9 
10 

Bajo:0-7 
Medio:8-13 
Alto:14-20 

    



  

   

Anexo 3: Instrumentos 

CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD PREMEDITADA E IMPULSIVA EN ADOLESCENTES. 

Adaptado para el Perú 

A continuación, se presentará una serie de frases que tienen que ver con diferentes formas de 

pensar, sentir y actuar. Lee atentamente cada una de ellas y elige la respuesta que mejor refleje 

tu grado de acuerdo o desacuerdo con lo que dice la frase. No hay respuestas correctas ni 

incorrectas, por lo que es importante que contestes de forma sincera. Por favor, tampoco pases 

mucho tiempo decidiendo las respuestas y señala lo primero que hayas pensado al leer cada una 

de las frases. Para responder cada frase elija una opción de la siguiente escala de respuestas: 

1=Muy en desacuerdo  

2=En desacuerdo  

3=Indeciso 

4=De acuerdo  

5=Muy de acuerdo 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 Creo que discuto con los demás porque soy agresivo. 
     

2 Algunas de las peleas que he tenido han sido por venganza. 
     

3 Pienso que últimamente he sido más agresivo de lo normal. 
     

 
4 

Ser agresivo me ha permitido tener poder sobre los demás y mejorar 
mi nivel social. 

     

5 Cuando me peleo con alguien, cualquier cosa me pone nervioso. 
     

6 Planifico las peleas que voy a tener. 
     

7 Suelo discutir cuando estoy de mal humor. 
     

 
8 

Me alegro de que sucedieran algunas de las discusiones que he 
tenido. 

     

9 A menudo mi molestia se dirige a una persona en concreto. 
     

10 Durante una pelea siento que pierdo el control de mí mismo. 
     

 
11 

Me he sentido tan presionado que he llegado a reaccionar de forma 
agresiva. 

     

12 Pienso que la persona con la que discutí́́́́ realmente se lo merecía. 
     

13 Cuando discuto con alguien, me siento confundido. 
     

14 Algunas de las peleas que he tenido realmente las he deseado. 
     

15 Pienso que, en algunas peleas, se me ha ido la mano. 
     

 
16 

Me suelo poner nervioso o alterado antes de reaccionar de manera 
agresiva. 

     

17 Conocía a muchas de las personas con las que me he peleado. 
     

18 Creo que mi manera de reaccionar ante las provocaciones es 
excesiva y desproporcionada 

     

 



  

 

 
ESCALA DE PROSOCIALIDAD DE CAPRARA ADAPTADA A ARGENTINA 

A continuación, se presenta una serie de frases. Lea bien cada una, por favor no pases mucho 

tiempo decidiendo las respuestas y señala lo primero que hayas pensado al leer cada una de las 

frases. 

Para responder cada frase elija una opción: 

5. Nunca/Casi nunca 

4. Pocas veces 

3. A veces 

2. Muchas veces 

1. Casi siempre/Siempre 

 
N° 

 
Ítems 

Casi 
siempre/Siempre 

Muchas 
veces 

A 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca/Casi 
nunca 

1 Intento ayudar a los demás. 1 2 3 4 5 

 
2 

Estoy dispuesto a realizar 
actividades de voluntariado 
en favor de los necesitados. 

 
1 

 
2 

 
3 

4 5 

 
3 

Acudo inmediatamente en 
auxilio de quien lo necesita. 

 
1 

 
2 

 
3 

4 5 

 
4 

Enseguida me pongo 
manos a la obra cuando 
otros se encuentran en 
dificultades. 

 
1 

 
2 

 
3 

4 5 

5 Con mucho gusto pongo a 
disposición de 
los demás
 mis conocimientos y 
capacidades. 

1 2 3 4 5 

 
6 

Trato de estar cerca y 
cuidar de quien lo necesita. 

 
1 

 
2 

 
3 

4 5 

 
7 

Me conecto con el estado de 
ánimo del que sufre. 

 
1 

 
2 

 
3 

4 5 

 
8 

Comparto intensamente las 
emociones de los demás. 

 
1 

 
2 

 
3 

4 5 

9 Intento consolar a quien está 
triste. 

1 2 3 4 5 

 
10 

Me resulta fácil ponerme 
en el lugar de quien está 
disgustado. 

