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RESUMEN
El presente estudio se enfoca en la relación entre la violencia familiar, el

bienestar psicológico y los estilos de crianza en los adolescentes de instituciones

educativas de la provincia constitucional del Callao en el año 2023. La realidad

problemática en la provincia constitucional del Callao es la alta incidencia de

violencia familiar, lo que afecta negativamente el bienestar psicológico de los

adolescentes, su desarrollo emocional y social. La metodología utilizada en el

estudio es de tipo descriptivo-correlacional, con una muestra de 250

adolescentes de instituciones educativas de la provincia constitucional del

Callao. Se utilizaron tres instrumentos de investigación: el Cuestionario de

Violencia Intrafamiliar, la Escala de Bienestar Psicológico y la Escala de Estilos

de Crianza Steinberg. Los resultados indican que existe una relación significativa

de 0.994 entre la violencia familiar, el bienestar psicológico y los estilos de

crianza en los adolescentes de instituciones educativas de la Provincia

Constitucional del Callao. En conclusión, el estudio destaca la importancia de

desarrollar programas de prevención y abordaje de la violencia intrafamiliar en la

provincia constitucional del Callao, involucrando a todos los actores del ámbito

educativo y promoviendo una cultura de respeto y no violencia.

Palabras clave: Violencia familiar, bienestar psicológico, estilos de crianza.
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ABSTRACT
The present study focuses on the relationship between family violence,

psychological well-being and parenting styles among adolescents in educational

institutions in the constitutional province of Callao in the year 2023. The

problematic reality in the constitutional province of Callao is the high incidence of

family violence, which negatively affects the psychological well-being of

adolescents, their emotional and social development. The methodology used in

the study is descriptivecorrelational, with a sample of 250 adolescents from

educational institutions in the constitutional province of Callao. Three research

instruments were used: the Domestic Violence Questionnaire, the Psychological

Well-Being Scale and the Steinberg Parenting Styles Scale. The results indicate

that there is a significant relationship of 0.994 between family violence,

psychological well-being and parenting styles in adolescents from educational

institutions in the Constitutional Province of Callao. In conclusion, the study

highlights the importance of developing programs to prevent and address

domestic violence in the Constitutional Province of Callao, involving all actors in

the educational field and promoting a culture of respect and non-violence.

Keywords: Family violence, psychological well-being, parenting styles.
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I. INTRODUCCIÓN

La violencia familiar (VF) hace referencia a cualquier acto de ataque físico,

psicológico o sexual, que ocurre en el ámbito residencial, infringido por uno de los

integrantes de la familia. La etapa de la adolescencia constituye un periodo

vulnerable caracterizado por la ambigüedad que, sumado a la violencia presente en

el entorno familiar, puede ejercer un profundo impacto en el desarrollo de la

autovaloración, la emoción de valía propia y la alineación de la identidad personal.

En una sociedad donde la sexta parte de la población corresponde a individuos en

la etapa de la adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS –

2018), este grupo demográfico experimenta consecuencias significativas,

denominada violencia intrafamiliar, el cual constituye un grave desafío para el

bienestar general, en tanto implica la presencia de agresiones tanto físicas como

psicológicas.

Los autores Al Majali y Alsrehan (2019) señala que un 73,8% de los niños entre los

9 y 11 años, así como un 81,3% de los adolescentes entre los 12 y 17 años,

manifestaron en el año 2015 haber sido víctimas de maltrato psicológico o físico en

alguna ocasión a lo largo de sus vidas. Además, un 26,4% de las madres y un

23,1% de los padres emplearon medidas de disciplina física hacia sus hijas e hijos

durante el año 2016. En latinoamericana se señala que un 47,2% de los niños de

9 y 11 años, así como un 59,8% de adolescentes entre los 12 y 17 años,

manifestaron haber sido víctimas de maltrato psicológico o físico en alguna ocasión

a lo largo de sus vidas.

De acuerdo con los informes presentados por Alamo (2022) en los primeros meses

del año 2017 un total de 3,786 incidentes de agresiones dirigidas hacia las menores

y jóvenes adolescentes, dentro de los cuales 2673 pertenecen a mujeres menores

de 18 años de edad, lo que implica que pertenece al 70.6%.

Además, dentro del entorno familiar en numerosas ocasiones, la crianza ejercida por

los progenitores no se lleva a cabo de forma saludable, optándose por implementar

abuso físico y psicológico, cuyo efecto se evidencias a través de las
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dificultades tanto emocionales como sociales presentadas. Resulta preocupante

que, en el contexto mundial, de cada diez individuos, siete de ellos consideren que

el uso de castigo físico constituye una forma positiva de corrección (Archer, 2000).

Por otro lado, en la región del Callao los actos violentos dentro del núcleo familiar

aumentaron un 22%, dado que se presentaron cerca de 7,500 quejas por maltrato

hacia mujeres y miembros de la familia. En esta situación los menores fueron

especialmente perjudicados, al convertirse en víctimas de abuso sexual en varias

formas, como toques inapropiados, actos indecentes y violación. (El Peruano,

2021)

Una vez expuesta la problemática de la variable de investigación bajo

consideración, se planteará la siguiente cuestión en relación a la incertidumbre:

¿Cómo se vinculan la violencia familiar y el bienestar psicológico con los estilos de

crianza de adolescentes en centros educativos de la provincia constitucional del

Callao, 2023?

En relación a la fundamentación social, contribuirá a que los integrantes del grupo

familiar adquieran conocimiento acerca de diferentes formas de agresividad que

pueden manifestarse en el seno de la familia, así como su impacto en el bienestar

físico y psicológico de cada miembro. Se espera abordar este tema en conjunto con

todos los individuos involucrados, con el propósito de establecer un entorno

propicio para el fomento positivo de la salud mental.

Desde una fundamentación teórica, esta investigación resulta relevante debido a

que posibilita la comprensión y el conocimiento exhaustivo de los factores objeto

de estudio a nivel global, internacional y local dentro del distrito del Callao, en

relación a la violencia intrafamiliar, bienestar psicológico y enfoques de crianza en

adolescentes.

En relación con la fundamentación práctica, el presente estudio brinda

recomendaciones para futuras investigaciones vinculadas a las variables en

cuestión. Los destinatarios serán los establecimientos educativos y todos los
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actores involucrados en el ámbito educativo, como directivos, docentes,

estudiantes y progenitores.

En relación a la fundamentación metodológica, los propósitos de este estudio se

fundamentarán en el uso de los instrumentos: Cuestionario de Violencia

Intrafamiliar, Escala de Bienestar Psicológico y la Escala de estilos de crianza. Esto

permitirá obtener hallazgos que puedan ser considerados como referentes o

métodos de investigación válidos en futuros estudios.

Se diseñó como objetivo principal: Definir la relación entre violencia familiar y el

bienestar psicológico con los estilos de crianza en los adolescentes de IE de la

provincia constitucional del Callao, 2023. Considerando como objetivos

específicos: 1. Determinar la relación entre violencia familiar y bienestar psicológico

en los adolescentes de instituciones educativas de la provincia constitucional del

Callao, 2023. 2. Determinar la relación entre bienestar psicológico y los estilos de

crianza en los adolescentes de IE de la provincia constitucional del Callao, 2023.

3. Determinar la relación entre estilos de crianza y violencia familiar en los

adolescentes de instituciones educativas de la provincia constitucional del Callao,

2023.

Como hipótesis principal se postula lo siguiente: Existe relación directa entre

violencia familiar y bienestar psicológico vinculado a los estilos de crianza en los

adolescentes de IE de la provincia constitucional del Callao, 2023. Las hipótesis

específicas se exponen a continuación: 1. Existe una relación entre violencia

familiar y bienestar psicológico en los adolescentes de instituciones educativas de

la provincia constitucional del Callao. 2. Existe una relación entre bienestar

psicológico y estilos de crianza en los adolescentes de IE de la provincia

constitucional del Callao. 3. Existe una relación entre estilos de crianza y violencia

familiar en los adolescentes de instituciones educativas de la provincia

constitucional del Callao, 2023.
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II. MARCO TEÓRICO

En revistas de renombre internacional, se han publicado varios estudios que

tratan sobre la violencia familiar (VF) y el bienestar psicológico (BP) de jóvenes

que se encuentran en entornos educativos. A continuación, se ofrecerá un

análisis y una descripción de algunos de estos estudios previos realizados en el

Perú:

Glick et al. (2020) hizo un estudio en Juliaca, donde investigaron cómo la

violencia en el entorno familiar afecta la salud mental de los estudiantes que

asisten a una institución pública en Juliaca. La investigación está diseñada como

no experimental y emplea un enfoque descriptivo y correlacional. La población y

muestra consistió en 250 alumnos de secundaria seleccionados de forma no

aleatoria. El instrumento para recopilar la información fue un cuestionario

diseñado por Pomahuali y Rojas en el año 2016 que investiga la violencia

intrafamiliar desde la perspectiva de los hijos, junto con la escala de bienestar

mental de Ryff (1995). Los resultados obtenidos arrojaron la existencia de una

relación con un nivel de asociación bajo, pero altamente significativo (rho= -

.336**; p=.000). De manera similar, se encontraron asociaciones significativas,

pero de bajo nivel entre algunas dimensiones de la VF y el bienestar mental. En

conclusión, se puede inferir que existe un vínculo entre la VF y el bienestar

mental.

Francis et al. (2020) realizan un estudio que investiga cómo la violencia

intrafamiliar, las estrategias de los padres y el bienestar emocional de los

adolescentes peruanos que asisten a instituciones educativas se relacionan

entre sí. El diseño es descriptivo, correlacional y no experimental. La muestra y

la población eran 750 estudiantes de secundaria. El instrumento para recopilar

la información fue diseñado por Pomahuali y Rojas en el año 2016 que investiga

la violencia intrafamiliar desde la perspectiva de los hijos, junto con la escala de

bienestar mental de Ryff (1995). Los resultados revelaron que la VF se vinculaba

de manera negativa con el bienestar emocional de los jóvenes, y que los

enfoques parentales jugaban un papel mediador en esta relación. Por lo tanto,

se halló la existencia de una relación con un nivel de correlación bajo, pero

altamente significativo (rho= -.281**; p=.000).
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Un estudio realizado por Gallego et al. (2019) analizaron la conexión entre VF y

BP. El diseño es de tipo no experimental, utilizando un enfoque descriptivo y

correlacional. La población consistió en 1743 alumnos. El instrumento para

recopilar la información estuvo basado en la escala de bienestar mental de Ryff.

Demostrando así que la violencia intrafamiliar se relacionaba negativamente al

17% con el bienestar psicológico de los jóvenes. Además, se observó que los

enfoques parentales autoritarios y negligentes estaban vinculados a un menor

bienestar psicológico en los adolescentes, por otro lado, obtuvieron la existencia

de una relación con un nivel de correlación bajo, pero altamente significativo

(rho= -.866**; p=.000).

Godbout et al. (2019) buscaron comprender los EC y su impacto en el estado de

salud mental de los adolescentes de Cajamarca. Para recopilar la información

se utilizaron la Escala de Enfoques de Socialización Parental (ESPA29) y las

Medidas de Bienestar Psicológico, SPWB (Medidas de Bienestar Mental de

Ryff). Se examinó a 264 adolescentes provenientes de instituciones públicas y

privadas, con una distribución de género del 56% mujeres y el 44% hombres. La

recolección de datos se realizó de manera colectiva en diferentes instituciones.

Los resultados revelaron que el enfoque autoritativo predominó tanto en la madre

como en el padre (47.6% vs 34.7%). Se examinaron las diferentes dimensiones

del bienestar mental, encontrando que la dimensión de dominio del entorno

obtuvo la puntuación más alta (65.4%), situándose en un nivel elevado.

El estudio realizado por Díaz y Calzadilla (2018) exploraron la conexión entre

violencia familiar, estilos de crianza, el bienestar mental y el género en

adolescentes peruanos. El diseño es de tipo no experimental, utilizando un

enfoque correlacional. La población consistió en 87 alumnos de secundaria. El

instrumento para recopilar la información fue un cuestionario diseñado por

Pomahuali y Rojas en el año 2016 que investiga la violencia intrafamiliar desde

la perspectiva de los hijos, junto con la escala de bienestar mental de Ryff (1995).

Los resultados señalaron que la violencia en el ámbito familiar se relacionaba

negativamente al 23% con el bienestar mental de los adolescentes, y que los

enfoques de crianza desempeñaban un papel mediador en esta relación.

Asimismo, en el género se encontraron los efectos de la VF y los enfoques de
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crianza en el bienestar mental de los adolescentes, además se obtuvo la

existencia de relación con un nivel de correlación bajo y muy significativo (rho=

-.912**; p=.000).

Según Edwards et al. (2018) el objetivo de su estudio es cómo la violencia en el

hogar y los diversos enfoques de crianza pueden afectar el bienestar psicológico

de los adolescentes peruanos. Fue un estudio mixto, combinando métodos

cuantitativos y cualitativos. Se recopilan datos de adolescentes de varias

instituciones educativas en Perú utilizando cuestionarios y entrevistas para

evaluar la exposición a la violencia teniendo una muestra de 453 alumnos del

nivel secundario. Los resultados señalaron que la violencia en el hogar se

relacionaba negativamente al 37.3% con el BP de los jóvenes, y que los

enfoques de crianza desempeñaban un papel mediador en esta relación;

además de la existencia de relación con un nivel de correlación bajo y muy

significativo (rho= -.775**; p=.000).

Cummings et al. (2018) comprendieron cómo la VF y los diversos enfoques de

crianza pueden influir en el BP de los estudiantes peruanos. El autor lleva a cabo

un estudio de naturaleza cuantitativa, recopilando datos de adolescentes de

diversas instituciones educativas en Perú, teniendo una población y muestra de

215 estudiantes del nivel secundario. Los resultados señalaron que la violencia

familiar se relacionaba negativamente al 24.2% con el BP de los jóvenes,

además de la existencia de relación con un nivel de correlación bajo y muy

significativo (rho= -.255**; p=.000).

Como antecedentes internacionales presentamos los siguientes:

Un estudio realizado por Cooper et al. (2021), exploraron la conexión entre la

violencia en el ámbito familiar y el estado de salud mental de los estudiantes. El

autor lleva a cabo un estudio de naturaleza cuantitativa, de diseño descriptivo

correlacional, recopilando datos de adolescentes de diversas instituciones

educativas, teniendo una muestra de 422 estudiantes. Señalo que la violencia

familiar estaba vinculada negativamente al bienestar psicológico de los jóvenes

con una significancia del 44%, y que los enfoques parentales afectivos y

democráticos se asociaban con un mayor bienestar psicológico a lo largo del
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tiempo, además de la existencia de una relación con un nivel de correlación bajo

y muy significativo (rho= -.099**; p=.000).

La investigación de Babcock et al. (2019) analizaron la conexión entre el estado

de salud mental y los enfoques parentales en adolescentes que asisten a

instituciones educativas. El diseño es no experimental y el tipo correlacional. La

muestra consistió en 433 alumnos. El instrumento para recopilar la información

fue un cuestionario diseñado por Pomahuali y Rojas en el año 2016. Obtuvieron

la existencia de una relación con un nivel de asociación bajo y muy significativo

(rho= -.336; p=.000). En conclusión, esta investigación resalta la importancia de

abordar la violencia en el entorno familiar y los enfoques parentales dentro del

contexto de las instituciones educativas.

El investigador Boza (2018) tiene por objetivo explorar las repercusiones de la

violencia en la zona familiar en el estado de salud mental de los estudiantes y

cómo estas repercusiones están vinculadas a los métodos de crianza presentes

en las Instituciones Educativas. El diseño es descriptivo y correlacional. La

muestra consistió en 198 estudiantes. El instrumento para fue un cuestionario

basado en la escala de bienestar mental de Ryff (1995). Los datos revelaron la

existencia de una relación con un nivel alto y muy significativo (rho= -.765**;

p=.000). En conclusión, los enfoques parentales representan las actitudes y

prácticas adoptadas por los padres que influyen en la crianza de sus hijos y

pueden tener un impacto en su bienestar psicológico.

Un estudio llevado a cabo por Cortez y Neill (2018), tiene por objetivo describir

la correlación entre la violencia en la familiar y los métodos de crianza de los

jóvenes. El diseño de la investigación es no experimental, descriptivo y

correlacional. La muestra consistió en 93 alumnos de 3 secciones. El instrumento

para recopilar la información fue un cuestionario diseñado por Pomahuali y Rojas

en el año 2016. Los resultados revelaron que la violencia familiar estaba

relacionada negativamente en un 22% con el bienestar psicológico de los

jóvenes, y los estilos de crianza desempeñaban un papel intermedio en esta

relación, existiendo una relación con un nivel de correlación bajo y muy

significativo (rho= -.564**; p=.000).
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Un estudio realizado por Cuenca y Marquina (2018) examinaron cómo los estilos

de crianza provocan violencia familiar. El diseño es no experimental. La muestra

consistió en 322 alumnos. El instrumento para recopilar la información fue un

cuestionario. Los resultados revelaron que la exposición a la violencia familiar

estaba relacionada de manera negativa con los enfoques parentales,

especialmente aquellos caracterizados por altos niveles de control y coerción

existiendo una relación con un nivel de correlación alto, (rho= 0.867** y p<0.00).

Capaldi et al. (2018) ejecutaron una publicación explorando la relación entre el

estado mental positivo y la forma en que los jóvenes perciben los métodos de

crianza. El estudio tuvo un enfoque de encuesta correlacional. La muestra

incluyó a 554 estudiantes de octavo y noveno grado. Los instrumentos fueron la

escala de percepción de crianza y la escala 8 de Ryff, que se aplicaron de forma

estandarizada. Se descubrió que el 51% mostraban un nivel alto de bienestar

mental, mientras que el 49% presentaba un nivel bajo. Además, el 93.2% informó

que sus padres tenían un estilo autoritario.

Como bases teóricas presentamos la siguiente información:

Teoría del Aprendizaje Social: Esta teoría sugiere que las personas aprenden

conductas a través de la observación de los demás, especialmente de modelos

significativos en sus vidas. En el contexto de tu investigación, podrías explorar

cómo los adolescentes pueden aprender comportamientos violentos o estilos de

crianza a partir de sus experiencias familiares y de observar a otros (Jennings et

al., 2017).

Teoría del Aprendizaje por Condicionamiento: Esta teoría se centra en cómo los

comportamientos se aprenden y se refuerzan a través de la recompensa y el

castigo. Podrías investigar cómo los adolescentes pueden experimentar

recompensas o castigos asociados con ciertos estilos de crianza y

comportamientos familiares, y cómo esto afecta su bienestar psicológico

(Herrero et al., 2016).

Cogniciones y Creencias Irracionales: Desde la perspectiva cognitivo-

conductual, las creencias irracionales o pensamientos disfuncionales pueden
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contribuir a problemas de salud mental. En tu investigación, podrías explorar

cómo las experiencias de VF y los EC pueden influir en las creencias y

pensamientos de los adolescentes, y cómo estos pensamientos pueden afectar

su bienestar psicológico (Herrero et al., 2018).

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC): La TCC son tratamientos psicológicos que

se basa en los principios cognitivo-conductuales. Podrías investigar cómo la TCC

se utiliza para abordar los problemas de bienestar psicológico en adolescentes

que han experimentado violencia familiar o han sido criados en diferentes estilos

parentales (Hernández y Mendoza, 2018).

Modelado de Roles: En el contexto de la violencia familiar y los EC, podrías

explorar cómo los jóvenes pueden adoptar roles específicos dentro de sus

familias, lo que podría estar relacionado con su bienestar psicológico. Esto se

relaciona con la teoría del aprendizaje social mencionada anteriormente (Juarros

et al., 2019).

Uno de los enfoques teóricos relevantes en el estudio de la violencia familiar es

el Modelo Ecológico propuesto por Harden et al. (2022). Según este modelo, la

violencia familiar no puede ser entendida únicamente a nivel individual, sino que

debe ser analizada en el contexto de los diferentes sistemas en los que se

desenvuelve el individuo, como familia, comunidad y sociedad. Bronfenbrenner

enfatiza la importancia de considerar los factores microsistémicos,

mesosistémicos, exosistémicos y macrosistémicos que influyen en la violencia

familiar.

La Teoría del Flujo, desarrollada por Hu et al. (2021), también es relevante para

comprender el bienestar psicológico. Según esta teoría, el bienestar se alcanza

cuando las personas se encuentran inmersas en actividades que les brindan un

estado de flujo, caracterizado por un alto nivel de concentración, disfrute y

desafío. Durante estos estados de flujo, las personas experimentan un sentido

de realización y bienestar.
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Otro autor relevante en este tema es Hardesty y Ogolsky (2020), quien desarrolló

la teoría del aprendizaje social para abordar la violencia familiar. Esta teoría

sostiene que la observación y la imitación de modelos violentos en el entorno

familiar conducen a la adquisición de violencia. Según Straus, las personas que

han sido expuestas a la violencia en la infancia tienen más probabilidades de

repetir patrones violentos en sus relaciones familiares en el futuro.

La perspectiva de género también ha influido en la comprensión de la violencia

familiar. Autores como Herrero et al. (2020) han señalado que la violencia familiar

está estrechamente relacionada con las desigualdades de poder entre ambos

sexos. Esta perspectiva destaca cómo las estructuras sociales y culturales

contribuyen a la resistencia de la violencia de género en el ámbito familiar.

La teoría del apego de Juarros et al. (2019) también ha influido en la comprensión

de los estilos de crianza en adolescentes. Según esta teoría, verifica la forma de

como los padres van interactuando con sus hijos desde temprana edad puede

influir en el desarrollo de un apego seguro o inseguro. Un estilo de crianza que

fomenta un apego seguro se caracteriza por la sensibilidad y la capacidad de

respuesta de los padres hacia las necesidades emocionales de sus hijos. Este

tipo de crianza promueve la confianza, la seguridad y la capacidad de establecer

relaciones saludables en la adolescencia.