 
1 

 
2 

 
3 

4 5 

 

 

 

 



  

 

 

Formulario virtual para la recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace del formulario: 

https://forms.gle/VvZbP8BPRqEFQdRs7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/VvZbP8BPRqEFQdRs7


  

   

 

Anexo 4: Cartas de presentación de la escuela firmada por la coordinadora 

de la Escuela. 



  

   

Anexo 5: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumentos 

remitido por la Universidad.  

 

 





Anexo 6: Autorización de uso del instrumento Escala de prosocialidad de 

acceso libre por el autor original (Obligatorio) 

Autorización de uso del instrumento Escala de prosocialidad de la versión 

argentina (Obligatorio). 



Autorización del uso del instrumento Cuestionario de agresividad 

premeditada e impulsiva (CAPI-A). 

Autorización del uso del instrumento Cuestionario de agresividad e 

impulsiva (CAPI-A) por la autora de la adaptación al Perú. 



Recibo de pago de la adquisición del cuestionario de Agresividad 

Premeditada e Impulsiva en Adolescentes (CAPI-A) de Andreu.  

https://web.teaediciones.com/CAPI-A--CUESTIONARIO-DE-AGRESIVIDAD-

PREMEDITADA-E-IMPULSIVA-EN-ADOLESCENTES.aspx

https://web.teaediciones.com/CAPI-A--CUESTIONARIO-DE-AGRESIVIDAD-PREMEDITADA-E-IMPULSIVA-EN-ADOLESCENTES.aspx
https://web.teaediciones.com/CAPI-A--CUESTIONARIO-DE-AGRESIVIDAD-PREMEDITADA-E-IMPULSIVA-EN-ADOLESCENTES.aspx


Anexo 7: Consentimiento informado o asentimiento 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr(a): 

………………………………………………………………………………………… 

Con el debido respeto, nos presentamos a usted, somos Sandra Beatriz 

Echenique Murga y Marycarmen Vicente Rengifo estudiantes del onceavo 

ciclo de la carrera de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. 

En la actualidad nos encontramos realizando una investigación sobre 

“AGRESIVIDAD PREMEDITADA E IMPULSIVA Y PROSOCIALIDAD EN 

ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS LIMA NORTE – 2022.” y para ello quisiéramos contar 

con la importante colaboración de su menor hijo(a). El proceso consiste en la 

aplicación de dos pruebas: Cuestionario de agresividad premeditada e 

impulsiva en adolescentes (CAPI-A) y Escala de Prosocialidad. De aceptar 

que su menor hijo(a) participe en la investigación, se informará todos los 

procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a 

algunas preguntas, se explicará cada una de ellas.  

 Gracias por su colaboración. 



Atte. Sandra Beatriz Echenique Murga – Marycarmen Vicente Rengifo 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

_______________________________________________________________

__ 

 De haber sido informado(a) y estar de acuerdo, por favor rellene la siguiente 

parte.  

Yo, acepto que mi menor hijo(a) aporte en la investigación sobre 

“AGRESIVIDAD PREMEDITADA E IMPULSIVA Y PROSOCIALIDAD EN 

ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS LIMA NORTE – 2022.”  de las estudiantes Sandra 

Beatriz Echenique Murga y Marycarmen Vicente Rengifo, habiendo 

informado la participación de forma voluntaria.  