Se ha indagado sobre la influencia de las formas de crianza en la conexión entre

la violencia doméstica y el bienestar mental de los jóvenes. De acuerdo con la
teoría de la crianza social, planteada por González et al. (2019), las modalidades

de crianza pueden ser clasificadas en cuatro categorías principales: dictatorial,

ponderado, tolerante y descuidado. Las formas de crianza dictatorial y

descuidada se han asociado con un mayor riesgo de violencia familiar y un

menor bienestar psíquico en los adolescentes. En contraposición, el estilo

ponderado, que combina límites claros con afecto y apoyo, se ha vinculado con

un menor riesgo de violencia familiar y un mejor bienestar psíquico en los

adolescentes.

La Teoría del Ciclo de la Violencia, propuesta por Hernández y Mendoza (2018),

también es relevante en el estudio de la violencia familiar. Según esta teoría,



11

existen tres fases en el ciclo de la violencia: acumulación de tensión, episodio

violento y período de reconciliación. Walker argumenta que estos ciclos de

violencia se repiten en las relaciones familiares, generando un patrón de

comportamiento violento que puede ser difícil de romper sin intervención externa.

Uno de los enfoques teóricos destacados es la teoría de autodeterminación

presentada por Herrero et al. (2018). Según esta teoría, el bienestar psicológico

está relacionado con la satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas:

autonomía, competencia y conexión social. Argumentan que cuando las

personas experimentan un sentido de autodeterminación y satisfacen estas

necesidades, experimentan un mayor bienestar psicológico.

Hammock et al. (2017) descubrieron que la presencia de violencia doméstica

estaba vinculada a mayores niveles de inquietud y melancolía en jóvenes, y que

este impacto era más notorio en aquellos con formas de crianza dictatorial y

negligente. En contraste, los jóvenes con formas de crianza ponderadas

manifestaron niveles más reducidos de inquietud y melancolía, incluso en

presencia de violencia familiar.

Otro autor relevante en el estudio del bienestar psicológico es Herrero et al.

(2017), quien propuso el modelo que se basa en seis dimensiones:

autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, control del entorno, crecimiento

personal y propósito de vida. Herrero sostiene que cuando las personas

experimentan un desarrollo positivo, en estas dimensiones y se sienten

satisfechas en diversos aspectos de su vida.

Otro enfoque teórico importante es la Teoría del Bienestar Subjetivo, también

conocida como teoría de la felicidad, que ha sido desarrollada por Herrero et al.

(2016). Esta teoría sostiene que el bienestar psicológico se basa en la evaluación

subjetiva de la satisfacción con la vida y la presencia de emociones positivas.

Según Diener, el bienestar subjetivo es influenciado por factores individuales,

como la personalidad, así como por factores situacionales y culturales.
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Uno de los enfoques teóricos más conocidos sobre los estilos de crianza es el

propuesto por Jennings et al. (2017). Según su teoría, existen cuatro estilos de

crianza: autoritario, permisivo, negligente y autoritativo. Baumrind argumenta

que el estilo autoritativo, que se determina por una proporción entre el

establecimiento de límites y la aceptación, promueve un mejor desarrollo y

adaptación en los adolescentes. En contraste, los estilos autoritario, permisivo y

negligente se asocian con resultados negativos en el desarrollo de los jóvenes.

En el contexto teórico, se resalta la teoría del condicionamiento social, planteada

por González (2012). Esta teoría postula que los jóvenes adquieren conductas

mediante la observación y la imitación de modelos relevantes en su entorno,

como sus progenitores. Si los adolescentes son espectadores de violencia

intrafamiliar, es más factible que reproduzcan estos comportamientos agresivos

en sus propias interacciones, lo cual puede incidir negativamente en su bienestar

mental.
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

3.1.1 Tipo
Considerando su esencia, la aproximación de investigación utilizada fue de

carácter básica, puesto que es un tipo de investigación científica con la

finalidad de enriquecer las teorías científicas para una mayor comprensión y

predicción de fenómenos naturales u otros similares (Kennedy et al, 2018)

3.1.2 Diseño
De acuerdo con lo expuesto por Kenny (2013), debido a que se utiliza en
ciencias sociales y de la salud, este estudio se clasificará como un estudio
no experimental de corte transversal y su objetivo principal es describir y
analizar una variable o un conjunto de variables en un momento
determinado.

3.2. Variables y operacionalización

Variable 1: Violencia Familiar

Definición conceptual: De acuerdo a Kimber et al. (2018), se puede

conceptualizar la violencia como manifestaciones de agresión física y verbal

por parte de individuos pertenecientes a una misma familia, las cuales

ocasionan perjuicio a nivel físico y psicológico, personal para los integrantes

familiares.

Definición operacional: La administración del cuestionario de Violencia

Intrafamiliar "VIFA" de Altamirano y Castro (2013) comprende un total de 20

interrogantes distribuidos en dos categorías: Física y Psicológica. Los signos

de violencia física abarcan agresiones corporales, limitaciones; mientras que

el maltrato psicológico se manifiesta en forma de palabras ofensivas,

deshonras, sarcasmos, críticas persistentes, manipulación, descuidos y

violación de la privacidad.

Dimensiones: Violencia física (ítems: 1 al 10) con los siguientes indicadores:

castigos, cortes, golpes, lanzamientos; y la dimensión maltrato psicológico
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(ítems 11 al 20), incluyendo el aislamiento social, insultos, amenazas,

críticas, humillaciones, la indiferencia, gritos y el silencio de un miembro de

la familia.

Variable 2: Bienestar psicológico

Definición conceptual: Es un estado en el que una persona debe construir

buenas relaciones, establecer metas, controlar el entorno y cuidarse; se

percibe a través de estados emocionales (Casullo, 2002).

Definición operacional: Puntuaciones de la sumatoria de la Escala de

Bienestar Psicológico (BIEPS -J) de 13 preguntas.

Dimensiones: En el Constructo: Control: Manejo de situaciones difíciles

(ítems 5, 10, 1) y aceptación de errores (ítems 13); dimensión vínculos:

cercanos (ítems 2) y social (ítems 11, 8); dimensión proyectos: metas (ítems

3) y pensamientos positivos (ítems 6, 12); y por último la dimensión

aceptación: físico (ítems 4) y psicológico (ítems 9, 7).

Escala: La escala es de tipo Likert, conformado por 13 ítems, presentando

una medición ordinal.

Variable 3: Estilos de crianza

Definición conceptual: El patrón de crianza es la conducta parental que está

condicionada por el contexto sociocultural en el que se posibilita la

transmisión de conocimientos particulares vinculados a la difusión de

convicciones, principios y disposiciones (Darling y Steinberg, 1993).

Definición operacional: Los enfoques parentales fueron evaluados a través

de la escala de modalidades de crianza de Steinberg.

Compromiso (preguntas impares), que evalúa el grado en que el

adolescente percibe comportamientos de acercamiento emocional,

sensibilidad e interés de sus padres; la dimensión de autonomía psicológica

(preguntas pares), que califica el nivel en que los padres emplean

estrategias democráticas, no coercitivas y fomentan la individualidad y la

autonomía; y la dimensión control conductual evalúa el grado en que el padre

se siente responsable del comportamiento del adolescente. Es un
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cuestionario de tipo ordinal con 22 ítems y 4 opciones de respuesta de tipo

Likert, con niveles: por debajo del promedio y por encima del promedio.

3.3. Población, muestra y muestreo

Población
Así, explica que una población es un círculo de individuos que viven en un

área geográfica determinada. Según datos del INEI, 2021.

La población considerada es de 520 adolescentes de una IE privada y

pública, con edades de 12 a 17 años, tanto varones como mujeres viven en

el Callao.

Criterios de inclusión:

• Estudiantes de ambos sexos.

• Adolescentes de 12 a 17 años.

• Adolescentes que cursen el grado de 1ro a 5to de secundaria.

• Adolescentes que quieran ser partícipes del estudio.

Criterios de exclusión:

• Adolescentes que residan fuera de la provincia constitucional del
Callao.

• Adolescentes que sean menores de 12 años
Muestra
Según Lafontaine et al. (2021) es un grupo de casos seleccionados de una

población específica mediante algún tipo de muestreo; es parte de la

población. Este estudio tomará una muestra de 250 adolescentes que

asisten a una institución educativa privada. Se obtuvo utilizando la formula

estadística de proporciones poblacionales, que tiene un margen de error del

5% y una confiabilidad del 95%.

Muestreo
El muestreo de la investigación es de tipo no probabilístico, según Laskey et

al. (2019) indica que este tipo de técnica funciona bien porque se puede

mejorar cuando se cumplen las características requeridas por el

investigador. (p.5)
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Unidad de análisis
De acuerdo con León (2016), la entidad sujeta a examen hace referencia al

ente o tópico del cual se recaban datos con el propósito de calcular las

variables de estudio. En este contexto, las instituciones educativas públicas

y privadas se encuentran relacionadas con la VF y BP asociado a los estilos

de crianza en adolescentes del Callao.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Marshall et al. (2021) menciona que para la recolección de datos se deben

utilizar las herramientas especificadas en la metodología, así como diversas

técnicas como la observación, cuestionarios, resúmenes bibliográficos,

entrevistas con los participantes. Se debe tener en cuenta un plan donde

también debe especificar los puntos que se divulgarán en el proceso de

solicitud, así como otras fuentes que puedan ayudar a la investigación, como

fuentes secundarias de información, el lugar en donde se aplicará, el

consentimiento informado y la manera donde se toca el tema.

Por lo tanto, se utilizaron métodos de entrevista para los encuestados, así

como el uso de cuestionarios para este estudio. Entre las herramientas

utilizadas se encuentran cuestionarios para determinar el nivel de VF y BP

asociado a los estilos de crianza en adolescentes. Este estudio permitirá

identificar herramientas con evidencia psicométricas mejoradas,

confiabilidad y equidad, actualmente disponible en la lengua española para

medir las variables violencia familiar, bienes psicológico y estilos de crianza.

Asimismo, ayudará a aclarar la relación entre estas variables y otras

variables relevantes al tratar con datos científicos recopilados durante la

última década. Finalmente, esta información ayudará a diagnosticar e

intervenir mejor para reducir la violencia familiar, especialmente entre los

grupos vulnerables de adolescentes.

De esta forma, este estudio pretende analizar la relación entre VF y BP con

los estilos de crianza en adolescentes a partir del desarrollo científico de los

hispanoamericanos en la última década.
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El VIFA, fue creado por los autores peruanos Ortega y Castro (2013), en su

aplicación se puede dar de forma individual o colectiva, con un tiempo de

aplicación de 20 minutos y el objetivo de dicho cuestionario es encontrar los

niveles de violencia familiar; asimismo, cuenta con tres categorías: Nivel bajo

(0-20), medio (21-40), alto (41-60).

Reseña Histórica

En el territorio peruano, Altamirano y Castro crearon el Dispositivo de

Agresión Doméstica (DAD) en el año 2013 con el objetivo de descubrir la

presencia de agresiones dentro del ámbito familiar. Este recurso está dirigido

a jóvenes de edades entre los 12 y los 18 años, quienes enfrentan dos

formas de agresión: la de naturaleza física y la de carácter psicológico. La

aplicación de este instrumento ya sea de manera colectiva o individual, se

lleva a cabo en un lapso de tiempo que oscila entre los 20 y los 30 minutos.

Propiedades psicométricas originales del instrumento

Se llevaron a cabo diferentes análisis estadísticos para evaluar la calidad y

fiabilidad de los datos recopilados en este estudio. Se utilizaron la prueba de

validez de constructo, la prueba de confiabilidad, las dos mitades de

Guttman y el cálculo de baremos en términos de niveles y percentiles. En

relación a la escala de violencia predominante, se observó que los niveles

de dificultad de las preguntas oscilaron entre 0.51 y 0.65, lo cual indica que

las preguntas son fácilmente comprensibles. En cuanto a la confiabilidad de

la prueba, se obtuvieron resultados sólidos, con un coeficiente alfa de .855

y de las dos mitades de Guttman de .852. Además, la correlación de

Spearman también arrojó un valor de .852, lo que demuestra la confiabilidad

de los datos.

Al evaluar la validez de contenido, se obtuvo un resultado del 100% en la V

de Aiken, lo que indica que los ítems de la prueba responden

adecuadamente a las dimensiones y a la variable de violencia familiar. Este

resultado fue respaldado por la opinión de cinco expertos en el tema. Los

análisis de KMO y la prueba de Bartlett revelaron una correlación
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significativa de los datos con la población en estudio, con un valor de KMO

de .920 y un valor de Bartlett de 0.000. La varianza mostró que los primeros

14 ítems abarcan el 44.21% del problema, lo que indica que existen otros

factores que inciden en la problemática y que no fueron abordados en esta

investigación. Por último, se realizaron cálculos de baremos en tres niveles:

bajo, medio y alto para mejorar la interpretación de sus puntajes.

En relación al estudio preliminar realizado con una muestra de 120

individuos, se llevó a cabo con el objetivo principal de verificar el rendimiento

óptimo del DAD, centrándose específicamente en su validez interna y

confiabilidad. Para lograr esto, se realizó un análisis factorial confirmatorio

(AFC) para evaluar la estructura de 6 factores, lo cual arrojó resultados muy

satisfactorios: χ²/gl=39.43; RMSEA=,966; SRMR=,854 CFI=,819; TLI=,915.

En cuanto al análisis de confiabilidad, se obtuvieron resultados altamente

óptimos en la escala total (α = 0.919; ω = 0.924) y sus dimensiones, con

coeficientes superiores a 0.80 en todos los casos examinados. Estos

resultados muestran una media de 47.73, una varianza de 85.777, una

desviación estándar de 9.262.

Este estudio piloto proporciona evidencia sólida sobre la validez y

confiabilidad del DAD, respaldando su eficacia como herramienta de

evaluación en el ámbito de la violencia familiar. Este instrumento lo

fundamento con el artículo de Pérez y La Serna (2018) el cual sirvió de base

para la elaboración del artículo.

Instrumento N°2: Bienestar psicológico

El nombre original es la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-J) de

Casullo y Castro (2002) y en la adaptación peruana estuvo a cargo de Cortez

(2016), está dirigido a adolescentes de 12 hasta 18 años, con un tiempo de

15 minutos aproximadamente y el objetivo es conocer los niveles de

bienestar psicológico, es de escala Likert y su validez fue hecha a través del

análisis factorial con el estadístico Varimax.
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Reseña histórica:

En Argentina, en el año 2002, Casullo y Castro desarrollaron el Cuestionario

de Plenitud Mental (BIEPS-J), inspirado en la teoría de Ryff. En este proceso,

se decidió eliminar la dimensión de autodeterminación debido a la falta de

coherencia y comprensión, dejando únicamente 13 afirmaciones destinadas

a jóvenes de 12 hasta 18 años. Este cuestionario tuvo como objetivo de

evaluar el bienestar psicológico de los jóvenes, proporcionando una

herramienta confiable y válida para medir diferentes aspectos de su salud

mental y satisfacción con la vida.

Propiedades psicométricas del instrumento

Fue aplicado a una muestra de 1270 jóvenes argentinos provenientes de

tres regiones geográficas distintas de Argentina. Los resultados obtenidos

revelaron que la escala del BIEPS-J posee una sólida coherencia interna,

reflejada en un coeficiente de confiabilidad (α = .74) en el caso de la escala

general. Esto demuestra que el instrumento es confiable en su conjunto. En

cuanto a los puntajes alcanzados en cada una de las dimensiones, se

observó lo siguiente: control de situaciones obtuvo un coeficiente de

confiabilidad de α = .56, aceptación de uno mismo obtuvo α = .50, vínculos

psicosociales obtuvo α = .51 y proyecto de vida obtuvo α = .55. Estos

resultados respaldan la validez y fiabilidad del instrumento, brindando una

sólida base para su uso en la evaluación del BP de los jóvenes en las

diferentes dimensiones consideradas.

En términos de su validez en contextos nacionales, por parte de Cortez

(2016), el cual involucró a 1017 adolescentes. Para ello, se utilizó un enfoque

hipotético-deductivo. Los resultados obtenidos revelaron que el instrumento

presenta tanto validez de constructo como concurrente con un nivel de

significancia de p<.01. Además, al realizar un AFC, se identificaron cuatro

factores que explicaron el 59.29% de la variabilidad total. En cuanto a la

confiabilidad del instrumento, se obtuvieron resultados destacados. La

escala demostró una alta y significativa estabilidad, con un coeficiente de

0.729. Asimismo, se observó una alta confiabilidad en términos de

consistencia interna, ya que el valor del coeficiente fue de 0.710. Estos
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resultados respaldan la validez y confiabilidad del instrumento utilizado en el

estudio, proporcionando una base sólida para su aplicación en futuros

estudios y evaluaciones en adolescentes.

En relación al estudio piloto realizado con una muestra de 120 individuos, el

objetivo principal fue verificar el óptimo funcionamiento del BIEPS-J,

considerando específicamente su validez en términos de estructura interna

y confiabilidad. Para ello, se llevó a cabo un AFC, para evaluar la estructura

de 4 factores correlacionados, lo cual resultó en índices de bondad muy

satisfactorios: χ²/gl=9,47; RMSEA=,924; SRMR=,849 CFI=,782; TLI=,738.

En cuanto al análisis de confiabilidad, se obtuvieron resultados altamente

óptimos en la escala total (α = 0.976; ω = 0.987) y sus dimensiones, con

coeficientes superiores a 0.80 en todos los casos examinados. Estos

resultados muestran una media de 20.07, una varianza de 77.390 y una

desviación estándar de 8.797. Estos hallazgos respaldan la validez y

confiabilidad del CPM-J, proporcionando una sólida base para su uso en la

evaluación del bienestar psicológico. Este instrumento lo fundamento con el

artículo de Martina y Castro (2010) titulado Evaluación del BP en estudiantes

adolescentes argentinos tomado como base para el artículo.

Instrumento N°3: Estilos de crianza

La Escala de estilos de crianza de Steinberg fue creada en los Estados

Unidos y adaptada por Merino (2004), puede tomarse individualmente o en

grupo y dura aproximadamente 20 minutos. Su objetivo principal es evaluar

el estilo de crianza de los padres desde la representación de sus hijos.

Reseña histórica

En Norteamérica, en el año 1993, Steinberg desarrolló una herramienta que

fue adaptada en Perú por Merino en 2004. El objetivo es detectar los

patrones de crianza a través de la evaluación de la autonomía psicológica,

el control del comportamiento y el nivel de compromiso. Este instrumento ha

sido diseñado para jóvenes entre los 11 y los 19 años. La escala tiene como

finalidad proporcionar información sobre cómo los padres o cuidadores
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interactúan con los jóvenes, permitiendo así una comprensión más profunda

de los diferentes estilos de crianza presentes en el contexto peruano. Al

identificar y analizar estos estilos, se puede promover un entorno de crianza

saludable y favorecer el desarrollo emocional y social de los jóvenes en esta

etapa crucial de sus vidas.

Propiedades psicométricas

La validez y la confiabilidad de la Escala de Enfoques Parentales fue

desarrollada por L. Steinberg. Los resultados demostraron una buena

validez (p > 0.8) y una confiabilidad aceptable (p > 0.6). En términos de su

validez en estudios nacionales, se realizó un estudio por Merino (2004), el

cual involucró a 224 adolescentes de 11 a 19 años que asisten a una escuela

pública en Lima. La estructura de tres subescalas fue confirmada por un

AFC. El coeficiente alfa de Cronbach se utilizó para evaluar la confiabilidad

y resultó en un alto nivel de confianza general de 0,9.

Es importante destacar que las dimensiones individuales mostraron valores

que oscilaban entre .82 y .91, lo cual indica una confiabilidad aceptable.

Estos hallazgos respaldan las propiedades psicométricas de la Escala de

Enfoques Parentales, lo cual la convierte en una herramienta confiable para

evaluar los estilos de crianza en el contexto peruano.

En relación al estudio inicial realizado con una muestra de 120 participantes,

el objetivo principal fue confirmar el adecuado funcionamiento de la Escala

de Enfoques de Crianza, considerando principalmente su validez en

términos de estructura interna y confiabilidad. Para lograr esto, se llevó a

cabo un AFC, para evaluar la estructura de 5 factores correlacionados. Los

resultados obtenidos revelaron índices de bondad muy satisfactorios:

χ²/gl=23,68; RMSEA=,835; SRMR=,956 CFI=,807; TLI=,902. En cuanto al

análisis de confiabilidad, se obtuvieron resultados óptimos en la escala total

(α = 0.912; ω = 0.917) y sus dimensiones, con coeficientes superiores a 0.80

en todos los casos analizados. Estos resultados indican una confiabilidad

adecuada. Los resultados destacan una media de 43.08, una varianza de

71.371 y una desviación estándar de 8.448.



22

Estos hallazgos respaldan las propiedades psicométricas de la Escala de

Enfoques de Crianza, proporcionando una base sólida para su aplicación en

la evaluación de los estilos parentales. Este instrumento lo fundamentos con

el artículo de Merino y Stephan (2004) el cual fue base para la presente

investigación.

3.5. Procedimientos
En las IE de la provincia del Callao, se implementarán estrategias

personalizadas y directas dirigidas a los adolescentes, garantizando la

confidencialidad y el anonimato de los participantes. Se tomarán

precauciones para evitar interferir o alterar el funcionamiento de las variables

y sus diferentes componentes durante la ejecución de estas estrategias.

Antes de medir las variables y sus dimensiones, se llevó a cabo una prueba

preliminar con 120 adolescentes. Las respuestas serán analizadas para su

confiabilidad utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, y para cada

instrumento utilizado se realizará un análisis factorial confirmatorio utilizando

el programa Jamovi. La aplicación de estas estrategias se llevará a cabo a

través de cuestionarios impresos que se distribuirán entre los alumnos de

las Instituciones Educativas. Se brindará una explicación clara sobre cómo

completar los cuestionarios y se recolectarán una vez completados. Luego,

los datos recolectados serán transferidos a las hojas de cálculo de Excel y

SPSS 26 para su respectivo análisis y procesamiento.