Día: ………. /………../…………  

 __________________  

Firma 



Anexo 8: Resultados del piloto 

Análisis de ítems 

Tabla 7 

Análisis preliminar de los ítems  

Ítem 
Frecuencia 

M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 
1 2 3 4 5 

1 29.9 49.3 17.4 3.5 1.94 0.78 0.54 -0.06 .60 .57 Sí 

2 44.4 39.6 6.9 7.6 1.4 1.82 0.96 1.29 1.28 .55 .75 Sí 

3 38.2 36.8 16.7 8.3 1.95 0.94 0.71 -0.41 .54 .56 Sí 

F1 4 48.6 40.3 9.0 1.4 0.7 1.65 0.76 1.26 2.23 .65 .69 Sí 

5 19.4 31.3 18.8 26.4 4.2 2.65 1.19 0.16 -1.12 .38 .43 Sí 

6 55.6 29.2 8.3 4.2 2.8 1.69 0.98 1.63 2.38 .56 .70 Sí 

7 11.1 23.6 20.1 38.2 6.9 3.06 1.16 -0.29 -0.98 .34 .61 Sí 

8 36.1 38.2 13.9 11.1 0.7 2.02 1.01 0.79 -0.23 .48 .69 Sí 

9 29.2 38.2 17.4 13.2 2.1 2.21 1.07 0.65 -0.41 .56 .46 Sí 

10 25.0 31.9 20.1 18.1 4.9 2.46 1.19 0.42 -0.84 .74 .70 Sí 

11 24.3 32.6 18.8 21.5 2.8 2.46 1.16 0.32 -1.02 .70 .62 Sí 

12 23.6 31.3 27.8 11.1 6.3 2.45 1.15 0.50 -0.46 .63 .66 Sí 

F2 13 13.9 29.9 25.0 28.5 2.8 2.76 1.10 -0.03 -1.03 .43 .26 Sí 

14 45.1 37.5 7.6 9.0 0.7 1.83 0.96 1.17 0.69 .60 .68 Sí 

15 29.2 29.9 17.4 16.0 7.6 2.43 1.27 0.53 -0.84 .60 .52 Sí 

16 30.6 23.6 20.1 20.8 4.9 2.46 1.26 0.32 -1.12 .67 .66 Sí 

17 22.2 25.7 15.3 33.3 3.5 2.70 1.24 -0.01 -1.36 .54 .42 Sí 

18 34.0 35.4 20.1 7.6 2.8 2.10 1.05 0.81 0.09 .56 .55 Sí 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: 
coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: 
Índice de homogeneidad corregida; F1: premeditada; F2: Impulsiva 

En la tabla 7 se muestra el resultado del análisis de ítems, primero se calculó la 

frecuencia de respuesta, hallando resultados esperados por debajo del 80%, 

garantizando variabilidad de respuestas; del mismo modo, se analizaron los 

valores de asimetría y curtosis obteniendo valores entre ±1.5, asegurando 

cercanía a la normalidad (Pérez y Medrano, 2010); mientras que, se analizaron 

los estadísticos índice de homogeneidad corregido y comunalidades, alcanzando 

valores adecuados por superar el .30 en todos los casos, excepto en el ítem 13 

(h2=.24) (De los Santos Roig y Pérez, 2014; Lloret-Segura et al., 2014). 



Validez de estructura interna 

Tabla 8 

Análisis factorial confirmatorio 

Índice de ajuste Modelo Índices óptimos Autor 

Ajuste absoluto 

X2/gl 1.351 ≤ 3.00 (Escobedo et al., 2016) 

RMSEA .050 ≤ .08 (Ruíz et al., 2010) 

SRMR .086 ≤ .09 (Cho et al., 2020) 

Ajuste comparativo 

CFI .989 > .90 (Cupani, 2012) 

TLI .987 > .90 (Escobedo et al., 2016) 

Nota: X2/gl: chi cuadrado sobre grados de libertad; RMSEA: Error cuadrático 
medio de la aproximación; SRMR: Raíz media estandarizada residual cuadrática; 
CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI: Índice de Tucker-Lewis 

En la tabla 8 se muestra el resultado del AFC del modelo teórico de la escala, se 

analizó el modelo original, es decir, una estructura de dos factores 

correlacionados, este análisis se ejecutó utilizando matrices de correlaciones 

policóricas (Domínguez-Lara, 2014) y el estimador Mínimos Cuadrados no 

Ponderados (ULS), debido a la naturaleza ordinal de los datos (Flora y Curran, 

2004). 



Tabla 9 

Cargas factoriales 

Ítems F1 F2 

1 .694 

2 .649 

3 .742 

4 .757 

5 .561 

6 .729 

7 .536 

8 .611 

9 .658 

10 .785 

11 .777 

12 .710 

13 .493 

14 .762 

15 .718 

16 .716 

17 .633 

18 .708 

F1 - .87 

La tabla 9 muestra las cargas factoriales del modelo de dos factores 

correlacionados, estas son adecuadas por superar el .30 (Lloret et al., 2014). 

Tabla 10 

Confiabilidad por consistencia interna 

Alfa (α) Omega (ω) N° de ítems 

Escala Total .907 .906 18 

Premeditada .773 .763 7 

Impulsiva .880 .880 11 

En la tabla 10 se presentan los resultados del análisis de confiabilidad, para este 

propósito se calcularon los coeficientes alfa y omega, hallando que para la escala 

general y sus dimensiones los valores son adecuados por superar el .70, lo que 

asegura consistencia interna del instrumento (Campo-Arias y Oviedo, 2008). 