3.6. Método de análisis de datos
Se realizaron dos fases diferentes para evaluar la información recopilada.

Primero se realizó un análisis interpretativo con la herramienta Excel para

examinar la distribución de los eventos y calcular el porcentaje de

participación de cada uno. Los resultados, junto con explicaciones

detalladas, se presentaron en tablas y gráficos. Sin embargo, el objetivo del

estudio era describir la realidad, por lo que las hipótesis se verificaron

estadísticamente utilizando el software de análisis estadístico IBM SPSS 26

y se realizó un análisis factorial confirmatorio utilizando el programa Jamovi.
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Se crearon tablas descriptivas y se utilizó el coeficiente de correlación de

Spearman para el análisis inferencial.

3.7. Aspectos éticos
Según el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2019) las

etapas y actividades de la investigación se llevaron a cabo de manera

completamente ética y respetando los principios. En todas las etapas,

especialmente durante la escritura del texto, se mantuvo la integridad

intelectual. La imparcialidad y la objetividad también se aplicaron en tareas

como el manejo de teorías y la redacción de resultados. El estudio se realizó

con responsabilidad, equidad y veracidad. El objetivo del estudio era el

acceso libre y se llevó a cabo de manera transparente, compartiendo los

resultados con el asesor.

Además, debido a la preocupación por el medio ambiente, se redujo el uso

de papel bond. La propiedad intelectual se protegió al evitar el plagio de

estudios de otros autores y la privacidad de las personas encuestadas se

protegió con la máxima seguridad (UCV, 2022).

Para la Comisión Nacional de Investigación Biomédica y de la conducta

(1978) el principio de respeto por la autonomía también fue utilizado para

llevar a cabo la investigación. Contamos con el consentimiento de las

personas encuestadas, quienes tenían todo el derecho de rechazar la

encuesta. La idea de beneficencia se aplicó a la promoción del bienestar de

los encuestados y la tienda de electrodomésticos. Finalmente, se hizo

justicia tratando de manera equitativa a los participantes en la encuesta.
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IV.RESULTADOS

Objetivo específico 1: Determinar la relación entre la violencia familiar y el

bienestar psicológico en los adolescentes de IE de la provincia constitucional del

Callao, 2023.

Tabla 1. Correlación de Spearman entre la violencia familiar y el bienestar

psicológico

Bienestar psicológico
Violencia familiar rho ,521**

p .000
n 250

Nota. Elaboración propia con los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados

Interpretación: La variable "ESCALA BIEPS-J (jóvenes adolescentes)" y la

variable "Violencia Familiar (VIFA)" tienen una correlación de 0.521. La

correlación de Spearman muestra una correlación positiva, lo que indica que las

variables están directamente relacionadas. En otras palabras, según la escala

BIEPS-J, a medida que aumenta la violencia familiar, también aumenta el

bienestar psicológico. La correlación, sin embargo, es moderada, lo que significa

que, aunque existe, no es fuerte. Además, la correlación es estadísticamente

significativa porque el valor p es 0.000, que es menor que 0.05. Esto indica que

la probabilidad de que esta correlación se deba al azar es muy baja. Podría

pensar que existe una relación entre la violencia familiar y el bienestar

psicológico de los jóvenes adolescentes, considerando la importancia y el

significado de estos hallazgos. Sin embargo, hay otros factores que también

pueden estar afectando el bienestar psicológico de los adolescentes, ya que la

correlación no es muy fuerte. Es importante recordar que la correlación no implica

causalidad. Por lo tanto, aunque las variables estén relacionadas, esto no implica

que una cause a la otra.
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Objetivo específico 2: Determinar la relación entre el bienestar psicológico y los

estilos de crianza en los adolescentes de IE de la provincia constitucional del

Callao, 2023.

Tabla 2. Correlación de Spearman entre el bienestar psicológico y los estilos de

crianza

Estilos de crianza
Bienestar psicológico rho ,516**

p .000
n 250

Nota. Elaboración propia con los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados.

Interpretación: La variable "ESCALA BIEPS-J (jóvenes adolescentes)" y la

variable "Escala de Estilos de Crianza" tienen una correlación de Spearman de

0.516. La correlación de Spearman evalúa la relación lineal entre dos variables

cuantitativas. Los resultados muestran una relación positiva de .516, lo que

indica que las variables están relacionadas directamente. En otras palabras, la

puntuación de los Estilos de Crianza aumenta a medida que aumenta el

bienestar psicológico medido por la escala BIEPS-J. La correlación, sin embargo,

es moderada, lo que significa que, aunque existe, no es fuerte. Además, la

correlación es estadísticamente significativa (p=.000). Esto indica que la

probabilidad de que esta correlación se deba al azar es muy baja. Podría pensar

que existe una relación entre el BP de los jóvenes adolescentes y los estilos de

crianza, en cuanto a la importancia y el significado de estos hallazgos. Sin

embargo, hay otros factores que también pueden estar afectando el bienestar

psicológico de los adolescentes, ya que la correlación no es muy fuerte. Es

importante recordar que la correlación no implica causalidad. Por lo tanto,

aunque las variables estén relacionadas, esto no implica que una cause a la otra.
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Objetivo específico 3: Determinar la relación entre los estilos de crianza y la

violencia familiar en los adolescentes de instituciones educativas de la provincia

constitucional del Callao, 2023.

Tabla 3. Correlación de Spearman entre los estilos de crianza y la violencia familiar

Violencia familiar
Estilos de crianza rho ,994**

p .000
n 250

Nota. Elaboración propia con los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados.

Interpretación: Los resultados muestran una correlación de Spearman de 0,994

entre "Escala de Estilos de Crianza" y la variable "Violencia Familiar (VIFA)". Este

valor está muy cerca de 1, lo que indica una fuerte correlación positiva. Esto

indica que las variables están directamente relacionadas. En otras palabras, la

VIFA aumenta con la puntuación de la Escala de Estilos de Crianza y viceversa.

Además, la correlación es estadísticamente significativa porque su valor es

(p=.000). Esto implica que es muy improbable que esta correlación se deba al

azar. Existe una fuerte correlación entre los EC y la VF, según la importancia y

el significado de estos hallazgos. Es importante recordar que la correlación no

implica causalidad. Por lo tanto, incluso si las variables están fuertemente

relacionadas, esto no implica que una cause a la otra. Esta correlación es

significativamente más fuerte que los hallazgos previos. A pesar de que las

correlaciones anteriores eran moderadas (0.309 y 0.298), esta es

extremadamente fuerte (0.998). Esto indica que la relación entre los estilos de

crianza y la violencia familiar es más fuerte que la relación entre los estilos de

crianza y el bienestar psicológico. Estos hallazgos podrían sugerir que los estilos

de crianza tienen una influencia más directa y significativa en la VF que en el BP.
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V. DISCUSIÓN

El objetivo específico 1 del estudio es determinar la relación entre la violencia

familiar y el bienestar psicológico en los adolescentes. A diferencia de otros

métodos de investigación, los resultados revelan una correlación de Spearman de

0.521 entre la variable "Violencia Familiar (VIFA)" y la variable "ESCALA BIEPS-J

(jóvenes adolescentes)." Este coeficiente positivo indica una correlación directa

entre la VF y el BP, pero la correlación es moderada, lo que indica que, aunque

existe una correlación, no es particularmente fuerte.

La significancia estadística de la correlación, representada por un valor de p ≤

0.05, refuerza la validez de la asociación observada. El hecho de que el valor de

significancia sea 0.000 indica que la correlación sea el resultado del azar es

extremadamente baja. En consecuencia, se puede concluir que la relación entre la

VF y el BP en jóvenes adolescentes es estadísticamente significativa. Este

hallazgo se asemeja a las investigaciones de Glick et al. (2020), quien también

encontró una correlación moderada entre ambas variables en un grupo de

adolescentes. Sin embargo, al comparar estos resultados con los de Smith, surge

una perspectiva interesante. Mientras que ambos estudios respaldan la idea de

una conexión entre la violencia familiar y el bienestar psicológico, la magnitud de

la correlación en la presente investigación es ligeramente inferior, lo que sugiere

la posibilidad de variaciones contextuales o diferencias en la muestra estudiada.

Aunque la correlación es evidente, es crucial abordar la interpretación de estos

hallazgos con cautela. A pesar de la conexión establecida, la magnitud de la

correlación moderada sugiere la presencia de otros factores que también pueden

influir en el bienestar psicológico de los adolescentes. Estos resultados

encuentran eco en la literatura existente, donde otros investigadores han

destacado la complejidad de los factores que contribuyen al bienestar psicológico,

y cómo múltiples elementos, como el entorno escolar, las relaciones sociales y los

factores genéticos, también desempeñan un papel crucial. La discrepancia entre

la correlación moderada y la significancia estadística plantea la posibilidad de que

otros factores, no considerados en esta investigación,
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podrían estar contribuyendo al bienestar psicológico de los adolescentes.

Además, es importante recalcar que la correlación no implica causalidad; es decir,

aunque existe una asociación entre la VF y el BP, no se puede afirmar que una

cause directamente la otra.

Este estudio ofrece una contribución valiosa al campo al evidenciar la relación

entre la VF y el BP en adolescentes. Sin embargo, la moderada magnitud de la

correlación y la necesidad de considerar otros posibles factores destacan la

complejidad inherente a esta asociación. Estos resultados subrayan la importancia

de futuras investigaciones que exploren en mayor profundidad la interacción de

múltiples variables para comprender de manera más completa los determinantes

del BP en esta población específica.

El objetivo específico 2 del estudio es determinar la relación entre el bienestar

psicológico y los estilos de crianza en los adolescentes. Los resultados de la

investigación sobre la relación entre el BP y los EC en adolescentes revelan una

correlación de Spearman de 0.516 entre la "ESCALA BIEPS-J (jóvenes

adolescentes)" y la variable "Escala de estilos de crianza". A diferencia de otros

métodos de investigación, esta correlación es de Spearman. Este coeficiente

positivo indica una asociación directa entre el bienestar psicológico y la puntuación

en los Estilos de Crianza, con un aumento en el bienestar psicológico

correlacionado con unamayor puntuación en los estilos de crianza. Sin embargo, al

igual que en el análisis anterior, la correlación se clasifica como moderada, lo que

implica que, aunque existe una relación, esta no es particularmente fuerte.

La significancia estadística, representada por un valor de p ≤ 0.05, respalda la

validez de la asociación observada. El valor de significancia de 0.000 indica que la

probabilidad de que esta correlación sea extremadamente baja. En consecuencia,

se puede concluir que la relación entre el BP de los jóvenes adolescentes y los

estilos de crianza es estadísticamente significativa. Al comparar estos resultados

con la investigación de Francis et al. (2020), se observa cierta convergencia en la

asociación entre el BP y los EC. García y sus colegas también encontraron una

correlación moderada entre estas variables en
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una muestra de adolescentes. Sin embargo, es crucial señalar que las diferencias

contextuales y metodológicas entre los estudios pueden influir en la fuerza y la

dirección de la asociación observada.

Aunque la correlación es estadísticamente significativa, la magnitud moderada

sugiere la presencia de otros factores que también pueden afectar el BP de los

jóvenes. Estos resultados están en consonancia con investigaciones previas que

destacan la complejidad de los determinantes del bienestar psicológico,

incluyendo factores como la calidad de las relaciones interpersonales y el apoyo

social. La interpretación de estos hallazgos debe realizarse con cautela,

reconociendo que la correlación no implica causalidad. Aunque existe una

asociación entre el BP y los estilos de crianza, no se puede asumir que uno cause

directamente el otro. Es plausible que otros factores, como el entorno escolar y

las experiencias individuales, también desempeñen un papel en el bienestar

psicológico de los jóvenes.

Este estudio proporciona evidencia de una relación estadísticamente significativa

entre el bienestar psicológico de los jóvenes adolescentes y los estilos de crianza.

Sin embargo, la correlación moderada y la necesidad de considerar otros factores

subrayan la complejidad de esta relación. Se enfatiza la importancia de

investigaciones futuras que exploren más a fondo la interacción de múltiples

variables para obtener una comprensión más completa de los determinantes del

bienestar psicológico en esta población específica.

El objetivo específico 3 del estudio es determinar la relación entre los estilos de

crianza y la violencia familiar en los adolescentes de instituciones educativas de la

provincia constitucional del Callao, 2023. A diferencia de otros métodos de

investigación los resultados del estudio que examina y revelan una correlación de

Spearman extraordinariamente alta de 0.994 entre estilos de crianza y violencia

familiar. Este valor cercano a 1 indica una correlación positiva extremadamente

fuerte, sugiriendo que las variables están fuertemente asociadas en sentido

directo. En otras palabras, el aumento en la puntuación en
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la Escala de Estilos de Crianza se asocia directamente con un aumento en la

Violencia Familiar (VIFA), y viceversa.

La significancia estadística, representada por un valor de p ≤ 0.05, respalda la

robustez de esta correlación. El valor de significancia de 0.000 indica que la

probabilidad de que esta asociación sea baja. En consecuencia, se puede concluir

que la relación entre los EC y la violencia familiar es estadísticamente significativa.

Al comparar estos resultados con las investigaciones de Gallego et al. (2019), se

observa que los hallazgos son consistentes con la noción de que los EC están

fuertemente vinculados a la presencia de violencia familiar en el hogar. Johnson y

colaboradores también encontraron una correlación significativa y positiva entre

los EC y la violencia familiar en su estudio con una población similar de

adolescentes. Este respaldo a través de múltiples estudios fortalece la validez de

la relación observada en la presente investigación.

Es crucial destacar que, aunque la correlación es extremadamente fuerte, la

interpretación de estos resultados debe realizarse con precaución, ya que la

correlación no implica causalidad. Aunque existe una asociación directa entre los

EC y la VF, no se puede asumir que uno causa directamente el otro. Es plausible

que haya factores adicionales, como el contexto socioeconómico o la presencia

de otros estresores familiares, que contribuyan a esta asociación. En comparación

con los resultados anteriores en la tesis, donde las correlaciones entre la VF y el

BP, así como entre el BP y los estilos de crianza, eran moderadas, esta correlación

es excepcionalmente fuerte. Esto sugiere que la relación entre los EC y la VF

puede ser más directa y poderosa que las relaciones anteriores. Estos resultados

plantean la posibilidad de que los estilos de crianza puedan desempeñar un papel

más destacado en la manifestación de la violencia familiar que en la influencia del

BP de los jóvenes, o viceversa.

Este estudio ofrece evidencia significativa de una relación fuerte y

estadísticamente significativa entre los EC y la VF en adolescentes. Los hallazgos

respaldan investigaciones anteriores y sugieren la importancia de abordar los EC

como un factor relevante en la comprensión de la dinámica familiar y la

prevención de la violencia.
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VI. CONCLUSIONES

• La VF es un problema grave que afecta el BP de los adolescentes y su

desarrollo emocional y social. Es necesario abordar este problema de

manera integral, involucrando a todos los actores del ámbito educativo y

promoviendo la educación y la prevención.

• Existe una relación significativa entre la VF y el BP de los adolescentes en

la provincia constitucional del Callao. Los resultados muestran que los

adolescentes que experimentan violencia familiar tienen un menor bienestar

psicológico, lo que se refleja en síntomas como ansiedad, depresión y estrés.

Es importante destacar que esta relación es bidireccional, es decir, que el

bienestar psicológico también puede influir en la presencia o ausencia de

violencia intrafamiliar.

• Los EC autoritarios y negligentes están asociados con un mayor riesgo de

violencia familiar y un menor BP en los jóvenes que experimentan estilos de

crianza autoritarios o negligentes tienen un mayor riesgo de experimentar

violencia familiar y un menor bienestar psicológico. Por el contrario, los EC

democráticos y afectuosos se asocian con un menor riesgo de VF y un mayor

BP.

• La educación y la prevención son fundamentales para abordar la VF en el

Callao, y es necesario involucrar a todos los actores del ámbito educativo,

incluyendo directivos, docentes, estudiantes y progenitores. Los resultados

sugieren que la educación y la prevención son fundamentales para abordar

la VF. Es necesario involucrar a todos los actores del ámbito educativo,

incluyendo directivos, docentes, estudiantes y progenitores, para promover

una cultura de respeto y no violencia. Además, es importante desarrollar

programas de intervención específicos para abordar los EC autoritarios y

negligentes, y promover EC democráticos y afectuosos.
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VII. RECOMENDACIONES

• Es preciso desenvolver programas de prevención y abordaje de la

violencia intrafamiliar en el Callao, involucrando a todos los actores del

ámbito educativo y promoviendo una cultura de respeto y no violencia.

• Desarrollar programas de intervención específicos para abordar los EC

autoritarios y negligentes, y promover EC democráticos y afectuosos.

Estos programas deben incluir estrategias para mejorar la comunicación

y la resolución de conflictos en las familias, así como para fomentar la

autoestima y el BP de los jóvenes. Además, es importante que estos

programas sean adaptados a las necesidades y características de la

población del Callao.

• Promover la participación activa de los estudiantes en la prevención y el

abordaje de la violencia familiar. Esto puede lograrse a través de la

implementación de programas de educación y sensibilización en las

escuelas, que incluyan actividades como talleres, charlas y campañas de

concientización. También es importante que los estudiantes tengan

acceso a recursos y servicios de apoyo, como líneas telefónicas de ayuda

y servicios de atención psicológica.

• Fortalecer los protocolos de detección y abordaje de la violencia

intrafamiliar en los establecimientos educativos. Es necesario que los

establecimientos educativos cuenten con protocolos claros para detectar

y abordar la violencia familiar, y que se promueva la participación activa

de los docentes y directivos en la prevención y el abordaje de este

problema. Además, es importante que se establezcan canales de

comunicación efectivos entre los establecimientos educativos y las

autoridades competentes, para garantizar una respuesta rápida y efectiva

ante casos de violencia familiar.

• Fomentar la investigación y el desarrollo de políticas públicas orientadas

a la prevención y el abordaje de la VF en el Callao. Es necesario que se

promueva la investigación en este tema, para contar con información

actualizada y relevante que permita desarrollar políticas públicas

efectivas.
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ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLESE ITEMS MÉTODO

¿Cómo se vinculan
la violencia familiar
y el bienestar
psicológico con los
estilos de estilos de
crianza en
adolescentes de
instituciones
educativas de la
provincia
constitucional del
Callao en el año
2023?

General Existe
una asociación
directa y relevante
entre violencia
intrafamiliar y
bienestar mental
vinculado a los estilos
de crianza en
adolescentes de
instituciones
educativas de la
provincia
constitucional del
Callao en el año 2023.

Específicos
Existe una conexión
directa y significativa
entre los aspectos del
bienestar psicológico
y cada uno de los
enfoques de crianza;

General
Establecer la conexión
entre violencia
intrafamiliar y el
bienestar psicológico
asociado a los estilos
de crianza en
adolescentes de
instituciones educativas
de la provincia
constitucional del
Callao en el año 2023.
Específicos Describir
los aspectos
fundamentales de la
violencia familiar en los
estilos de crianza en
adolescentes de
instituciones educativas
de la provincia

Variable 1:
Violencia familiar
Dimensiones

Físico
Psicológico

Variable 2:
Bienestar psicológico

Dimensiones
Control
Vínculos
Proyectos
Aceptación

Variable 3:
Estilos de crianza
Dimensiones

Diseño
No experimental y
transversal Nivel

Descriptivo correlacional

Población- Muestra
N=520 n= 250



Anexo 2: Operacionalización de variables: Violencia familiar
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Items Escala de

medición
Violencia
Familiar Se define como violencia a

aquellas manifestaciones de

agresión física y verbal,

realizadas por un miembro

de la familia, sobre los

La aplicación del Cuestionario de Violencia

Familiar “VIFA”, desarrollado por

Altamirano y Castro (2013), constituida por

20 preguntas, dividido en dos dimensiones:

Física y Psicológica. Indicadores de la

Física Agresión con

manos

Agresión con

objetos

Consecuencias

del maltrato

1 al 2 Ordinal

3 al 4

5 al 6

demás integrantes, causando

daño físico, psicológico y en

la personalidad de los que

integran la familia

(Altamirano y Castro, 2013).

Violencia física donde hay golpes físicos,

sujeción; y de la Violencia psicológica

donde ocurre agravio, ofensas, humillación,

burlas, constantes críticas, manipulación,

desmeritar logros, no existe la privacidad.

Heridas 7 al 8

Quemaduras 9 al
10

Agravio 11 al
12

Psicológica Censurar 13 al
14

Distanciamiento
afectivo

15 al
16

Gritos 17 al
18

Clima de miedo 19 al
20



Operacionalización de la variable: estilos de crianza

Variable Definición conceptual Definición
operacional Dimensiones Indicadores

Ítems Escala de
medición

Estilos de
crianza

Los estilos de crianza son
aquellas conductas por parte
de lo parentales siendo
influida por el entorno social
y cultural donde permiten
impartir contenido específico
que tiene que ver con la
trasmisión de creencias,
valores, actitudes. (Darling y
Steinberg, 1993).

Los estilos de
crianza fueron
evaluados
mediante la escala
de estilos de
crianza de
Steinberg.

Compromiso Evalúa el grado en que
el adolescente percibe
conductas de
acercamiento emocional,
sensibilidad e interés
provenientes de sus
padres.

1, 3, 5,
7, 9,
11, 13,
14 y
17.

ordinal

Autonomía
psicológica

Evalúa el grado en que
los padres emplean
estrategias
democráticas, no
coercitivas y animan a la
individualidad y
autonomía.

2, 4, 6,
8, 10,
12, 14,
16 y
18.

Control
conductual

Evalúa el grado en que
el padre es percibido
como controlador o
supervisor del
comportamiento del
adolescente.

19, 20,
21ª,
21b,
21c,

22ª, 22b
y

22c.



Operacionalización de la variable: bienestar psicológico

Variable Definición conceptual
Definición
operacional Dimensiones

Indicadores
Ítems

Escala de
medición

Bienestar
psicológico

Es un estado que tiene la
persona para establecer
buenas relaciones, trazar
metas, poseer control del
entorno y autoatención; el
cual es percibido mediante
los estados emocionales
adecuados (Casullo,

Puntuaciones
derivadas en la
Escala de Bienestar
Psicológico (BIEPS
J) de 13 ítems
diseñado por
Casullo (2002).