Análisis de ítems 

Tabla 11 

Análisis preliminar de los ítems 

Ítem 
     Frecuencia 

M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 
1 2 3 4 5 

1 35.4 36.1 23.6 4.9 1.98 0.89 0.47 -0.72 .61 .56 Sí 

2 22.2 41.0 27.8 6.9 2.1 2.26 0.95 0.55 0.09 .49 .42 Sí 

3 18.8 31.9 35.4 11.1 2.8 2.47 1.01 0.26 -0.38 .58 .52 Sí 
F1 

4 15.3 47.2 29.9 6.9 0.7 2.31 0.84 0.38 0.03 .69 .67 Sí 

5 13.2 38.9 36.8 10.4 0.7 2.47 0.88 0.14 -0.36 .69 .67 Sí 

6 9.7 20.1 46.5 14.6 9.0 2.93 1.05 0.10 -0.16 .47 .38 Sí 

7 20.8 41.0 28.5 9.0 0.7 2.28 0.92 0.35 -0.40 .52 .58 Sí 

8 41.0 39.6 16.7 2.1 0.7 1.82 0.83 0.87 0.62 .61 .67 Sí 
F2 

9 16.7 26.4 37.5 17.4 2.1 2.62 1.02 -0.01 -0.68 .39 .37 Sí 

10 29.9 41.0 24.3 4.2 0.7 2.05 0.88 0.53 -0.10 .58 .64 Sí 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: 
coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: 
Índice de homogeneidad corregida; F1: conducta prosocial; F2: Empatía y apoyo 
social 

En la tabla 11 se muestra el resultado del análisis de ítems, primero se calculó la 

frecuencia de respuesta, hallando resultados esperados por debajo del 80%, 

garantizando variabilidad de respuestas; del mismo modo, se analizaron los 

valores de asimetría y curtosis obteniendo valores entre ±1.5, asegurando 

cercanía a la normalidad (Pérez y Medrano, 2010); mientras que, se analizaron 

los estadísticos índice de homogeneidad corregido y comunalidades, alcanzando 

valores adecuados por superar el .30 en todos los casos (De los Santos Roig y 

Pérez, 2014; Lloret-Segura et al., 2014). 



  

 

Validez de estructura interna 

Tabla 12 

Análisis factorial confirmatorio 

Índice de ajuste Modelo Índices óptimos Autor 

Ajuste absoluto    

X2/gl 1.300 ≤ 3.00 (Escobedo et al., 2016) 

RMSEA .046 ≤ .08 (Ruíz et al., 2010) 

SRMR .058 ≤ .09 (Cho et al., 2020) 

Ajuste comparativo    

CFI .997 > .90 (Cupani, 2012) 

TLI .996 > .90 (Escobedo et al., 2016) 

Nota: X2/gl: chi cuadrado sobre grados de libertad; RMSEA: Error cuadrático 
medio de la aproximación; SRMR: Raíz media estandarizada residual cuadrática; 
CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI: Índice de Tucker-Lewis 

 

En la tabla 12 se muestra el resultado del AFC del modelo teórico de la escala, 

se analizó el modelo original, es decir, una estructura de dos factores 

correlacionados, este análisis se ejecutó utilizando matrices de correlaciones 

policóricas (Domínguez-Lara, 2014) y el estimador Mínimos Cuadrados 

Ponderados Diagonales Robusto (DWLS) debido a la naturaleza ordinal de los 

datos (DiStefano y Morgan, 2014). 

Tabla 13 

Cargas factoriales 

Ítems F1 F2 

1 .733  

2 .617  

3 .673  

4 .869  

5 .838  

6 .575  

7  .742 

8  .714 

9  .570 

10  .784 

F1 - .928 

 

La tabla 13 muestra las cargas factoriales del modelo de dos factores 

correlacionados, estas son adecuadas por superar el .30 (Lloret et al., 2014). 

 

 



Tabla 14 

Confiabilidad por consistencia interna 

Alfa (α) Omega (ω) N° de ítems 

Escala Total .873 .871 18 

Conducta prosocial .818 .817 7 

Empatía y apoyo social .727 .729 11 

En la tabla 14 se presentan los resultados del análisis de confiabilidad, para este 

propósito se calcularon los coeficientes alfa y omega, hallando que para la escala 

general y sus dimensiones los valores son adecuados por superar el .70, lo que 

asegura consistencia interna del instrumento (Campo-Arias y Oviedo, 2008). 