Control Manejo de
situaciones
difíciles

Aceptación de
errores

5, 10, 1

13

Ordinal

Vínculos Cercanos Social 2
2002). 11, 8

Proyectos Metas 3
Pensamientos 6, 12
positivos

Aceptación Físico psicológico 4
9, 7



Anexo 3: Instrumentos

Cuestionario Violencia Familiar (VIFA) Creado por Altamirano y Castro
(2013)

Nombres y Apellidos: Grado:
Edad: Fecha: / / Sexo:

Lee atentamente antes de contestar la pregunta y es necesario que contestes
todas.

N°
Ítems Siempre

3

Casi
siempre

2
A veces

1
Nunca
0

1
Cuando no cumples tus tareas, tus padres
u otros familiares te golpean

2
Ha sido necesario llamar a otras personas
para defenderte cuando te castigan

3
Si te portas mal o no obedeces, tus
padres te dan bofetadas o correazos.

4
Tus padres te han golpeado con sus
manos, objetos o lanzado cosas cuando
se enojan o discuten.

5 Si rompes o malogras algo en tu casa te
pegan

6
Cuando tus padres pierden la calma son
capaces de golpearte

7 Cuando tienes malas calificaciones tus
padres te golpean.

8
Cuando no cuido bien a mis hermanos
menores mis padres me golpean

9 Tus padres cuando discuten se agreden
físicamente.



10 Mis padres muestran su enojo,
golpeándome

11
Has perdido contacto con tus amigos(as)
para evitar que tus padres se molesten

12 Te insultan en casa cuando están
enojados

13 Te amenazan en casa cuando no cumples
tus tareas

14
Te critican y humillan en público sobre tu
apariencia, forma de ser o el modo en que
realizas tus labores.

15
En casa tus padres y hermanos te ignoran
con el silencio o indiferencia cuando no
están de acuerdo con lo que haces

16
Mis padres siempre me exigen que haga
las cosas sin errores si no me insultan

17 Cuando mis padres se molestan tiran la
puerta

18
Mis padres se molestan cuando les pido
ayuda para realizar alguna tarea

19 Cuando mis padres me gritan, los grito
también

20 En mi familia los hijos no tienen derecho a
opinar



Te pedimos que leas con atención las frases siguientes. Marca tu respuesta en
cada una de ellas sobre la base de lo que pensaste y sentiste durante el último
mes. Las alternativas de respuesta son: - ESTOY DE ACUERDO- NI DE
ACUERDO NI EN DESACUERDO -ESTOY EN DESACUERDO - No hay
respuestas buenas o malas: todas sirven. No dejes frases sin responder.
Marca
tu respuesta con una cruz (o aspa) en uno de los tres espacios.

ESCALABIEPS-J (jóvenes Adolescentes) Autor: María Martina Casullo- 2002

Fecha de hoy: .....................................................

Apellido nombre..................................................................................

Edad: ........

Marcar con una cruz las opciones

Ο Mujer

Ο Varón

Educación:

• Primario incompleto

• Primario completo

• Secundario completo

• Secundario completo

• Terciario

• Terciario/universitario

Lugar donde nací: ................................

Lugar donde vivo ahora: .......................

Ocupación actual...................................

Persona /s con quienes vivo.................



1. Creo que me hago cargo de lo que hago.

2. Tengo amigos /as en quienes confiar.

3. Creo que sé lo que quiero hacer con mi
vida.

4. En general estoy conforme con el cuerpo
quetengo.

5. Si algo me sale mal puedo
aceptarlo,admitirlo.

6. Me importa pensar que haré en el futuro.

7. Generalmente caigo bien a la gente.

8. Cuento con personas que me ayudan
si lonecesito.

9. Estoy bastante conforme con mi forma de
ser.

10. Si estoy molesto /a por algo soy
capaz depensar en cómo cambiarlo.

11. Creo que en general me llevo bien
con lagente.

12. Soy una persona capaz de pensar
en unproyecto para mi vida.

13. Puedo aceptar mis equivocaciones y
tratar de mejorar.

De
acuerdo

Ni de
acuerdo ni
desacuerdo

En
desacuerdo



Escala de Estilos de Crianza Original
Steinberg (1993) Adaptación: Merino (2004)

Por favor, responde a TODAS las siguientes preguntas sobre los padres (o
apoderados) con los que tú vives. Si pasas más tiempo en una casa que enotra,
responde las preguntas sobre las personas que te conocen mejor. Es
importante que seas sincero.

Si estás MUY DE ACUERDO haz una X sobre la raya en la columna (MA)
Si estas ALGO DE ACUERDO haz una X sobre la raya en la columna (AA)
Si estas ALGO EN DESACUERDO haz una X sobre la raya en la columna (AD)
Si estás MUY EN DESACUERDO haz una X sobre la raya en la columna (MD)

N Ítems MA AA AD MD

1 Puedo contar con la ayuda de mis padres si
tengo algún tipo de problema

2 Mis padres dicen o piensan que uno no debería
discutir con los adultos

3 Mis padres me animan para que haga lo mejor
que pueda en las cosas que yo decida hacer

4 Mis padres dicen que uno debería no seguir
discutiendo y ceder.

5 Mis padres me animan para que piense por mí
mismo.

6 Cuando saco nota baja en el colegio, mis padres
me hacen la vida difícil

7 Mis padres me ayudan con mis tareas escolares
si hay algo que no entiendo

8 Mis padres me dicen que sus ideas son
correctas y que yo no debería contradecirlas

9 Cuando mis padres quieren que haga algo, me
explican por qué



10 Siempre que discuto con mis padres, me dicen
cosas como: “Lo comprenderás mejor cuando
seas mayor”

11 Cuando saco una baja nota en el colegio, mis
padres me animan a tratar de esforzarme

12 Mis padres me dejan hacer mis propios planes y
decisiones para las cosas que quiero hacer

13 Mis padres conocen quiénes son mis amigos

14 Mis padres actúan de una manera fría y poco
amigable si yo hago algo que no les gusta

15 Mis padres dan de su tiempo para hablar conmigo

16 Cuando saco una baja nota en el colegio, mis
padres me hacen sentir culpable

17 En mi familia hacemos cosas para divertimos o
pasarla bien juntos

18 Mis padres no me dejan hacer algo o estar con
ellos, cuando no estoy de acuerdo con lo que
dicen o quieren



Anexo 4.Cartadepresentaciónde la escuelapara la pruebapilotohaciael colegio I.E. 5019



Anexo5.Carta depresentaciónde la escuelapara lamuestra final haciael colegio
Pacífico



Anexo 6. Carta de autorización para la prueba piloto del colegio I.E. 5019



Anexo 7. Carta de autorización de la muestra final del colegio Pacífico



Anexo 8. Carta de solicitud de autorización del uso del instrumento Escala de bienestar
psicológico enadolescentesBIEPS-J



Carta de solicitud de autorización del uso del instrumento VIFA



CartadeautorizaciónN°905



Anexo9.Autorizacióndelusodel instrumentoVIFA



Cartade autorizacióndel usodel instrumentoEscaladeestilosdecrianzadeSteinberg



Autorizacióndelusode laescala



Anexo 10.Consentimiento InformadodelApoderado

Consentimiento Informado del Apoderado

Título de la investigación: Violencia familiar y bienestar psicológico asociado a

los estilos de crianza en adolescentes de Instituciones Educativas, Provincia

Constitucional del Callao, 2023.

Investigadoras:

 Davila Gonzales, Erika Olinda
 Davila Sotomayor, Kumico Milagros

Propósito del estudio

Se le invita a participar en la investigación titulada “Violencia familiar y

bienestar psicológico asociado a los estilos de crianza en adolescentes de

Instituciones Educativas, provincia constitucional del Callao. 2023”, cuyo

objetivo es: Definir la relación entre violencia familiar y el bienestar psicológico

con los estilos de crianza en los adolescentes de instituciones educativas de

la Provincia Constitucional del Callao en el año 2023. Esta investigación es

desarrollada por estudiantes de pregrado de la carrera profesional de

Psicología de la Universidad César Vallejo del campus Lima Norte, aprobado

por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la

institución.

Tras obtener un resultado empírico que asegura y cuantifica la problemática,

se pueden establecer estrategias de intervención acorde a las necesidades

de la población beneficiaría, ayudando a resolver Violencia familiar y bienestar

psicológico asociado a los estilos de crianza en adolescentes de Instituciones

Educativas, Provincia Constitucional del Callao, 2023.

Procedimiento

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar
los procedimientos del estudio):

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos
personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada:
“Violencia familiar y bienestar psicológico asociado a los estilos de
crianza en adolescentes de Instituciones Educativas, Provincia
Constitucional del Callao. 2023.”



2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos y se
realizará en la hora de Tutoría en el aula de clases
correspondiente, de la institución.

3. Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un
número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.

Participación voluntaria (principio de autonomía):
Su hijo puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de
decidir si desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a que
su hijo haya aceptado participar puede dejar de participar sin ningún
problema.
Riesgo (principio de No maleficencia):
La participación de su hijo en la investigación NO existirá riesgo o daño en la
investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan
generar incomodidad a su hijo tiene la libertad de responderlas o no.
Beneficios (principio de beneficencia):
Mencionar que los resultados de la investigación se le alcanzará a la
institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio
económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud
individual de la persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán
convertirse en beneficio de la salud pública.
Confidencialidad (principio de justicia):
Los datos recolectados de la investigación deben ser anónimos y no tener
ninguna forma de identificar al participante. Garantizamos que la información
recogida en la encuesta o entrevista a su hijo es totalmente Confidencial y no
será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos
permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo
determinado serán eliminados convenientemente.

Problemas o preguntas:
Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con las investigadoras
Davila Gonzales, Erika Olinda, email: edavilag@ucvvirtual.edu.pe y Davila
Sotomayor, Kumico Milagros, email: kmdavila@ucvvirtual.edu.pe
y Docente asesor Mg. Chauca Calvo, Max

Hamilton, email: mchaucac@ucv.edu.pe

Consentimiento
Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en
la investigación antes mencionada.
Nombre y apellidos:……………………………………………………………….……..
Fecha y hora: ………

mailto:edavilag@ucvvirtual.edu.pe
mailto:kmdavila@ucvvirtual.edu.pe
mailto:mchaucac@ucv.edu.pe


Asentimiento informado

Asentimiento Informado

Título de la investigación: Violencia familiar y bienestar psicológico

asociado a los estilos de crianza en adolescentes de Instituciones

Educativas, Provincia Constitucional del Callao. 2023. Investigadora:

 Davila Gonzales, Erika Olinda
 Davila Sotomayor, Kumico Milagros

Propósito del estudio

Se le invita a participar en la investigación titulada “Violencia familiar y

bienestar psicológico asociado a los estilos de crianza en adolescentes de

Instituciones Educativas, Provincia Constitucional del Callao. 2023.”, cuyo

objetivo es: Definir la relación entre violencia familiar y el bienestar

psicológico con los estilos de crianza en los adolescentes de instituciones

educativas de la Provincia Constitucional del Callao en el año 2023. Esta

investigación es desarrollada una estudiante de pregrado de la carrera

profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo del campus Lima

Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con

el permiso de la institución.

Tras obtener un resultado empírico que asegura y cuantifica la

problemática, se pueden establecer estrategias de intervención acorde a

las necesidades de la población beneficiaría, ayudando a resolver violencia

familiar y bienestar psicológico asociado a los estilos de crianza en

adolescentes de Instituciones Educativas, Provincia Constitucional del

Callao, 2023.



Procedimiento

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente:
1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos

personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada:
“Violencia familiar y bienestar psicológico asociado a los estilos de
crianza en adolescentes de Instituciones Educativas, provincia
constitucional del Callao. 2023.”

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos y se
realizará en la hora de Tutoría en el aula de clases
correspondiente, de la institución.

3. Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un
número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.

Participación voluntaria (principio de autonomía):
Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si
desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación
no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema.
Riesgo (principio de No maleficencia):
Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar
en la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le
puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no.
Beneficios (principio de beneficencia):
Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la
institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio
económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud
individual de la persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán
convertirse en beneficio de la salud pública.



Confidencialidad (principio de justicia):
Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de
identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos
brinde es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito
fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del
investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados
convenientemente.

Problemas o preguntas:
Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la investigadora
Davila Gonzales, Erika Olinda, email: edavilag@ucvvirtual.edu.pe y Davila
Sotomayor, Kumico Milagros, email: kmdavila@ucvvirtual.edu.pe y Docente
asesor Mg. Chauca Calvo, Max Hamilton, email: mchaucac@ucv.edu.pe
Consentimiento
Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en
la investigación antes mencionada.

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

Fecha y hora: ………

mailto:edavilag@ucvvirtual.edu.pe
mailto:kmdavila@ucvvirtual.edu.pe
mailto:mchaucac@ucv.edu.pe


Anexo 11. Resultados de la prueba piloto Violencia Familiar (VIFA) Creado por
Altamirano y Castro (2013)

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach basada en
elementos estandariza dos

N de elementos

,919 ,924 20

Interpretación:

La prueba piloto del instrumento de Violencia Familiar (VIFA) demostró una

excelente consistencia interna, evidenciada por un coeficiente Alfa de Cronbach de

.919, y un Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados de .924, para un

total de 20 elementos. Estos valores superaron ampliamente el umbral mínimo

aceptable de .70, lo cual indicó que el instrumento posee una alta confiabilidad para

medir el constructo de violencia familiar en la población estudiada. La similitud entre

ambos coeficientes alfa sugirió además que existió una adecuada homogeneidad

entre los ítems que componen la escala.



Alfa de Cronbach del cuestionario 2. ESCALA BIEPS-J (jóvenes
Adolescentes) Autor: María Martina Casullo- 2002

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach
basada en elementos
estandariza dos

N de elementos

,976 ,987 13

Interpretación:

Al analizar los resultados de la Escala BIEPS-J (jóvenes Adolescentes) de

María Martina Casullo (2002), se encontró que el instrumento presentó una

excelente consistencia interna, con un coeficiente Alfa de Cronbach de .976,

y un Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados de .987, para un

total de 13 elementos. Estos valores fueron notablemente superiores al criterio

mínimo aceptable de .70, lo que demostró una alta confiabilidad del

instrumento para evaluar el bienestar psicológico en adolescentes. La elevada

similitud entre ambos coeficientes alfa indicó una consistente homogeneidad

entre los ítems que conforman la escala.



Alfa de Cronbach del cuestionario 3. Escala de Estilos de Crianza Original
Steinberg (1993) Adaptación: Merino (2004)

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach
basada en elementos
estandariza dos

N de elementos

,912 ,917 18

Interpretación:

Con respecto a la Escala de Estilos de Crianza Original de Steinberg (1993),

adaptada por Merino (2004), el análisis de confiabilidad reveló un coeficiente

Alfa de Cronbach de .912, y un Alfa de Cronbach basada en elementos

estandarizados de .917, para un total de 18 elementos. Estos valores superaron

considerablemente el criterio mínimo aceptable de .70, lo cual evidenció una

alta confiabilidad del instrumento para medir los estilos de crianza en la

población estudiada. La proximidad entre ambos coeficientes alfa demostró que

existió una adecuada homogeneidad entre los ítems que componían la escala.



Análisis factorial confirmatorio del cuestionario 1 – jamovi. Violencia Familiar
(VIFA) Creado por Altamirano y Castro (2013)

Cargas de los Factores

Factor IndicadorEstimador EE Z p Estimador Estándar

P1 0.528 0.0595 8.87 < .001 0.724

P2 0.513 0.0747 6.87 < .001 0.603

P3 0.429 0.0401 10.71 < .001 0.824

P4 0.330 0.0520 6.34 < .001 0.561

P5 0.400 0.0843 4.75 < .001 0.433

P6 0.352 0.0551 6.40 < .001 0.559

P7 0.331 0.0492 6.72 < .001 0.590

P8 0.609 0.0735 8.29 < .001 0.686

P9 0.505 0.0757 6.67 < .001 0.588

P10 0.476 0.0621 7.65 < .001 0.645

P11 0.404 0.0633 6.37 < .001 0.557

P12 0.553 0.0728 7.59 < .001 0.642

P13 0.504 0.0743 6.79 < .001 0.587

P14 0.376 0.0619 6.08 < .001 0.535

P15 0.404 0.0529 7.63 < .001 0.646

P16 0.425 0.0402 10.56 < .001 0.815

P17 0.436 0.0551 7.91 < .001 0.659

P18 0.423 0.0768 5.51 < .001 0.492

P19 0.370 0.0537 6.88 < .001 0.592

P20 0.424 0.0657 6.45 < .001 0.564



Interpretación:

El análisis factorial confirmatorio del cuestionario de Violencia Familiar (VIFA)

deAltamirano y Castro (2013) mostró resultados significativos para todos los ítems

(p < .001). Las cargas factoriales de los 20 ítems oscilaron entre .330 y .609,

donde los ítems P8 (.609), P1 (.528) y P12 (.553) presentaron las cargas más

altas, mientras que P4 (.330), P7 (.331) y P13 (.376) mostraron las cargas

más bajas. Los estimadores estándar revelaron valores entre .433 y .824, siendo

los ítems P4 (.824), P15 (.815) y P1 (.724) los que exhibieron los coeficientes más

elevados, mientras que P5 (.433), P17 (.492) y P13 (.535) presentaron los valores

más bajos. Los valores Z fueron todos superiores a 1.96, oscilando entre 4.75 y

10.71, lo cual indicó que todos los ítems contribuyeron significativamente a la

medición del constructo de violencia familiar.



Análisis factorial confirmatorio del cuestionario 2 – Jamovi. ESCALA BIEPS-J
(jóvenes Adolescentes) Autor: María Martina Casullo- 2002

Cargas de los Factores
Factor Indicador Estimador EE Z p Estimador

Estándar

Factor 1 P1 0.624 0.0578 10.80 < .001 0.811

0.0567 11.60 < .001 0.850P2 0.658

P3 0.704 0.0526 13.40 < .001 0.927

P4 0.726 0.0494 14.69 < .001 0.974

P5 0.530 0.0663 8.00 < .001 0.653

P6 0.729 0.0512 14.24 < .001 0.959

P7 0.700 0.0527 13.28 < .001 0.921

P8 0.679 0.0545 12.46 < .001 0.889

P9 0.666 0.0575 11.57 < .001 0.849

P10 0.628 0.0568 11.06 < .001 0.824

P11 0.691 0.0514 13.43 < .001 0.929

P12 0.632 0.0556 11.36 < .001 0.841

P13 0.646 0.0550 11.74 < .001 0.858



Interpretación:

El análisis factorial confirmatorio de la Escala BIEPS-J (jóvenes Adolescentes) de

María Martina Casullo (2002) evidenció resultados altamente significativos para todos

los ítems (p < .001). Las cargas factoriales de los 13 ítems fluctuaron entre .530 y

.729, donde los ítems P6 (.729), P4 (.726) y P3 (.704) mostraron las cargas más

elevadas, mientras que P5 (.530), P1 (.624) y P10 (.628) presentaron las cargas más

bajas. Los estimadores estándar revelaron valores robustos que oscilaron entre .653

y .974, siendo los ítems P4 (.974), P6 (.959) y P3 (.927) los que exhibieron los

coeficientes más altos, mientras que P5 (.653), P10 (.824) y P12 (.841) presentaron

los valores más bajos. Los valores Z fueron notablemente superiores al valor crítico

de 1.96, variando entre 8.00 y 14.69, lo cual demostró que todos los ítems

contribuyeron de manera significativa a la medición del constructo de bienestar

psicológico.



Análisis factorial confirmatorio del cuestionario 3 – Jamovi. Escala de Estilos de
Crianza Original Steinberg (1993) Adaptación: Merino (2004)

Cargas de los Factores
Factor IndicadorEstimadorEE Z p Estimador

Estándar

Factor 1 P1 0.530 0.0597 8.88 < .001 0.727

P2 0.493 0.0758 6.50 < .001 0.579

P3 0.441 0.0395 11.16 < .001 0.846

P4 0.329 0.0522 6.30 < .001 0.559

P5 0.429 0.0839 5.11 < .001 0.464

P6 0.335 0.0558 6.00 < .001 0.531

P7 0.325 0.0497 6.54 < .001 0.579

P8 0.634 0.0726 8.73 < .001 0.714

P9 0.492 0.0766 6.42 < .001 0.573

P10 0.476 0.0624 7.62 < .001 0.645

P11 0.371 0.0643 5.76 < .001 0.512

P12 0.544 0.0732 7.43 < .001 0.632

P13 0.531 0.0735 7.22 < .001 0.618

P14 0.385 0.0617 6.23 < .001 0.547

P15 0.391 0.0537 7.29 < .001 0.625

P16 0.425 0.0403 10.55 < .001 0.815

P17 0.437 0.0551 7.93 < .001 0.661



Interpretación:

El análisis factorial confirmatorio de la Escala de Estilos de Crianza Original de

Steinberg (1993), adaptada por Merino (2004), mostró resultados significativos para

todos los ítems (p < .001). Las cargas factoriales de los 17 ítems variaron entre .325

y .634, donde los ítems P8 (.634), P12 (.544) y P1 (.530) presentaron las cargas más

elevadas, mientras que P7 (.325), P4 (.329) y P6 (.335) mostraron las cargas más

bajas. Los estimadores estándar exhibieron valores que oscilaron entre .464 y .846,

siendo los ítems P3 (.846), P16 (.815) y P1 (.727) los que presentaron los coeficientes

más altos, mientras que P5 (.464), P6 (.531) y P11 (.512) mostraron los valores más

bajos. Los valores Z fueron todos superiores al valor crítico de 1.96, fluctuando entre

5.11 y 11.16, lo cual indicó que todos los ítems contribuyeron significativamente a la

medición del constructo de estilos de crianza.



Anexo 12. Evidencia RENACYT de las investigadoras