Análisis de la validez de contenido 

Escala de agresividad 

Tabla 15 

Validez de contenido a través del coeficiente V de Aiken 

Ítem    Juez 1    Juez 2   Juez 3   Juez 4   Juez 5 

P R C P R C P R C P R C P R C 
Aciertos 

Aiken Aceptable 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = 

Claridad 

En la tabla 15 se observa el resultado del coeficiente V de Aiken calculado con 

las respuestas de 5 jueces expertos, el valor supera el .80 en todos los casos por 

lo que se asegura que los ítems demuestran validez de contenido (Escurra, 

1998). 



Escala de Prosocialidad 

Tabla 16 

Validez de contenido a través del coeficiente V de Aiken 

Ítem    Juez 1    Juez 2    Juez 3    Juez 4   Juez 5 

P R C P R C P R C P R C P R C Aciertos Aiken Aceptable 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = Claridad 

En la tabla 16 se observa el resultado del coeficiente V de Aiken calculado con las 

respuestas de 5 jueces expertos, el valor supera el .80 en todos los casos por lo 

que se asegura que los ítems demuestran validez de contenido (Escurra, 1998). 



  

 

Anexo 9:  

Escaneo de criterio de los jueces 

 

 

 

 

 

 

 

 







  

   

Tabla de jueces expertos 

JUEZ NOMBRE GRADO CARGO 

 
 

 
1 

 
 

 
Alfaro Bustamante Oscar Ivan 

 
 

 
Doctorado 

 
 

Docente en distintas 
universidades 

 

 
2 

 

 
Karina Paola Sánchez Llanos 

 

 
Doctorado 

 

 
Docente en distintas 
universidades 

 
 

3 

 
 

Rocio del Pilar Cavero Reap 

 
 

Doctorado 

 
Docente en distintas 
universidades 

 
 

4 

 
 

Jaime Portuguez Vasquez 

 
 

Doctorado 

 
Docente en distintas 
universidades 

 
5 

 
Dioses Rizzi Juana Elisa 

 
Doctorado 

 
Docente en distintas 
universidades 

 

Criterios para elección de jueces expertos 

1. Ser psicólogo habilitado 

2. Ser Magister y/o Doctor 

3. Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) 

4. Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) 

Perfiles 

⮚ Oscar Ivan Alfaro Bustamante (C.Ps.P. 26244) 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) X  



  

 

 

⮚ Karina Paola, Sanchez Llanos (C.Ps.P 23810) 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) X  

 

⮚ Roció del Pilar Cavero Reap (C.Ps.P. 13692) 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) X  

 

⮚ Jaime Portuguez Vasquez (C.Ps.P 5275) 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) X  

 

⮚ Juana Dioses Rizzi (C.Ps.P. 6006) 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) X  

 

 

 

 



  

   

 

Anexo 10:  Sintaxis del programa usado o códigos. 

SPSS  

RECODE ADIM1 (0 thru 25=1) (26 thru 75=2) (76 thru 99=3) INTO C_DIM1. 
EXECUTE. 
RECODE ADIM2 (0 thru 25=1) (26 thru 75=2) (76 thru 99=3) INTO C_ADIM2. 
EXECUTE. 
DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1. 
 
DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=C_ADIM1 C_ADIM2 
  /ORDER=ANALYSIS. 
RECODE PDIM1 (0 thru 10=1) (11 thru 20=2) (21 thru 30=3) INTO C_DIM1. 
EXECUTE. 
RECODE PDIM2 (0 thru 7=1) (8 thru 13=2) (14 thru 20=3) INTO C_PDIM2. 
EXECUTE. 
DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1. 
DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1. 
FREQUENCIES VARIABLES=C_PDIM1 C_PDIM2 
  /ORDER=ANALYSIS. 
FREQUENCIES VARIABLES=C_PDIM1 C_PDIM2 
  /ORDER=ANALYSIS. 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=AGRESIVIDAD PROSOCIALIDAD 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

NONPAR CORR 
  /VARIABLES=ADIM1 PDIM1 PDIM2 
  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11: Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de 

investigación  

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

d_investigador=289 625 

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

d_investigador=289 389 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289625
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289625
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289625
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289389
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289389
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289389

